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Descripción 
 

 

El emprendimiento social es una actividad generadora de valor social que puede ocurrir entre sectores con o sin fines 

de lucro, empresariales o gubernamentales (Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 2006). Consiste en identificar 

problemas sociales, abordarlos con enfoques innovadores y crear soluciones duraderas, sostenibles y de impacto 

(Mulgan, Tucker, Ali, & Sanders, 2008). El emprendimiento social es un área emergente de investigación académica 

(Welsh & Krueger, 2013), se ha constituido como un tópico de vanguardia en el contexto académico y práctico, debido 

a la necesidad de profesionales capacitados para resolver problemas sociales (Kummitha & Majumdar, 2015). De 

acuerdo con lo expuesto, el objetivo de este estudio es analizar prácticas de referencia en formación para el 

emprendimiento social con el fin de aportar conocimiento al diseño de estrategias sobre el tópico en las facultades de 

ingeniería de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Católica de Colombia. Para lograrlo, se realizó 

una revisión de literatura sobre formación en emprendimiento social para identificar prácticas de referencia aplicables 

en Instituciones de Educación Superior, ordenarlas mediante una categorización y analizar su potencial de aplicación 

mediante la triangulación de los datos provenientes de la literatura, de entrevistas y del análisis de influencia y 

dependencia de las prácticas. Como resultado, se identificó que las prácticas de referencia, con mayor potencial de 

aplicación, están relacionadas con el contenido programático, el desarrollo de habilidades blandas, la vinculación a 

redes, la proyección social, el relacionamiento con el entorno, el trabajo de campo, la visión de internacionalización 

y el desarrollo de propuestas de planes de negocio de emprendimientos sociales.  
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Title: Reference practices in social entrepreneurship education in universities* 

 

 

Author: Julieth Katerine Pineda Reina** 

 

 

Keywords: Social entrepreneurship education, Social entrepreneurship, Institutions of Higher education, universities, 

reference practices.  

 

 

Description 

 

 

Social entrepreneurship is a wealth generation activity that contributes to cope with social-economic problems of a 

country. Practices of reference were identified through this work, with high application potential an input for designing 

education strategies of social entrepreneurs in engineering schools in Universidad Industrial de Santander and 

Universidad Católica de Colombia. This work was developed in three stages: i) identification of reference practices 

applied in universities of different countries, by means of literature search; ii) classification of reference practices 

according to the formation objective: to overcome analphabetism; to analyze, evaluate; asses; propose, execute, 

practice; design and set up a social entrepreneurship; iii) determination of application potential of reference practices, 

by means of triangular analysis of data gather from literature, of interview to directors and teachers and the study of 

influence and dependence relations of the practices. It was found that reference practices with higher application 

potential are related to basic concepts on entrepreneurship education (social needs determination, development of 

business proposals, business plan, evaluation of business plan); development of soft skills; theme networking; field  

work and international vision. 
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Introducción 

 

 

El emprendimiento social es una actividad generadora de valor social que puede ocurrir entre 

sectores con o sin fines de lucro, empresariales o gubernamentales (Austin, Stevenson, & Wei-

Skillern, 2006). Consiste en identificar problemas sociales, abordarlos con enfoques innovadores 

y crear soluciones duraderas, sostenibles y que generen impacto (Mulgan, Tucker, Ali, & Sanders, 

2008). El propósito central del emprendimiento social son las personas; sin embargo, mantiene 

una visión de generación de valor tanto económico como social que permite que las soluciones 

generadas sean sostenibles en el tiempo (Dees, 1998; Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 2006; 

Kummitha & Majumdar, 2015; Social Enterprise Knowledge Network, 2006).  

El emprendimiento social es un área emergente de investigación académica y a pesar del 

incremento en términos de cursos ofrecidos sobre el tópico (Welsh & Krueger, 2013), sus 

fundamentos teóricos requieren de mayor exploración y se hace apremiante construir conocimiento 

al respecto (Austin et al., 2006). En particular, algunos autores (Alvord, Brown & Letts, 2004) 

evidencian que se desconocen los patrones contextuales y las decisiones que fomentan o dificultan 

la creación de emprendimientos sociales, haciendo a la vez evidente que cuanto más conozcamos 

los contextos en los que estas formas son efectivas, será más probable el diseño de estrategias con 

visión de transformación en el tema (Alvord, Brown & Letts, 2004).  

