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RESUMEN

Este artículo presenta un modelo para el diag-
nóstico, caracterización y desarrollo del em-
prendimiento y asociatividad, a partir de la
identificación de categorías de emprendimiento
con base en encuestas realizadas a estudian-
tes adolescentes de la media vocacional de dos
colegios de Bogotá.  Posteriormente se evaluó
el potencial de los estudiantes como empren-
dedores (conocimientos, competencias, per-
sonalidad y entorno) mediante dinámicas y
talleres, finalmente se realizó una interven-
ción directa para la evaluación de ideas de
negocio y estructuración de planes de nego-
cio, teniendo en cuenta los componentes del
proyecto de vida de cada estudiante y com-
probando la relevancia de la formación acadé-
mica en el desarrollo de competencias en em-
prendimiento y asociatividad. El modelo se
basa en el fomento de la asociatividad y las
competencias para el emprendimiento, como
herramienta para el mejoramiento de la Edu-
cación Media, buscando a su vez impactar co-
munidades de alta vulnerabilidad socioeconó-
mica.
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ABSTRACT

This article presents a model for the diagno-
sis, characterization and development of the
entrepreneurship and associability, starting
from the identification of entrepreneurship
categories with base in surveys carried out
adolescent students of the high school in two
schools from Bogotá. Later on the potential of
the students was evaluated like entrepreneurs
(knowledge, competitions, personality and
environment) by means of dynamics and
shops, finally he/she was carried out a direct
intervention for the evaluation of business
ideas and structuring of business plans, keep-
ing in mind the components of the project of
each student's life and checking the relevance
of the academic formation in the development
of competitions in entrepreneurship and asso-
ciability. The model is based on the develop-
ment of the associability and the competitions
for the entrepreneurship, as tool for the im-
provement of the High Education and at the
same time, looking for to impact communities
of high socioeconomic vulnerability.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de emprendimiento que se intento
proponer en la presente investigación aunque si
bien es cierto se apoya en la acepción del fran-
cés, entrepreneur (pionero), pretende es ser
entendida como la de iniciador o iniciado en el
ejercicio mismo de la vida, por eso va conecta-
do con el de proyecto de vida y fue analizada en
esta etapa puntual de la vida de los seres hu-
manos, la adolescencia porque es en esta, en la
que precisamente la sociedad ha establecido que
nos debemos preocupar por estructurar nues-
tras vidas y de esta manera poder garantizar
desempeños competentes en la adultez.  Surge
a raíz de la anterior afirmación el cuestionamien-
to de quién o qué es lo que motiva el desempe-
ño  adecuado durante ese largo recorrido que
hacemos los individuos a través de la vida, es el
sujeto? ¿o es el entorno?, o ¿es la interacción
dual sujeto-entorno-sujeto? o ¿entorno-sujeto-
entorno?, ¿el entorno es separable del sujeto?,
o, ¿el sujeto separable de su entorno?, la idea
que se prefirió adoptar fue la de sujeto y entor-
no como una unidad, por eso la mirada que se
hizo acerca de la importancia de conectar al con-
cepto de emprendimiento el de asociatividad.

De esta manera el emprendimiento debe ser
entendido como la capacidad de una persona
para estructurar proyectos que generan calidad

de vida propia y para su comunidad, la adoles-
cencia es la etapa en que el sujeto empieza a
ejercer su vida en comunidad, de forma tal que
promueva la construcción colectiva de las res-
ponsabilidades y garantías de cada uno en la
sociedad. Una educación que permita al sujeto
pasar de modelos de imposición y repetición a
procesos de construcción, guiados por la inicia-
tiva colectiva e individual y por la creatividad,
implican conectarla con el concepto de desarro-
llo de la asociatividad definida como la habilidad
del individuo para facilitar la cooperación entre
los sujetos hacia el logro de objetivos comunes.

Haciendo una revisión de los conceptos desa-
rrollados alrededor de lo que se considera como
capacidad emprendedora y capacidad empresa-
rial o emprendimiento y empresarialidad, utili-
zados indistintamente en mucha de la literatura
existente, para el presente trabajo se considera
conveniente hacer precisión en cuanto a los tér-
minos por cuanto el objetivo es el desarrollo de
la capacidad emprendedora, la cual se presenta
como directamente vinculada al concepto de
asociatividad y no necesariamente debe conlle-
var el desarrollo de una empresa o negocio.

De esta manera, una de las definiciones sobre
las que se fundamenta el presente estudio es la
desarrollada por la Red ALFA-Capacidad Em-
prendedora, donde en la Tabla 1 se presentan las
principales diferencias entre uno y otro concepto.

Tabla 1. Capacidad emprendedora y Capacidad empresarial.

FUENTE: Red ALFA Capacidad Emprendedora, (Rusque, 1988)

CAPACIDAD EMPRESARIAL Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA

CAPACIDAD
EMPRENDEDORA

CAPACIDAD
EMPRESARIAL

Un individuo: En los países desarrollados
20% de la población.QUIÉN LA DETENTA Un grupo. Todos los individuos tienen cierta dosis de

capacidad emprendedora.

CÓMO SE FOMENTA
Programas de formación orientados a creati-
vidad, liderazgo, logro.
Conocimientos respectoa plan de negocios.

Proceso que pone en interacción individuos que, en
forma aislada, su capacidad emprendedora no llega al
umbral requerido.

Organizaciones no lucrativas. Proyectos colectivos. Or-
ganizaciones lucrativas convencidas en que la forma
de buscar sobrevivencia y desarrollo es logrado de
manera simultánea objetivos sociales y económicos.

DÓNDE,
EN QUÉ SE APLICA

Organizaciones lucrativas de todos tamaños
y oficios.

NATURALEZA  DE LA
ESTRATEGIA

ROL  DEL LÍDER
(QUIÉN LO CUBRE)

PROPIEDAD DEL PROYECTO

La magnitud de la diferencia entre el éxito de los
otros y el propio.

Grado de realización de objetivos grupales.

Mi proyecto es mio

CÓMO SE  MIDE  EL  LOGRO

Estrategia tecno-económica Estrategia  socio-económica

El líder es un rol intercambiable
El líder es el empresario

Mi proyecto es de todos
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EMPRENDIMIENTO COMPETENCIAS COMU-
NICATIVAS E INTERACCIÓN SOCIAL

Una visión complementaria visualiza el empren-
dimiento como una "actitud transversal en el
terreno cultural, político o empresarial, que per-
mite un análisis desde una óptica que enfatiza
el valor del ciudadano comprometido y su di-
mensión solidaria como creador cultural, como
generador de riqueza y trabajo, como político
en acción en el seno de la comunidad" (Flores,
Spinosa & Dreyfus, 1997, p. 14)

Donde el elemento nutricio que asegura el de-
sarrollo de una ciudadanía pluralista, es que la
sociedad reconozca y facilite el derecho de ciuda-
danía como un conjunto de capacidades y com-
petencias cívicas para la participación en la co-
munidad. De allí la importancia de ligar al concep-
to de emprendimiento el de competencia cívica.

Desde esta perspectiva, según (García Canclini,
1995, p.19) "los derechos de ciudadanía son

entendidos como principios reguladores de las
reglas de reciprocidad esperada en la vida so-
cial a través de la determinación, mutuamente
acordadas (y negociadas), de las obligaciones y
responsabilidades, de las garantías y prerroga-
tivas de cada uno", donde el propender por  una
educación propiciatoria de derechos para ejer-
cer una ciudadanía pluralista, surge como la
aspiración de toda sociedad moderna.

De esta manera la ciudadanía no sólo tiene una
dimensión socio-política, sino también una di-
mensión socio-comunicacional y cultural, que
vista desde la racionalidad comunicativa de Ha-
bermas, sugiere a diferencia de la meramente
instrumental, una racionalidad comunicativa que
abandona la esfera individual y sitúa el foco de
la acción en la cooperación entre los sujetos.
Los actores, movidos por la acción comunicati-
va, no persiguen la consecución de un fin egoís-
ta sino que aspiran a coordinarse a través de
actos de entendimiento.

Esta reflexión hace pensar de inmediato en el
concepto de competencias comunicativas conexo
con el de interacción social, que visto desde di-
ferentes posturas puede sentar la base para un
mejor entendimiento del concepto de asociati-
vidad, que se enunciará más adelante. Jesús
Martín Barbero considera que "hoy más que pre-
ocuparnos por los medios, debemos es compren-
der las mediaciones, que define como las prác-
ticas comunicacionales en las relaciones e inte-
rrelaciones que se  generan con los medios, es
el cómo los sujetos construyen sentidos y signi-

ficaciones en la producción y recepción de los
medios y de acuerdo a ello en cómo se generan
o se redefinen las interacciones comunicativas
de las dinámicas sociales". De otro lado es fun-
damental el marco de sentido que la teoría so-
cial aporta al concepto de competencias desde
la noción del agente humano cognoscente
(Giddens, 2001,p.45), porque enmarca el sen-
tido de las acciones como el resultado de las
disposiciones internas y/o motivadas a partir de
las interacciones con el campo social  en el que
el sujeto se mueva.

ACCION INSTRUMENTAL
ACCION COMUNICATIVA

- Aumentar la productividad
- Minimizar los costes
- Maximiar los beneficios

- Promover la participación
- Extender la toma de

decisiones
- Configurar la identidad

individual y colectiva
- Aumentar la cooperación
- Lograr mayor satisfacción

personal

"El sujeto, como actor social, no puede ser pensado al margen
del sistema en que está inscrito". Anthony Giddens (1997, p.47)

Emprendimiento y asociatividad como
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Para Bourdieu, el dar cuenta de lo cotidiano con-
lleva un marco de sentido práctico que constitu-
ye una "teoría de la práctica realizada a partir
del situarse en la actividad real como tal y que
está constituida por el sistema de disposiciones
estructuradas y estructurantes (-habitus-, véa-
se Bourdieu, 1991, p.93). Esto es, el sentido
práctico está representado por aptitudes para
moverse, actuar y orientarse según la posición
ocupada en el campo social y de acuerdo con la
lógica del propio campo".

Al igual que Giddens, para Bourdieu, "la acción
implica una motivación entendida como necesi-
dad ligada a elementos afectivos de la persona-
lidad (miedo, etc) y un interés definido como
los resultados o eventos que facilitan la satis-
facción de las necesidades de los sujetos".

LAS COMPETENCIAS Y LA ESCUELA

El concepto de competencia que más se ha di-
fundido es el de "un saber hacer en contexto",
lo que implica tener además de conocimientos,
capacidades y habilidades, hacer uso de éstas
por medio de la interacción social, es por esto
que el posibilitar y facilitar los ambientes propi-
cios para que surjan competencias en los es-
tudiantes tanto en el aula como fuera de ella,
garantizan su utilización cotidiana (Torra-
do,1999, p.56).

La formación de competencias en  los estudian-
tes es esencial en los procesos de enseñanza-
aprendizaje porque apunta justamente  a una
apropiación que va más allá de lo memorístico,
"porque un conocimiento que se aprende de
memoria no genera más competencia que la de
poder ser repetido sin variación "(Granes, 1999,
p.118).

La competencia implica un dominio del uso, como
ya se dijo, en donde la memoria articulada de
contenidos es indispensable para poder poner
en juego las competencias. Es decir que  com-
petencias y contenidos básicos de cada área del
conocimiento se encuentran inextricablemente
articulados (Granes, 1999, p.119).

Sin embargo lo anterior no quiere decir que la
labor de la escuela se reduzca a formar compe-
tencias, ni que todas las actividades  formativas
de la vida escolar se enmarquen en el concepto
de competencia." La educación escolar es un
proceso complejo donde los elementos que tie-
nen que ver con la socialización y las formas

legítimas de interacción, la formación de valo-
res y la construcción de identidades son deter-
minantes. En la conformación gradual de estos
elementos, que difícilmente podrían compren-
derse bajo la sola idea de competencia, las re-
glas, muchas veces implícitas, de organización
y de  comportamiento escolar- lo que se ha lla-
mado currículo oculto- juegan un papel crucial.
De esta manera, al tiempo que propende por la
apropiación de conocimientos, la escuela tam-
bién forma para la vida en sociedad" (Granes,
1999, p.118).

Si bien hoy, a todo lo relacionado con el conoci-
miento escolar se le ha denominado competen-
cia y por lo tanto se habla de competencia co-
municativa, textual, cognitiva, axiológica etc.
Para tener  más precisión  sobre el concepto
debemos remontarnos a Noam Chomsky que
introduce en las primeras páginas de su libro
"Aspects of the Theory of Syntax" (1965) y fue
el primero en acuñar el término a lo lingüístico.

Chomsky asignó el término de competencia lin-
güística al fenómeno "de la aparición del len-
guaje sin un saber interior que lo explique". Con
las  aportaciones de algunos investigadores,
"esta denominación ha evolucionado hacia otras
como  competencia comunicativa y competen-
cia textual, que han permitido la construcción
de una pedagogía eficaz para el desarrollo de
los procesos de la lengua en el ámbito
escolar"(Vinet, 1999, p.33).

Más adelante con las  teorías del psicólogo (Vi-
gotsky, 1982, p.23) se establece la relación exis-
tente entre pensamiento y lenguaje  y con ello
se plantea la idea de competencia cognitiva como
derivada de la competencia lingüística, en don-
de juntas se van desarrollando paralelamente.
"El pensamiento no se expresa simplemente en
palabras: existe a través de ellas".

La estrecha vinculación  que se da entre  la com-
petencia cognitiva y  el lenguaje se manifiesta
en una serie de competencias que la integran
como: la clasificación, la abstracción, la simbo-
lización y el razonamiento lógico;  bases para la
construcción del conocimiento en cualquiera de
las áreas como la lógica matemática, el conoci-
miento experimental, el análisis del contexto
social etc. Por eso se habla de muchas compe-
tencias que están relacionadas entre sí.

A diferencia de lo que sucedía con la sicología
de orientación conductista, la sicología cogniti-
va de carácter constructivista trata de compren-
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der las funciones mentales de orden superior en
términos de proceso y de construcción simbóli-
ca (Bruner, 1991; Prawat, 1996). Estas funcio-
nes desempeñan un papel estratégico en cómo
la mente se relaciona con la información y en
cómo, mediante procesos de interacción social,
va transformándola en conocimiento personal
(Efland, 1996). La influencia de Vigostky es fun-
damental en este planteamiento, en la medida
en que este autor ha destacado la importancia
de las relaciones sociales en el desarrollo de las
actividades mentales complejas.

La tendencia generalizada de vincular  proyectos
educativos con espacio escolar reduce la noción
de competencias al mero requerimiento curricu-
lar, sin embargo la dinámica competitiva de la so-
ciedad obliga a superar éste ámbito por eso "con-
viene aceptar la idea de competencia  como una
capacidad para hacer un uso creativo de los cono-
cimientos adquiridos en la escuela y fuera de ella.
La noción de competencia, implica una compren-
sión de los temas  con una clara significación y un
sentido para el niño y el adolescente... Aun cono-
cimiento concebido de este modo le corresponde
un saber hacer capaz de manifestarse en distin-
tas circunstancias de la vida cotidiana y de esta-
blecer relaciones entre distintos contextos apa-
rentemente inconexos." (Vinet, 1999, p.34).

De hecho el concepto mismo de inteligencia cu-
yas raíces latinas "intelligentia", "entre-ligare", unir
de nuevo, es decir, relacionar, es consecuente con
el de competencias. Según (Machado, 1976, p.50)
la define como una aptitud. "¿Aptitud para qué?
Aptitud para encontrar relaciones y para relacio-
nar. Es la facultad de relacionar pensamientos para
producir pensamientos nuevos. Inteligencia es la
capacidad de entender. ¿Entender qué? Relacio-
nes. Las que existen entre una cosa y las otras, y
las que pueden llegar a existir. Siendo así, será
más inteligente aquel que tenga una mayor facili-
dad para detectar relaciones. Todo es relación.
Todos los seres, es decir, todas las cosas a las que
se les pueda atribuir la noción de ser, están rela-
cionadas, porque siempre hay al menos una idea
que les es común: todas son."3

SON INNATAS LAS COMPETENCIAS?

Los avances de la psicología plantean  que en la
adquisición de las competencias hay un equili-
brio entre lo innato y lo aprendido, tomando dis-
tancia de la postura del conductismo que consi-
dera que el comportamiento humano es producto
sólo del aprendizaje.

Este equilibrio entre lo innato y lo aprendido está
sustentado en el papel determinante que juega
la interacción social, aspecto que Chomsky no
tuvo en cuenta al plantear que la competencia
lingüística era innata. ¿Qué hubiera pasado si
Mozart hubiera crecido en otro ambiente, por
ejemplo en un grupo de indígenas?. La compe-
tencia comunicativa no es producto de un apren-
dizaje en el sentido estricto, pues hace parte de
nuestra dotación como especie humana, pero
se ve afectada por las  experiencias sociales y
culturales de quien la usa.