Según Welsh & Krueger (2013) la mayoría de estudios sobre emprendimiento social se han 

abordado desde una visión descriptiva sin integrar metodologías y técnicas que ayuden a construir 

la teoría desde la visión empírica de la realidad. En coherencia con este planteamiento, Mair y 
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Marti (2006) proponen la necesidad de nuevas investigaciones que aborden el emprendimiento 

social desde una visión estratégica dónde se integren los actores clave y se construya nuevo 

conocimiento fundamentado en la experiencia.  

Adicional a las justificaciones teóricas antes expuestas, desde la perspectiva de las agencias 

gubernamentales de ayuda y de las fundaciones privadas de fomento al emprendimiento se muestra 

que los programas e iniciativas implementadas para resolver problemas sociales y las inversiones 

para apoyar tales iniciativas, no han generado los resultados esperados en el largo plazo, tanto en 

términos de eficacia, como de sostenibilidad e impacto (Alvord, Brown, & Letts, 2004). Estos 

hechos justifican la inminente necesidad de formar a los emprendedores sociales (Dees, 1998; 

Sáenz Bilbao & López Vélez, 2015).  

En coherencia con los autores y el contexto que se plantea, en este trabajo se realiza una revisión 

de la literatura sobre formación en emprendimiento social y, a partir de esta revisión, se identifican 

prácticas de referencia que puedan ser aplicadas en las Instituciones de Educación Superior (IES): 

Universidad Católica de Colombia y Universidad Industrial de Santander. Se entiende por 

prácticas de referencia al conjunto de procedimientos, metodologías, métodos, iniciativas, técnicas 

y herramientas que se han referenciado en la literatura (Galvis, 2014) sobre emprendimiento social, 

emprendimiento, formación para el emprendimiento social o formación para el emprendimiento. 

En particular, este trabajo integra las prácticas identificadas en el contexto global con los aportes 

de los actores claves de las instituciones objeto de estudio, generando conocimiento aplicable al 

contexto de las IES. 

El conocimiento derivado de este estudio constituye un insumo para impulsar estrategias 

orientadas a mejorar la oferta académica y fomentar la cultura de emprendimiento social desde las 

IES, en coherencia con lo planteado por Adejimola & Olufunmilayo (2009), quienes exponen que 
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las IES son actores fundamentales en el desarrollo de iniciativas educativas que fomenten el 

espíritu de emprendimiento social en los jóvenes. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de gobierno vigentes en el año 

2006, en Colombia se promulgó la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 

con el propósito fundamental de generar desarrollo sostenible y reducir las tasas de desempleo, 

involucrando diversos sectores sociales (Gubernamental, Privado y Sociedad Civil). Esta Ley se 

rige por los principios de fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, el reconocimiento de 

responsabilidades y el apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, 

ambiental y regional (Ley 1014, 2006). El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

Asociación Colombiana de Universidades iniciaron estudios para tomar medidas que fortalezcan 

el emprendimiento universitario; medidas que podrían incluir desde la actualización de la política 

pública de emprendimiento en el país, hasta la implementación y el estudio de prácticas en 

emprendimiento en las funciones misionales de las Instituciones de Educación Superior 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo & Asosiacion Colombiana de Universidades, 2014).  

En el marco de la Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, la Universidad Industrial 

de Santander y la Universidad Católica de Colombia, concretamente las facultades de ingenierías 

analizan la posibilidad de hacer explícito, en sus iniciativas estratégicas, el interés por fortalecer 

la cultura de formación en emprendimiento social; razón por la cual, este Trabajo de Aplicación 

será un insumo que podrá apoyar la toma decisiones de las autoridades académicas de las dos 

instituciones, considerando que los resultados generados les permitirán identificar prácticas de 

formación en emprendimiento social aplicables a programas académicos y al contexto 

universitario de cada institución.  
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El proceso de análisis de las prácticas de referencia se realizó aplicando las metodologías: 

Domain análisis y triangulación de datos en las que participaron directivos universitarios, 

directores de escuela o programa y profesores. 

Este estudio es de enfoque inductivo, analítico y propositivo que pretende aportar al 

conocimiento sobre el diseño de estrategias en formación para el emprendimiento social en 

Instituciones de Educación Superior desde las prácticas de referencia identificadas en la literatura. 

En este documento se presentan las generalidades del trabajo de aplicación, los resultados de cada 

objetivo, el desarrollo metodológico del mismo, los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones 

que serán insumo para el desarrollo de iniciativas enfocadas a la formación en emprendimiento 

social en las instituciones objeto de estudio. 