EMPRENDIMIENTO Y PROYECTO DE VIDA

"El ser humano de manera permanente y en cada
una de las etapas de su vida se plantea tareas,
objetivos y de forma más ambiciosa, intencio-
nal y consciente, proyectos que tendrán la fun-
ción de orientar su existencia, jalonar el desa-
rrollo de su personalidad y de manera esencial
contribuir a la realización del sentido de su vida.
Una proporción importante de los seres huma-
nos empieza a plantearse conscientemente sus
proyectos al final de sus estudios secundarios o
al final de la adolescencia, el rumbo que le da-
rán a sus vidas en aspectos académicos y labo-
rales, especialmente. En estas edades tienden a
concretar los ideales que intentarán desarrollar
en las siguientes etapas de su vida."4  Razón
por la cual el estudio se adelantó con adoles-
centes de la media vocacional.

D´Angelo, define el proyecto de vida "como un
momento ideal que expresa lo que el individuo
quiere ser, como una disposición real de sus posi-
bilidades internas y externas de lograrlo y de dar-
le forma precisa en el curso de su actividad"5.

3  Machado, Luis Alberto. La Revolución de la Inteligencia. Seix Barral. Barcelona. 1976. pg. 50.
4 VYGOTSKI, Lev Semiónovich. Desarrollo de los intereses en la edad de transición. En: Obras escogidas. Tomo IV.

Madrid. Pedagógica. Moscú, 1984, p 23.
5 D´ANGELO, H. Ovidio. Próvida. Autorrealización de la personalidad. Aplicaciones en la esfera de la vida profesio-

nal. La  Habana: academia, 1996. p.3.
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La afectividad con el proyecto o los proyectos
es un componente importante y definitivo para
su alcance, de ella depende la disposición favo-
rable, el compromiso, el sentido de pertenen-
cia, la persistencia y la fuerza con la que se quiere
alcanzar. Define el esfuerzo que el sujeto está
dispuesto a realizar, la exigencia y el riesgo que
está dispuesto a asumir.

La estrecha relación que existe entre emprendi-
miento, competencias y proyecto de vida, se
corrobora fácilmente con las siguientes citas: "En
la medida que hay proyectos hay construcción,
hay desarrollo social y personal. Los proyectos
jalonan el desarrollo de la personalidad y de las
competencias necesarias para alcanzarlos...Las
competencias no pueden ser entendidas como
"actos de fe" por ello se caracterizan por: 1. Ser
características personales medibles y observa-
bles. 2. Estar asociadas a desempeños o rendi-
mientos superiores, excelentes o sobresalien-
tes. 3. Estar relacionadas con las misiones y ob-
jetivos estratégicos de organizaciones e indi-
viduos. 4. Tener sentido en contextos particula-
res. Esta caracterización es insuficiente y por
ello deberá tenerse en cuenta un quinto elemen-
to. 5. Estar relacionada con los proyectos vita-
les. Esto implica tener en cuenta a un sujeto
con historia, futuro y con unas características
particulares que lo definen"6.

Lo cual justificó medir el potencial emprende-
dor en función de la consistencia presentada
en los  proyectos de vida de los estudiantes a
luz de la siguiente cita: "Emplear el proceso
educativo para infundir en el alumno un pro-
yecto personal, significa ejecutar propuestas
de desarrollo curricular diseñadas para alter-
nar situaciones del pasado y del presente" en
otro sentido aplicando también las palabras de
Luís Guillermo Rodríguez "emplear el proceso
educativo para infundir en el alumno un pro-
yecto personal implica posibilitarlo para descubrir
por si mismo sus propias potencialidades" (Rodrí-
guez, 1999, p.55) apoya la relación competencias
(medidas en función de la actuación en la escue-
la), proyecto de vida y emprendimiento.

EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD

"La complejidad emerge de las relaciones co-
lectivas entre los diferentes agentes en un en-

torno dado, las cuales pueden ser el disparador
para la organización.  El entorno obliga al colec-
tivo a hacer uso de su ingeniosidad. Esto puede
transformar el colectivo en una organización co-
hesionada.  Las necesidades colectivas de en-
contrar maneras de ampliar su propia variedad
y de atenuar la variedad relevante del ambiente
son el mejor detonante de la creatividad, la mejor
manera de activar la creatividad es permitir la
autonomía individual dentro del colectivo. La
autonomía realza la creatividad de los individuos
y aumenta la flexibilidad colectiva de ocuparse
localmente de la variedad ambiental para ab-
sorber la complejidad del entorno. (Espejo,
2003). Esta cita traducida de los profesores Raúl
Espejo y Alfonso Reyes, sirve de marco para in-
troducir el concepto de asociatividad soportada
a su vez en los conceptos de confianza y coope-
ración. La cooperación tal como la describe R.
Axelrod en su obra "La complejidad de la co-
operación" es "el proceso por el cual los actores
independientes renuncian a parte de su autono-
mía y crean un nuevo actor en un nivel más alto
de organización" (Axelrod, 2003. p.12)

La confianza es el pilar sobre el cual se apoya la
asociatividad. La idea de confianza desde su
aspecto ontológico es tomada de Foucault (1983)
quien, combina las técnicas de una jerarquía de
observación y de juicios de normalización, orien-
tando la idea de cómo surge en el individuo el
sentimiento de confianza.

La confianza es en últimas la garantía de efecti-
vidad de las interacciones que establecen los
individuos entre sí en una comunidad. "Donde
hay confianza hay aumento de posibilidades para
la experiencia y la acción, hay un aumento de la
complejidad del sistema social y también del
número de posibilidades que pueden reconci-
liarse con su estructura, porque la confianza
constituye la forma más efectiva de reducción
de la complejidad."(Luhmann, 1996, p.48)

Hay realidades, actitudes y comportamientos que
forman parte de nuestro entorno, que lo trans-
forman profundamente. "La confianza no es la
única razón del mundo; pero una concepción
muy compleja y estructurada del mundo no po-
dría establecerse sin una sociedad definitivamen-
te compleja, que a su vez no podría establecer-
se sin la confianza." (Luhmann, 1996, p.37).

6 MARIN ZULUAGA, Gladys Patricia. Las competencias y los proyectos de vida. Revista EAN No. 45. Bogotá. Enero
- Junio de 2002. p.21.
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Desde la visión sistémica que ofrece Peter Sen-
ge  (1995) en su libro "La Quinta Disciplina" se
aplicarán dos conceptos fundamentales para la
construcción del concepto de asociatividad: el
concepto de construcción de una visión com-
partida como el lograr unir a la gente en torno a
una identidad y a una aspiración común para la
construcción de compromisos de largo plazo
entre las personas, y el de aprendizaje en equi-
po donde el diálogo entre los miembros del equi-
po  posibilita el pensamiento conjunto en busca
de una figura más amplia que trascienda las
perspectivas individuales.

De esta manera la asociatividad se considera,
"como un componente del emprendimiento por-
que garantiza la efectividad de las interacciones
que pueda establecer un individuo con los miem-
bros de su comunidad develándole el sentido
compartido de los objetivos a alcanzar generando
ambientes cooperativos y de aprendizaje soste-
nido tales que permitan identificar las necesida-
des y expectativas comunes. Es la competencia
más importante en el desarrollo de la capacidad
emprendedora". (Rodríguez, 2006, p.20).

La asociatividad como elemento importante en
la generación de capital social sobre todo en las
poblaciones socioeconómicamente más vulne-
rables deberá tenérsela en cuenta, como uno
de los mecanismos más efectivos para garanti-
zar sostenibilidad: "En los países democráticos
la ciencia de la asociación es la ciencia madre;
el progreso de todo lo demás depende de ella"
(Tocqueville, 1969, p.39). "El primer paso para
superar la pobreza en una localidad, región o
sociedad es crear y fortalecer las organizacio-
nes. Uno de los indicadores de pobreza más seve-
ros es no estar organizado" (Toro, 2000, p. 4).

Refiriéndose al Estudio Monitor realizado para
Bogotá por Michel Porter en 1997, sostiene (Ru-
bio, 2003, p.2): "Ese estudio nos dejó en claro
que las ciudades no son solo infraestructura, sino
modelos mentales en quienes las hacen suyas".
Como lo señala Rosabeth Moss, "las ciudades
(regiones) necesitan construir no sólo infraes-
tructura tangible para conectarse con el exte-
rior, sino también infraestructura para la cola-
boración intangible que las conecte internamen-
te… La falta de colaboración y compromiso cívi-
co puede ser el mayor impedimento para que
muchas ciudades logren un crecimiento econó-
mico exitoso" (CCB. Monitor, 1997, p.8).

"En la mayoría de regiones que han tenido lo-
gros en competitividad económica y empresa-

rial y que por ende han generado crecimiento
sostenido y riqueza colectiva, la asociatividad
ha sido la estrategia más eficaz para articular
economías pequeñas o enfrentadas a la compe-
tencia y estructurar un tejido social altamente
productivo. Y es que la asociatividad responde a
una de las principales características de la eco-
nomía global, como es operar en redes que van
desde lo local hasta lo nacional y mundial." (CCB,
2003, p.11).

REDES SOCIALES

En el presente trabajo se aplicó el Análisis de
Redes Sociales (ARS), disciplina en la que "se
describen y estudian las estructuras relaciona-
les que surgen cuando diferentes organizacio-
nes o individuos interactúan, se comunican, co-
inciden y colaboran a través de diversos proce-
sos o acuerdos, que pueden ser bilaterales o
multilaterales; de este modo la estructura que
emerge de la interrelación se traduce en la exis-
tencia de una red social. Las redes sociales son,
por tanto, conjuntos de relaciones sociales o
interpersonales que ligan individuos u organi-
zaciones en "grupos", se pueden identificar es-
tructuras relacionales a las que atribuir la
emergencia de propiedades sistémicas; éstas
estructuras emergentes nos pueden ayudar a
comprender, a predecir e incluso a gestionar
mejor los resultados de la acción humana"
(Sanz, 2003, p.22).

El estudio de las propiedades sistémicas que
emergen del análisis de las relaciones al interior
de las redes sociales se puede trabajar con la
ayuda del álgebra matricial y la teoría de gra-
fos, existen paquetes especializados que facili-
tan esta labor como el Ucinet versión 6 (2002)
desarrollado por Borgatti Steven, Martin Eve-
rett y Linton Freeman de la UCLA utilizado en el
presente estudio. La medición de las propieda-
des de la red y la posición de los actores se
puede explorar a través de las relaciones alge-
braicas de la red en conjunto donde una de las
más importantes es el grado de centralidad que
se define como el número de otros actores a los
cuales un actor está directamente unido o es
adyacente.

Imagínese que se quieren analizar las relacio-
nes de amistad entre un conjunto de 5 indivi-
duos, y que la existencia o no de esa relación se
representa con 1 y 0. La siguiente matriz repre-
sentaría tal relación y es llamada matriz simé-
trica de adyacencia (D).

Emprendimiento y asociatividad como
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mento de Empresa Privada y Mercados Finan-
cieros División de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Marzo de 2002. Los factores clave
en la fase de gestación de una empresa inclu-
yen el papel del sistema educativo, la estructu-
ra y dinámica del sector productivo, los aspec-
tos personales, el comportamiento del empren-
dedor y el capital social, es decir, las redes de
contactos de las que se valen los empresarios
para concebir su idea de negocio.

Rodrigo Varela en 1998 sostiene que la educa-
ción empresarial requiere de tres componentes
fundamentales: Cualidades personales, Valores,
actitudes y habilidades adaptativas y Conoci-
miento específico.

En Rodríguez,  se establece que "el emprendi-
miento esta determinado por cuatro factores que
en orden de importancia son:

Conocimientos adquiridos: El Factor acadé-
mico es el que mas influye en el estudiante,
para que este sea emprendedor.
Competencias: Constituyen un factor deter-
minante en el estudiante para el desarrollo de
la capacidad emprendedora.
Personalidad: No es el factor determinante
en el Espíritu Emprendedor, pero es sensible-
mente más importante que el ambiente externo.
Ambiente externo: constituyen el factor de
menor influencia para que el estudiante em-
prenda proyectos o planes de vida sustenta-
bles." (Rodríguez. L.F. 2006, p. 11)

Basado en los conceptos enunciados por
Schumpeter, Gilder, Shapero y Drucker, Bue-
no define a los emprendedores como las per-
sonas que incorporan unas actitudes determi-
nadas, precisan unos conocimientos concre-
tos y específicos y, sobre todo, se sustentan
en unas capacidades no corrientes, forjadas
en la combinación y recombinación de habili-
dades y experiencias. Se propone el siguiente
modelo conceptual (Figura 1) que esquemati-
za el proceso de surgimiento del emprendi-
miento y la asociatividad como resultado de
las interacciones efectivas que logra el indivi-
duo con su entorno a partir de las cualidades,
habilidades y experiencias que le permiten
desempeñarse de manera exitosa en su en-
torno familiar, escolar y social.

1 2 3 4 5

 1 - 1 0 0 1

 2 1 - 1 1 1

 3 0 1 - 1 0

 4 0 1 1 - 0

 5 1 1 0 0 -

Es así como a partir de la observación de la
matriz se puede concluir que el individuo 1 po-
see relaciones de amistad con el individuo 2 y el
5, de igual manera se observa como el individuo
2 se relaciona con todos los demás individuos.

Para el presente estudio se estableció la estruc-
tura de red por curso en los colegios estudiados
y se determinó el grado de centralidad de cada
uno de los estudiantes respecto a la red de rela-
ciones en cada curso, información que se tuvo
en cuenta para la clasificación en las diferentes
categorías de emprendimiento y para estable-
cer los parámetros de entrada del nivel de aso-
ciatividad en el modelo dinámico diseñado, como
se observará más adelante.

COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO

Del estudio de la Red ALFA se concluye la im-
portancia de puntualizar y especificar las com-
petencias del emprendedor. "La capacidad em-
prendedora supone una serie de atributos: ima-
ginación y creatividad; interesarse en una si-
tuación y tener aspiraciones para cambiarla, así
como la voluntad para invertir la energía que
ello requiere, perseverancia para no abandonar
el proyecto cuando se presenten dificultades, li-
derazgo para motivar, orientar a las personas
involucradas en el proyecto, conocimientos para
identificar lo que es viable y lo que no lo es, así
como las condiciones para hacer avanzar el pro-
yecto". (Rusque,1998, p.7).

Del documento "Empresarialidad en economías
emergentes: Creación y desarrollo de nuevas
empresas en América Latina y el Este de Asia"
del Banco Interamericano de Desarrollo, Depar-
tamento de Desarrollo Sostenible Subdeparta-
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La gráfica esquematiza al individuo con sus ca-
racterísticas personales y el conjunto de habili-
dades que desarrolla para relacionarse con sus
semejantes en su entorno inmediato, que en
primera instancia es su familia, luego el colegio
y finalmente el entorno externo en donde se
desempeñará como adulto y ciudadano.

Al pensar la gráfica en tres dimensiones y hacer
un corte transversal se observaría al subsiste-
ma individuo como el corazón del sistema, la
familia y el colegio son los subsistemas o capas
que lo proveen de la información y los recursos
necesarios para que desarrolle la capa de habi-
lidades de desempeño tanto en su entorno in-
mediato familia-colegio como en el entorno ex-
terno, el grosor de esta capa dependerá de la
amplitud del dominio de acción que haya alcan-
zado esta interacción formativa a partir de la
familia y el colegio y permitirá connotarlo como

Figura 1.  Modelo de emprendimiento y asociatividad. FUENTE: Luisa Fernanda Rodríguez

exitoso o no en el entorno externo en que se
desempeñe. Así, para cada individuo el grosor
de las capas será diferente ya que dependerá
del cúmulo de interacciones efectivas alcanza-
das en cada nivel y que le permitirán armar el
modelo mental con el cual asumirá su entorno y
su vida.

De esta manera es el colegio quien mayores posi-
bilidades tiene de ampliar ese dominio de acción-
visión hacia posturas de aprendizaje cooperativo
continuo y sostenido ya que es aquí donde se po-
nen a prueba, se estimulan o bien se inhiben de
manera temprana las habilidades de desempeño
que le permitirán al adolescente convertirse en un
ciudadano autónomo dispuesto a aprender y co-
laborar con su entorno, es decir en un EMPREN-
DEDOR. A manera de resumen se presenta la Ta-
bla 2 que clasifica las variables del emprendimiento
según estos cuatro componentes.