 

 

1. Generalidades del trabajo de aplicación 

 

 

1.1 Justificación del trabajo de aplicación 

 

La estructura económica fundamentada en la empresa privada se hizo obligatoria debido a las 

condiciones de la competencia del mercado; por esta razón, el interés académico sobre el 

emprendimiento ha tomado mayor importancia en el contexto global (Karahan & Okay, 2011). Al 

respecto, Adejimola & Olufunmilayo (2009) establecen como fundamental el perfeccionamiento 

de la educación orientado a crear y mejorar la oferta de iniciativas emprendedoras, al fomento del 
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espíritu y de la cultura del emprendimiento en los jóvenes, mediante programas educativos en 

Instituciones de Educación Superior.  

El emprendimiento social se constituye como un tópico de vanguardia en el contexto académico 

y práctico, que se explica en la necesidad de profesionales capacitados para resolver problemas 

sociales (Kummitha & Majumdar, 2015). Adicionalmente, el aumento del número de empresas 

sociales, ha generado como resultado que los emprendedores sociales busquen en las universidades 

espacios académicos que les permitan aprender las habilidades y desarrollar las competencias 

necesarias para construir empresas sostenibles (Tracey & Phillips, 2007). En este contexto, 

diversas organizaciones internacionales como la UNESCO (2009) hicieron un llamado a las 

Instituciones de Educación Superior a asumir la formación en emprendimiento como una respuesta 

anticipada a las necesidades sociales de sus contextos (Sáenz Bilbao & López Vélez, 2015). 

En respuesta a esta tendencia, algunas IES han establecido centros o institutos de 

emprendimiento social y han desarrollado programas y cursos para ofrecer una educación holística 

sobre el tema (Wu, Kuo, & Shen, 2013) y otras han integrado en su misión la educación en 

emprendimiento social, adquiriendo un papel de responsabilidad en la sociedad y asumiendo un 

rol dinamizador en el desarrollo de una cultura emprendedora en la región (Sáenz Bilbao & López 

Vélez, 2015). 

En coherencia con lo antes expuesto, Dees (1998) expone que existen problemáticas que 

podrían ser abordadas desde la educación; es el caso de los esfuerzos de inversión gubernamentales 

y filantrópicos en programas sociales; de los cuales, los resultados e impactos han quedado por 

debajo de las expectativas de los entes financiadores, debido a la ineficiencia e insensibilidad de 

las principales instituciones del sector social que son quienes diseñan y ejecutan las actividades o 



FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL   | 23 

 

programas financiados. Lo anterior, ratifica la necesidad de educar emprendedores sociales que 

desarrollen nuevos modelos y aporten respuestas propositivas ante los retos del nuevo siglo. 

De acuerdo con Welsh y Krueger (2013), el vasto crecimiento de los emprendedores sociales 

se producirá en los emprendimientos sociales con una estrategia clara de ingresos (con fines de 

lucro); debido principalmente a que las nuevas generaciones de emprendedores no ven 

necesariamente una separación entre la sociedad y las empresas, y se interesan cada vez más por 

los problemas sociales y por la innovación como estrategia de cambio (Welsh & Krueger, 2013). 

En coherencia con los retos expuestos anteriormente, este proyecto es pertinente puesto que 

busca aportar al diseño de estrategias por parte de las autoridades académicas o tomadores de 

decisiones de las IES interesadas en el tópico de formación para el emprendimiento social en el 

contexto universitario, y porque pretende convertirse en uno de los referentes en la discusión y 

planeación de iniciativas para integrar el emprendimiento social en la agenda de formación de las 

IES objeto de análisis. Concretamente, con el desarrollo del estudio se espera dar respuesta a dos 

preguntas: ¿Qué prácticas de referencia se utilizan en la formación para el emprendimiento social 

según la literatura? y ¿Cuáles de las prácticas de referencia serían potencialmente aplicables en las 

IES objeto de análisis?; con el estudio se buscó probar dos proposiciones: 1) es posible identificar 

y categorizar prácticas de referencia en una estructura conceptual que facilite la apropiación del 

conocimiento y 2) es posible generar conocimiento que sea insumo para el diseño de estrategias 

en términos de formación en emprendimiento social a partir de un ejercicio de triangulación de 

datos. 
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1.2 Objetivos y resultados  

 

 

Figura 1. Objetivos y resultados obtenidos del trabajo de aplicación 

 

1.2.1 Cumplimiento de objetivos. A continuación, se relaciona el desarrollo y la evidencia del 

cumplimiento de los objetivos por capítulo.  
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Tabla 1.  

Desarrollo y evidencia del cumplimiento de los objetivos por capítulo.  

Objetivo Capítulo 

1. Identificar prácticas de referencia en formación para el 

emprendimiento social a través de una revisión de literatura. 
Capítulo 2 

2. Categorizar las prácticas de referencia identificadas en la literatura en 

una estructura conceptual para facilitar la apropiación del conocimiento 

por parte de las IES. 

Capítulo 3 

3. Analizar el potencial de aplicación de las prácticas identificadas 

mediante triangulación de datos provenientes de la literatura, de 

entrevistas realizadas a actores claves de las IES seleccionadas y del 

análisis de las relaciones de influencia entre las prácticas. 

Capítulo 4 

 

1.3 Marco de antecedentes  

 

Los países con mejores prácticas competitivas, poseen a su vez mayores ingresos per cápita (Sachs 

& McArthur, 2005) así como mejores resultados en educación o indicadores de salud. Al respecto, 

la CEPAL encontró en 2010 una relación positiva entre el aumento y la mejora de los servicios 

energéticos y la superación de la pobreza (Kozulj et al., 2010). 

Para alcanzar un mejor desempeño de Colombia en los escalafones de competitividad mundial 

y al mismo tiempo seguir avanzando en los objetivos de desarrollo del milenio, resulta 

determinante formular políticas y programas integrales a nivel local, que permitan reducir las 

diferencias económicas y sociales de las regiones; esto permitirá alcanzar, no solo mejoras en 

términos de productividad, sino también en las condiciones de vida de la población colombiana. 

En el 2015, en el país se observó que los departamentos con mayores niveles de productividad 

poseen, por lo general, mayores ingresos per cápita, más actividad empresarial y un mejor 

desempeño en indicadores de bienestar,  educación y salud; en general, parece existir un círculo 

virtuoso de mejora simultánea entre la productividad y la calidad de vida de los habitantes de los 
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departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, entre otros 

(Organización de las Naciones Unidas & Consejo Privado de Competitividad, 2015).  

En Colombia, finalizando el año 1999 se presentaba la mayor tasa de desempleo de las últimas 

décadas, situación que motivó el impulso desde la perspectiva gubernamental de dos programas 

gubernamentales: “Jóvenes Emprendedores Exportadores” del Ministerio de Comercio Exterior y 

el programa de Incubadoras de Empresas de base tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje 

- SENA, lanzado en el 2000. En el 2002, se creó el Fondo Emprender en cabeza del SENA (Ley 

789 de 2002). Con éste nuevo fondo, se propuso la creación de un instrumento de financiación 

para nuevas empresas, orientado a aquellas personas que, siendo estudiantes de educación superior 

o recién egresados, presentaran un plan de negocio viable para la creación de una empresa. En el 

2005 se abrió la primera convocatoria, se financiaron 19 proyectos viables en 5 departamentos. En 

los primeros 5 años de operación, se realizaron 10 convocatorias nacionales y 50 locales que 

permitieron la financiación de 2.345 empresas y la asignación de 135 mil millones de pesos. La 

experiencia del Fondo Emprender ha sido aplicada en países latinoamericanos como Uruguay y 

Chile, y reconocida como buena práctica por parte de países centroamericanos. Adicionalmente, 

en el país se implementó la Cátedra Virtual de Creación de Empresas (en convenio entre el SENA 

y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), y la creación de incubadoras de empresas de 

base tecnológica. 

En este contexto, la Rama Legislativa del Estado Colombiano, en coherencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la necesidad de cambio de actitud de los ciudadanos promulgó la Ley 

1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, con el propósito fundamental de 

reducir las tasas de desempleo y generar un desarrollo sostenible que involucrara a todos los 

sectores sociales (Gubernamental, Privado y Sociedad Civil). Esta Ley se rige por principios de 
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formación integral del ser humano de fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y 

reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 

social, cultural, ambiental y regional (Ley 1014, 2006).  

Uno de los objetivos de la ley 1014 de 2006 fue promover el espíritu emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país. Por tanto, en el artículo 13, se define que los establecimientos 

oficiales o privados que ofrecen educación formal en preescolar, educación básica, primaria, básica 

secundaria y media, deben definir un área específica de formación para el emprendimiento; formar 

una actitud favorable para la innovación, la creatividad y el desarrollo de competencias para 

generar empresa; diseñar y divulgar cátedras empresariales; y promover actividades para 

visibilizar las iniciativas emprendedoras. Por otra parte, en el artículo 16, la ley establece el 

desarrollo de planes de negocio como opción de trabajo de grado en las Universidades públicas y 

privadas. 