COGNITIVO RELACIONAL CONDUCTUAL CULTURAL

� Institución Educativa
Distrital Estudiada.

� Visión, Misión, Objetivos,
Proyecto y Programas de
los PEI.

� Contenidos Curriculares
de la Asignatura Gestión
Empresarial

� Comunicación
� Confianza
� Toma de  decisiones
� Liderazgo
� Manejo de conflictos
� Manejo de recursos

� Autoestima
� Conocimiento

Realidad
� Motivación
� Creatividad

� Ideas de negocio
� Antecedentes familiares

de empresarialidad
� Recursos económicos

Tabla  2. Variables del Emprendimiento.
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METODOLOGÍA

Con el objeto de analizar, comprender y medir
las formas de organización y su estructura al
interior de cada institución se aplicó una encuesta
inicial que permitió determinar el potencial em-
prendedor de cada estudiante, en función de las
variables de emprendimiento definidas en la in-
troducción.

Formulación del problema

En este punto del texto, es necesario plantear al-
gunas preguntas, ¿Es posible describir y compren-
der la importancia, estructura y operación de los
procesos de fortalecimiento de competencias para
el emprendimiento en dos instituciones
escolares?¿A partir de dicha comprensión es po-
sible diseñar estrategias y tácticas que permitan
a estas comunidades y organizaciones rezagadas
frente al cambio, alcanzar posiciones favorables
para su permanencia en el tiempo?

El potencial emprendedor en el presente tra-
bajo se evaluó a la luz de lo encontrado en la
encuesta inicial aplicada, como la consisten-
cia presentada por los estudiantes respecto a
su proyecto de vida, las actividades que de-
sea adelantar cuando finalice su formación y
lo que hizo y está haciendo para lograrlas.
Referido a cuatro variables (componentes del
proyecto de vida):

Figura 2. Variables en el potencial Emprendedor. Fuente : (Rodríguez, 2006, p.24)

- Presencia de iniciativas de negocio
- Disposición y desempeño asociativo
- Presencia de ideas de negocio asociativo
- Disposición y desempeño académico.

El grupo de emprendedores en cada colegio,
con el que se continuó la intervención directa
para evaluación de ideas de negocio y estruc-
turación de planes de negocio, fue el que exis-
tiera coherencia entre las cuatro variables o
componentes del proyecto de vida.
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VARIABLE

Presencia de iniciativas de negocio

Disposición y desempeño asociativo

Presencia de ideas de negocio asociativo

Disposición y desempeño académico

El 17% de los estudiantes analizados, han tenido ini-
ciativas de negocio individual y actualmente las desa-
rrollan en su tiempo libre en el colegio o fuera de el, en
su mayoría corresponden a venta de artículos diversos
especialmente golosinas y el objetivo de esta actividad
es generar ingresos adicionales para inversiones a cor-
to plazo y con fines específicos (como gastos fin de
semana, ropa o artículo específico). Los que afirmaron
realizar actividades diferentes a las comerciales mani-
fiestan su deseo de continuar con esta actividad y cons-
tituirse en empresarios.

Para medir la disposición hacia el trabajo en equipo así
como la posición de liderazgo y aceptación dentro del
grupo, indicadores de la capacidad de confianza, co-
operación y comunicación de cada individuo con su gru-
po, fue necesario conocer inicialmente la opinión de los
estudiantes respecto a la importancia de asociarse y la
argumentación a dicha pregunta así como conocer con
quién estarían dispuestos a asociarse en cada curso.
Estos resultados se complementaron con las dinámicas
de cooperación y comunicación. Encontrándose que en
su mayoría afirman que es importante asociarse por-
que se tiene ayuda y más oportunidades, aunque tam-
bién hay una proporción importante que afirma que se
puede solo. El desempeño asociativo se midió en fun-
ción del grado de centralidad de cada estudiante res-
pecto a la red establecida en cada curso, la posición de
centralidad dentro del curso se midió solicitándoles res-
ponder a la pregunta: Con quien estaría dispuesto a
asociarse de su curso para formar empresa?. La es-
tructura de red obtenida en cada curso se corroboró
con las actividades de interacción desarrolladas para
poder validar la información.

Los estudiantes que tienen ideas de negocio asociativo
constituyen un porcentaje importante de la población
en el IED Rafael Uribe Uribe porque obligatoriamente
deben generar ideas de negocio por grupos como logro
a alcanzar dentro del currículo. Aunque son muy diver-
sas las ideas presentadas por los estudiantes en los
colegios, la idea que mayor frecuencia presenta es la
de conformar un Bar con un (9%), seguida de las Tien-
das de Víveres con el  (8%), empresas de Publicidad
(7%), Comidas rápidas (6%), Venta o confección de
ropa (5%) y Fábrica de chocolates (5%).

Respecto a esta última variable tenida en cuenta para
medir el potencial emprendedor, se consultó por el de-
seo de continuar estudiando y de llegar a ser profesio-
nales en el futuro, las respuestas convergieron en la
mayoría de los casos, lo cual se constituye en el princi-
pal factor de desaliento y desmotivación en los jóvenes
que al egresar del colegio deben enfrentarse a un en-
torno que no les ofrece posibilidades económicas para
seguir estudiando y pocas facilidades para incorporarse
al mundo laboral ni aún habiéndose capacitado.

Tabla 3. Hallazgos en variables de potencial emprendedor7.

METODOLOGÍA Y HALLAZGOS

7 Las Figuras y gráficos estadísticos que soportan esta tabla se encuentran en el Anexo 1 del texto: (RODRÍGUEZ,
L.F.) "Bogotá Empresarial". Desarrollo de la Capacidad emprendedora y Asociativa en los Colegios Oficiales de
Bogotá. Universidad Autónoma de Colombia. Bogotá, D.C. 2006.
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE EMPREN-
DIMIENTO

� Emprendedores sin ideas de negocio aso-
ciativo. Corresponde a los estudiantes que
habiendo manifestado deseo de ser empre-
sarios haber desarrollado en algún momen-
to de su vida alguna actividad comercial
por iniciativa propia no tienen ninguna idea
en el momento que se pueda adelantar
asociativamente. (C1).

� Emprendedores con ideas de negocio aso-
ciativo. Es el grupo con mayor potencial
emprendedor detectado ya muestra con-
sistencia elevada entre sus actividades pa-

sadas presentes y futuras (componentes
del proyecto de vida). (C2).

� No emprendedores sin ideas de negocio
asociativo. Son el grupo más pobre en
cuanto a potencial emprendedor se refie-
re, y como se puede evidenciar en los gráfi-
cos de análisis comparativo corresponde a
una porción importante de la población. (C3).

� No emprendedores con ideas de negocio
asociativo. Este grupo también muestra
baja coherencia o correspondencia entre los
componentes de su proyecto de vida, lo que
no los cualifica con un alto potencial em-
prendedor. (C4).

Figura 4.   Definición de grupo de emprendedores
potenciales.

Figura 3.  Consistencia del proyecto de vida.

La Figura 3 presenta en porcentajes, los cuatro
grupos mencionados discriminados por colegio
e involucrando la variable "aspirar a ser empre-
sario". El grupo en el que se concentró la aten-
ción fue sobre el que aspiran a ser empresarios

y se cruzó con los que adicionalmente querían
continuar estudiando y así considerar el último
elemento del proyecto de vida, que de acuerdo
a la Figura 4 permitió definir el grupo de poten-
ciales emprendedores en cada colegio.

 Tabla  4.   Definición de grupo de emprendedores potenciales.

Se seleccionaron los 30 estudiantes resaltados en
rojo (Tabla 4). Fueron convocados para asistir a la
capacitación los días sábados y estructurar pla-
nes de negocios con las ideas que ellos habían
venido trabajando, asistieron 8 estudiantes en cada
colegio, con ellos se adelantó el proceso, al final

de la capacitación se graduaron 5 estudiantes del
Aquileo Parra, quienes estructuraron un proyecto
para la implementación de un comedor escolar en
las instalaciones del salón comunal aledañas al
colegio, la propuesta se entregó a la Secretaría de
Educación del Distrito quien la está evaluando.
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Los estudiantes del Rafael Uribe continúan ade-
lantado sus respectivos proyectos con la docen-
te del área. Es de resaltar el trabajo del grupo
de lombricultura que durante cuatro años con-
secutivos se ha mantenido con recursos y apo-
yo institucional, actualmente cuenta ya con pro-
puestas de comercialización de abono por los
contactos generados a través del presente pro-
yecto con COLINAGRO.

RESULTADOS
Tal como se presentó en la introducción, la me-
todología utilizada en el presente estudio es
descriptiva, donde se busca analizar y compren-
der la organización, su estructura y situación,

esta última parte se indagó especialmente du-
rante la intervención con talleres y dinámicas
que permitieran medir y cuantificar los diferen-
tes componentes del emprendimiento.

El diagnóstico de las características y compe-
tencias se realizó en cada curso y colegio de
manera cualitativa mediante dinámicas y jue-
gos de interacción dentro del aula para validar
lo encontrado en la encuesta inicial aplicada y a
partir de las categorías de emprendimiento ya
establecidas en la encuesta, confirmar el nivel
de competencias y características de cada estu-
diante, cuyos resultados se presentan en la Ta-
bla 5.

COMPONENTE

Cognitivo
Esta variable está referida a la
capacidad de apropiación que
tenga el estudiante  del conjun-
to de temáticas del plan curri-
cular cursado, en la construc-
ción de su proyecto de vida.

Relacional
Hacen referencia a la interac-
ción que establece el individuo
con otros y con su entorno para
obtener resultados eficientes.
Las competencias fueron medi-
das cualitativamente con esca-
la de baja, media y alta, res-
pecto al desempeño en los jue-
gos de Bávelas y Edad de los
Imperios (ANEXO 2).

El IED Rafael Uribe Uribe (RUU) es un colegio comercial con énfasis en
procesamiento de datos contables, mientras que el IED Aquileo Parra
(AP) no tiene ningún énfasis, lo cual es consistente con lo hallado en el
análisis donde, según lo manifestado por los estudiantes, el eje alrede-
dor del cual más trabajaron fue el de creación de empresas debido a la
orientación del RUU y correspondiente con la riqueza en ideas asociati-
vas dado que son requisito indispensable para superar logros, en con-
traste a lo encontrado en el (AP) donde la distribución del abordaje
temático es equitativa y lo pobre de la generación de ideas de negocio
asociativo, se debe a que este trabajo se propone como optativo dentro
de las asignaturas del área de Gestión.

Comunicación Oral y Escrita
Para medirla se exploró la capacidad de argumentación después de cada
juego y fue registrada en cintas de audio. Los estudiantes en general
mostraron gran facilidad y fluidez en la comunicación verbal no así en la
escrita donde se evidencian grandes dificultades argumentativas, de
uso del leguaje y ortografía.
Confianza
Esta variable se midió en función del desempeño global  de cada estu-
diante en cada dinámica y se relacionó con las variables de liderazgo y
trabajo en equipo. Existen bajos niveles de confianza unida al poco
entrenamiento hacia el trabajo en equipo, dificultando el proceso de
aprendizaje colectivo y crecimiento organizacional en los cursos, a pe-
sar que muchos estudiantes han estado estudiando juntos desde la pri-
maria.
Toma de decisiones
Esta muy relacionada con lo estructurado de la información que se les
suministre tal que les permita cerrar las alternativas posibles.
Liderazgo
En los 13 cursos analizados sobresalen 3 líderes naturales  por curso.
Manejo de Conflictos
Es una variable difícil de encontrar en los estudiantes, de los 389 eva-
luados se obtuvieron sólo dos líderes conciliadores (Johan Miguel Mejía
del Rafael Uribe y Angélica Rodríguez del Aquileo Parra).
Manejo de Recursos
La precariedad de la mayoría en buscar soluciones creativas para reco-
lectar información y sobretodo el individualismo marcado que se con-
vierte en la principal barrera para alcanzar los objetivos.
Trabajo en Equipo
Existe una marcada resistencia para compartir en gran parte debida a
la edad de los jóvenes, pero es de resaltar que no están entrenados
tampoco para hacerlo.

HALLAZGO

Continúa
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Conductual
Referidas al comportamien-
to y a las actitudes del indi-
viduo en un ambiente pro-
ductivo, las condiciones que
son necesarias en el com-
portamiento, disposición y
actitud personal para adap-
tarse, integrarse, actuar de
forma positiva y aportar al
logro de objetivos colectivos
en coordinación con otros
en un espacio productivo.

Cultural

Autoestima
Los resultados de los juegos como el del Espejo reflejan bajos niveles de
auto-aceptación.
Conocimiento de la realidad
En Rafael Uribe son jóvenes muy aterrizados y realistas, conscientes de
sus limitaciones pero también de su potencial, en el Aquileo Parra son
más soñadores e imaginativos.
Motivación
Su principal fuente de motivación es la mejora de condiciones económi-
cas, donde para la mayoría la única forma de alcanzarlo es continuar
estudiando y ser profesionales para asegurar un trabajo lucrativo.
Creatividad
En general se encontró una marcada resistencia al cambio y niveles de
creatividad restringida por lo conceptos y reglas preconcebidas (efecto
paradigmático), en ambos colegios hubo bajos niveles  de creatividad,
tanto que en las dinámicas nadie dio la respuesta correcta apenas aproxi-
maciones.

Se presentan de manera detallada al final del numeral.

Tabla 5. Componentes de la Personalidad Emprendedora. Fuente: Luisa Fernanda Rodríguez

COMPONENTE HALLAZGO

RELACIÓN DESEMPEÑO ACADÉMICO
ASOCIATIVIDAD

En la Figura 5 se observa la correlación entre
estas dos variables, ya que la mayoría de estu-

Figura 5.  Relación Desempeño Académico-Asociatividad

diantes concentrados en el grado 4 de centrali-
dad corresponden al puntaje 7 de desempeño
académico registrado también por la mayoría
de estudiantes, en promedio para ambos cole-
gios.

LA PERSONALIDAD EMPRENDEDORA

La personalidad emprendedora se midió en fun-
ción de los componentes cognitivo y relacional
del emprendimiento y la asociatividad de los es-

tudiantes. Para facilitar el análisis se cuantificó
de 1 mínimo a 10 máxima, así:
Nivel bajo puntajes 1-3
Nivel medio puntajes 4-6
Nivel alto 7-10
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Figura 6.  Personalidad emprendedora por colegio

En la Figura 6 se evidencia como la mayoría de
los estudiantes se ubican en los niveles medios
correspondientes a los puntajes 5 y 6 y con-
gruentes con que la mayoría de estudiantes per-
tenecen a la categoría 4 de emprendimiento en
ambos colegios.

La Figura 7 presenta la alta correspondencia
entre los valores registrados por los estudiantes
en cuanto a personalidad emprendedora que al
ser relacionada con el desempeño académico
evaluado en el numeral anterior se concentran
en los niveles medio de 6 y 5 para la mayoría de
estudiantes.

De esta manera se validó lo encontrado en el
diagnóstico inicial realizado con la encuesta don-
de se definieron las 4 categorías de estudiantes
emprendedores, ya que los estudiantes con
mayores niveles de emprendimiento coinciden
con los que registran mayores puntajes en des-
empeño académico y personalidad emprende-
dora, confirmando la estrecha relación que hay
entre formación académica (disposición, desem-
peño académico  y conocimientos adquiridos) y
personalidad emprendedora. (Tabla 6).

Figura 7.  Relación Personalidad emprendedora y Desempeño académico
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La Figura 8 presenta también una correspon-
dencia significativa (de 0.145 con un nivel de
confianza del 99%) con los resultados obteni-
dos en la fase diagnóstica con la encuesta, don-
de los puntajes más altos corresponden a los

Figura 8.  Relación Personalidad emprendedora y Asociatividad

estudiantes de la categoría (C1) de potencial
emprendedor, es decir a los emprendedores con
ideas de negocio asociativo y los puntajes 5 de
personalidad emprendedora y 4 de grado de
centralidad corresponden a las categorías 2, 3
y 4 que aglutinan la mayoría de estudiantes.

CORRELACIONES

DESEMPEÑO ACADEMICO EMPRENDEDOR   ASOCIATIVO

ACADEMICO Pearson

Correlation 1 .814(**) .101(*)

Significance

(2-tailed) . .000 .048

N 389 389 389

EMPRENDEDOR Pearson

Correlation .814(**) 1 .145(**)

Significance

(2-tailed) .000 . .004

N 389 389 389

ASOCIATIVO Pearson Correlation .101(*) .145(**) 1

Significance(2-tailed) .048 .004 .

N 389 389 389

**  Correlation at 0.01(2-tailed):...

*  Correlation at 0.05(2-tailed):...

Tabla 6.  Resultado de Correlaciones Bivariadas en SPSS.

COMPONENTE CULTURAL

Con el objeto de indagar sobre los ámbitos princi-
pales donde los potenciales emprendedores pue-

dan adquirir el deseo y las competencias necesa-
rias para desarrollar una actividad empresarial.
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ANTECEDENTES FAMILIARES DE EMPRESA-
RIALIDAD

El objetivo de indagar por los antecedentes de
empresarialidad (presencia de negocios o em-
presas) en la familia es por un lado verificar si
existe correspondencia entre estos y el poten-
cial emprendedor detectado en  los estudiantes
y por otro proveer de material didáctico para
las áreas de gestión empresarial a manera de
casos de estudio cercanos y familiares para los
adolescentes de cada colegio.

La presencia de negocio en la familia, fue anali-
zada desde varias dimensiones:

- Presencia y tipo de negocio familiar
- En caso de presencia, familiaridad del estu-

diante con el negocio (referida a cuántos de
ellos trabajan en el negocio familiar y cono-
cimiento del nivel de ingresos percibidos).

- Relación entre negocio en la familia y poten-
cial emprendedor.

PRESENCIA Y TIPO DE NEGOCIO FAMILIAR

De acuerdo con el estudio realizado con los 389
estudiantes encuestados en ambos colegios sólo
el 15% (Figura 9) de las familias tienen negocio
propio  y corresponden a pequeños negocios de
subsistencia unipersonales, en su mayoría tien-
das de víveres como indica la Figura 10.

Figura 9.  Presencia de negocio familiar

FAMILIARIDAD DEL ESTUDIANTE CON EL
NEGOCIO

La Figura 11 indica un porcentaje alto de estu-
diantes que trabajan en el negocio de los pa-

dres, pero sin embargo a la hora de consultar a
estos por el proyecto de vida para sus hijos co-
inciden en afirmar que lo que desean es poder
garantizar la continuidad en la educación de sus
hijos.

Figura 10.  Tipo de negocio en la familia

Emprendimiento y asociatividad como
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Figura 11.  Porcentaje de estudiantes que laboran en el negocio familiar

RELACIÓN ENTRE NEGOCIO EN LA FAMILIA
Y POTENCIAL EMPRENDEDOR

Uno de los hallazgos interesantes en el análisis
realizado, fue el encontrar que no existe una
relación directa entre la presencia de negocio

en los padres y el potencial emprendedor de los
hijos (Figura 12). Uno de los factores, según los
estudiantes a la hora de iniciar una empresa, es
la necesidad de generar ingresos propios, fac-
tor ausente en este grupo de estudiantes cuyos
padres poseen negocios.

 Figura 12.  Relación entre tenencia de negocio en la familia y Potencial emprendedor

RECURSOS ECONÓMICOS

Este es uno de los aspectos considerados como
de menor peso dentro del estudio a la hora de
llevar a cabo un emprendimiento ya que la con-
secución de recursos esta directamente asocia-
da a la capacidad del emprendedor para hacer
uso de la información disponible en su entorno,
es decir está en función de su capacidad de ges-
tión motivada por su desempeño individual, in-
terpersonal y organizacional. Este aspecto no
fue tenido en cuenta en el estudio así como tam-
poco la etnia de los grupos familiares.
Ideas de Negocio

El perfil de las ideas exploradas por los jóvenes
emprendedores, se analizó desde tres dimen-
siones:

� El tipo de negocio
� La capacidad de análisis y argumentación de

la idea como oportunidad de negocio.
� Utilización de los conocimientos y competen-

cias adquiridos en la escuela.

Sin embargo factores como el entorno cultural,
socioeconómico no fueron indagados dentro del
estudio dado el alcance esperado y la delimita-
ción establecida para la investigación.

El proceso de intervención con los estudiantes
se adelantó en tres grandes etapas, se esque-
matiza en la Figura 13: La primera de motiva-
ción hacia la cultura emprendedora, adelantada
a través de las dinámicas de sensibilización, se
caracterizó porque los avances cognitivos y de
desempeño de un estadio a otro son menos sig-
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nificativos, al estar orientada esta etapa en
motivar y sensibilizar al estudiante hacia la im-
portancia de ser emprendedor. La segunda eta-
pa de interacción propiamente dicha, adelanta-
da con las dinámicas de interacción, se alcan-
zan avances más significativos, por cuanto el
grupo ya se ha cualificado a través de la prime-
ra etapa de transición evaluativa realizada al
finalizar la etapa anterior, donde con la ayuda
de la encuesta, las dinámicas de sensibilización
y los test aplicados se realiza la categorización
de los estudiantes en cuatro niveles de empren-
dimiento, en esta segunda etapa con la ayuda
de los juegos de confianza, comunicación y co-

operación se afinan los resultados obtenidos en
la primera  y se cualifican las categorías de ma-
yor emprendimiento, para al final de esta etapa
un grupo de potenciales nuevos empresarios lis-
tos y comprometidos para emprender proyec-
tos. En la tercera etapa son capacitados en la
elaboración y desarrollo de proyectos, en esta
etapa hay muchos que desertan en promedio el
70%. Estos proyectos generados se constituyen
en el éxito acumulado del proceso que se trans-
fiere en nuevos niveles de asociatividad que re-
troalimenta nuevamente el sistema e incide po-
sitivamente en el entorno al generar desarrollo
para la comunidad alrededor de los nuevos em-
prendedores empresarios.

FIGURA 13.  Proceso de intervención.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Se desprende de los numerales anteriores las
limitaciones que asume éste trabajo de investi-
gación:

� La imposibilidad de generalizar formalmente
las conjeturas que se desprenden, validas
para los dos casos estudiados y probablemen-
te para muchas instituciones que comparten
características similares en su tipo de ges-
tión como se argumenta en la bibliografía re-
ferenciada.

� La falta de instrumentos de observación y se-
guimiento a las actitudes, comportamientos,
cambio en el lenguaje y de las competencias
en su vida diaria, es decir, fuera de las sesio-
nes de los talleres, limita las conjeturas sobre
el alcance y efecto de los talleres en el incre-
mento del potencial emprendedor.

� Las habilidades y competencias del facilitador o
tallerista, el conocimiento previo de los antece-
dentes culturales y familiares de los participan-
tes, son factores determinantes en los resulta-
dos del ejercicio, además difícilmente medibles.

Emprendimiento y asociatividad como
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A pesar de las limitaciones y de instrumentos
de observación para evaluar el efecto poste-
rior en el desempeño en la vida cotidiana de
los estudiantes, es evidente que las propues-
tas de cambio con los talleres y actividades
adelantadas, causaron en las instituciones una
dinámica de transformación importante. Ade-
más, los docentes, los directivos docentes y
los distintos colaboradores comprobaron las
bondades de la formación en competencias
para el emprendimiento con los proyectos
implementados que motivaron la reestructu-
ración en los PEIs de cada colegio.

CONCLUSIONES

1. La realización del presente trabajo permi-
tió conocer a profundidad el proceso de
desarrollo de competencias para el empren-
dimiento asociativo de los estudiantes de
la media vocacional de los colegios involu-
crados sirviendo de base para la formula-
ción de un modelo integrado constituido
por un modelo conceptual, un modelo di-
námico y uno metodológico de interven-
ción que representan el sistema facilitan-
do su comprensión, análisis y futuras ac-
ciones. Mediante la realización de las si-
guientes acciones concretas:

� Levantamiento de la base de datos de
estudiantes y docentes en ambos cole-
gios.

� Perfil emprendedor de los estudiantes
en función de las competencias y ras-
gos definidos durante el estudio.

� Plan metodológico y herramientas didác-
ticas para el fortalecimiento de compe-
tencias en emprendimiento de la media
vocacional.

� Análisis de la estructura de redes socia-
les emergentes al interior de cada cur-
so en cada colegio.

� Capacitación en emprendimiento a es-
tudiantes y docentes de la media voca-
cional jornada mañana de ambas insti-
tuciones estudiadas.

� Fortalecimiento del Proyecto de Lombri-
cultura en el Colegio Rafael Uribe Uribe
y presentación ante la SED y Alcaldía
Local del Proyecto Comedor Escolar en
el Aquileo Parra.

2. Este trabajo se basa en la estrecha rela-
ción que existe entre personalidad empren-

dedora,  competencias y proyecto de vida,
relación ampliamente documentada en el
marco teórico y conceptual. De esta manera
el potencial emprendedor en el presente tra-
bajo se evaluó a la luz de lo encontrado en la
encuesta inicial aplicada, como la consisten-
cia presentada por los estudiantes respecto
a su proyecto de vida las actividades que
desea adelantar cuando finalice su formación
y lo que hizo y está haciendo para lograrlas.

3. El diagnóstico de las características y com-
petencias se realizó en cada curso y colegio
de manera cualitativa para validar lo encon-
trado en la encuesta inicial aplicada y a par-
tir de las categorías de emprendimiento ya
establecidas en la encuesta, confirmar, me-
diante las dinámicas y juegos de interacción
el nivel de competencias y características de
cada estudiante. Encontrándose que los es-
tudiantes con mayores niveles de emprendi-
miento coinciden con los que registran ma-
yores puntajes en desempeño académico y
personalidad emprendedora, confirmando la
estrecha relación (significativa de 0.814 a un
nivel de confianza del 99%) que hay entre
formación académica (disposición, desempe-
ño académico y conocimientos adquiridos) y
personalidad emprendedora.

4. Los factores que inciden en que el adoles-
cente desarrolle emprendimiento y asociati-
vidad son las posiciones y desempeño aca-
démico (conocimientos y agrados adquiridos
en el colegio), las características personales
y competencias (moldeadas y desarrolladas
en el colegio) y por último el entorno familiar
y económico. Por esto es de vital importan-
cia que el colegio reconozca el determinante
papel que juega en la formación del joven
emprendedor.

5. De acuerdo a los datos obtenidos con la in-
tervención realizada durante dos años con-
secutivos, en una población promedio de jó-
venes se puedo observar que al menos el 15%
resulta con potencial emprendedor y el 8%
termina convirtiéndose en empresarios, va-
lores que se estabilizan al cabo de cuatro a
cinco años de acuerdo al modelo dinámico
desarrollado.

6. El confirmar que los egresados exitosos (que
habían tenido un buen desempeño acadé-
mico durante su permanencia en el colegio
y lograron ingresar a universidades presti-
giosas) se encontraban dentro del Grupo de
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Emprendedores establecido en el análisis es-
tadístico multivariable permitió comprobar
la relevancia de la formación académica en
el desarrollo de competencias en emprendi-
miento y asociatividad, validando el modelo
de interacción propuesto.

7. Uno de los aportes pedagógicos más impor-
tante del proyecto fue el que los docentes
en los colegios estuvieran dispuestos al jue-
go con sus estudiantes, como mecanismo
de evaluación y diagnóstico del proceso de
aprendizaje, lo cual se fue logrando de ma-
nera gradual durante la fase de implemen-
tación, donde se pretendía que fueran los
mismos docentes los encargados de ade-
lantar las actividades con sus alumnos, hubo
resistencia especialmente en el Aquileo Pa-
rra porque los docentes argumentaban que
les implicaba más esfuerzo y les hacia apar-
tarse de los contenidos programáticos pre-
establecidos, pero sin embargo conociendo
los beneficios alcanzados por las interven-
ciones y al ver que no se iban a continuar,
decidieron adelantarlas ellos, con buenos
resultados. Los estudiantes en su mayoría
manifiestan que es un respiro a la actividad
normal que además de relajar les aporta
mucho a su crecimiento personal.

8. El paradigma memorístico con el que esta-
ban siendo formados los alumnos empezó a
cambiar tanto para ellos como para sus do-
centes porque reconocieron en el empren-
dimiento una oportunidad clara de desarro-
llo futuro y una garantía de éxito. Al iniciar
la implementación los docentes veían difícil
evaluar el desempeño de sus estudiantes
mediante un juego y no con una prueba es-
crita como tradicionalmente se hacía, ahora
están más abiertos a ello luego de ver los
beneficios. Adicionalmente lo exiguo de los
resultados reportados por las pruebas ICFES
y el bajo índice de estudiantes que ingresan
cada año a la educación superior hizo que
los docentes revaluaran su quehacer hasta
ahora dedicado en un alto porcentaje sino
en todo a prepáralos para la presentación
de estas pruebas, hacia nuevas prácticas que
ampliaran las posibilidades de sus educandos.

9. Con cada colegio se trabajó en un proyecto
propuesto por los estudiantes así:

IED Rafael Uribe Proyecto "Feria Empresa-
rial Colegio-Empresarios Vecinos y Padres
de Familia".

IED Aquileo Parra Proyecto "Comedor Esco-
lar atendido por Padres, estudiantes de la
Media Vocacional  y egresados del colegio".

En el caso del Aquileo Parra, la autora del
trabajo asumió la dirección de estos pro-
yectos y la presentación para consecución
de recursos ante las Alcaldías Locales, CA-
DEL, Bienestar Social, Alcaldía Mayor y Se-
cretaría de Educación de Bogotá. Actualmen-
te hay muchos más proyectos funcionando.

10. Para la autora es grato comentar sobre los
excelentes resultados obtenidos con el pro-
yecto, ya que en los colegios donde se ade-
lantó la intervención se logró una clara iden-
tificación y compromiso de los docentes y
directivos con el tema del emprendimiento,
tanto, que se incluyó en la redacción de la
misión institucional como parte del proceso
de reforma del PEI que ambas instituciones
vienen adelantando. Adicionalmente en el
IED Aquileo Parra por iniciativa de las do-
centes se logró que el colegio ingresara en
el convenio que la SED tiene con la
UNIAGRARIA y de esta manera capacitar a
los estudiantes de la Media Vocacional en la
elaboración de lácteos y embutidos cárni-
cos con el cuál ya dos familias tienen con-
formada su empresa de lácteos.

11. La motivación hacia el emprendimiento aso-
ciativo es una herramienta importante para
el desarrollo en comunidades de alta vulne-
rabilidad socioeconómica, porque los pro-
yectos generados son producto de las ne-
cesidades colectivas, que favorecen el teji-
do social y fortalecen las redes de coopera-
ción entre las personas garantizando soste-
nibilidad y estimulando la generación de
empleo.

12. El implementar en los currículos las estra-
tegias de sensibilización y de interacción des-
critas en el presente trabajo facilitaría la mo-
tivación de los estudiantes hacia el logro de
objetivos colectivos como el de generación
de empleo e ingreso, dándole pertinencia a
la educación media en las instituciones de
educación.

13. Este trabajo sirve de base conceptual y me-
todológica para futuras intervenciones en
otros colegios en busca de lograr generali-
zaciones. Sería importante lograr un con-
venio con la Secretaría de Educación que
permitiera involucrar estudiantes de las di-
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ferentes carreras de la Universidad para
adelantar prácticas en emprendimiento
como pasantías o tesis en diferentes cole-
gios de bachillerato.

14. El colegio juega un papel determinante en
la ampliación del dominio de acción, la vi-
sión hacia posturas de aprendizaje coope-
rativo, continuo y sostenido, porque es aquí
donde se ponen a prueba, se estimulan, o
bien, se inhiben, de manera temprana las
habilidades que le permitirán al adolescen-
te convertirse, en un ciudadano autónomo
dispuesto a aprender y a colaborar con su
entorno.

15. La escuela debe proveer las condiciones ne-
cesarias para que el comportamiento, dis-
posición y actitud personal del adolescente
le permitan adaptarse, integrarse, actuar de
forma positiva y aportar al logro de objeti-
vos colectivos en coordinación con otros en
un espacio productivo (pertinencia de la
educación).

16. El espíritu emprendedor no es sólo la capa-
cidad de crear empresa, es la capacidad de
uso, transformación  e incorporación de ex-
periencias (cantidad de interacciones efec-
tivas) que pueda establecer un individuo con
su entorno, es la capacidad de auto-moti-
vación al aprendizaje, es lo que posibilita
en las personas la construcción de nuevos
paradigmas y formas de asumir el cambio.

17. El emprendimiento es la capacidad que tie-
ne una persona de formularse proyectos de
vida alcanzables mediante la realización de
acciones presentes que garanticen su logro
(consistencia en los proyectos de vida). De
hecho el grupo de emprendedores definido
resultó a partir de la consistencia que pre-
sentaron en sus proyectos de vida.

18. La asociatividad es un componente de la
capacidad emprendedora porque es la can-
tidad de interacciones efectivas que pueda
establecer un individuo con los miembros
de su comunidad para garantizar el sentido
compartido de los objetivos a alcanzar ge-
nerando ambientes cooperativos y de apren-
dizaje tales que le permiten identificar las
necesidades y expectativas comunes.
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