 

1.3.1 Marco de antecedentes sobre formación para el emprendimiento en la Universidad 

Industrial de Santander. La Universidad Industrial de Santander, UIS, es una institución pública, 

constituida por 5 facultades, la Facultad de Salud, de Ciencias, de Ciencias Humanas, de 

Ingenierías fisicomecánicas e Ingenierías fisicoquímicas.  En 1984, la Universidad Industrial de 

Santander diseñó un currículo de pregrado para promover el emprendimiento: el programa de 

Tecnología Empresarial, adscrito al Centro de Educación a Distancia (CEDI), hoy Instituto de 

Proyección Regional y Educación a Distancia (IPRED). En el 2005, se creó la oficina de apoyo al 

emprendimiento como parte de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales que conlleva 

a la formalización del Programa Institucional de Emprendimiento que funciona desde el año 2009, 

en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (Acuerdo del Consejo Superior 016 de 2009, 
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modificado por el Acuerdo del Consejo Superior 036 de 2011), desde donde se busca permear a 

todos los programas del claustro académico y unir las diferentes iniciativas de promoción del 

emprendimiento de la institución. En el 2007, la UIS define en su Plan de Desarrollo 2008-2018 

(aprobado según Acuerdo del Consejo Superior No. 80 De 2007) la creación de una cultura 

institucional que estimule el emprendimiento y la creación de empresas como una actividad 

estratégica. En el 2008, se incorpora la modalidad de trabajos de grado en creación de empresas, 

para los programas profesionales ofrecidos por la Universidad según lo establecido por el Acuerdo 

N° 004 del Consejo Superior de 2007 y lo aprobado por el Consejo Académico mediante el 

Acuerdo N° 240 de 2008, en los que se incluye la práctica en creación de empresas como trabajo 

de grado de los programas de pregrado de: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Diseño Industrial, 

Física, Química, Idiomas, Historia, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Química y Geología; 

Producción Agroindustrial, Gestión Empresarial y Bellas Artes. 

A pesar de los esfuerzos realizados por la UIS para motivar la creación de empresas; la 

formación académica que se proyecta desde la Universidad está más orientada a las competencias 

laborales que a la promoción de un espíritu emprendedor y empresarial. Esta afirmación se 

confirma con las cifras, en las que se evidencia que, de enero de 2008 a junio 2013, de los 3.700 

trabajos de grado de programas que podían optar la modalidad de práctica de creación de empresa, 

solamente el 7 % de proyectos fueron realizados en esta modalidad (259 trabajos) y de estos, sólo 

19 de ellos llegaron a convertirse en empresa; lo anterior, teniendo en cuenta que en promedio 

2.586 estudiantes se gradúan al año en la institución. (Pedraza Avella, A. C., Betancur Marín, J. 

C., & Acosta Santamaría, D. A., 2016).   
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1.3.2 Marco de antecedentes sobre formación para el emprendimiento en la Universidad 

Católica de Colombia La Universidad Católica de Colombia, es una institución privada que la 

conforman cinco facultades, 8 programas de pregrado y cuenta con un total de 10.000 estudiantes 

por año. En el Plan de Desarrollo 2012 – 2019, la Universidad planteó como una de las estrategias 

centrales la promoción y gestión de la integración de representantes del sector empresarial en la 

academia, en los consejos, comités académicos y curriculares. A raíz de lo propuesto en el Plan de 

Desarrollo y en el marco de la ley 1014 de 2006, la Universidad orientó sus esfuerzos a fortalecer 

la cultura de emprendimiento en la institución. En el año 2012 inició la “I Jornada de 

Emprendimiento” y creó el programa de emprendimiento institucional, que cuenta con una red de 

líderes interdisciplinarios en cada facultad; red que se encarga de socializar e identificar 

emprendimientos para apoyar su formulación y divulgación; para el mismo año ya se había 

incorporado a la Red REUNE- Nodo Bogotá en el cual las universidades se articulan para 

fortalecer el emprendimiento. La Universidad se enfoca principalmente en cuatro modalidades de 

emprendimiento: empresarial, intra-empresarial, social y académico. 

Se creó la electiva institucional “Pensamiento Emprendedor” ofertada por el programa de 

Ingeniería Industrial a los estudiantes de todas las facultades de la Universidad, donde al finalizar 

cada curso se presentan las ideas de negocio junto con el Plan de negocio en una socialización 

abierta a la comunidad académica.  

En el 2015, 2016 y 2017 la facultad realizó el Congreso Internacional de Innovación y 

Tendencias en Ingeniería - CONIITI-, que integra como línea temática la innovación, la creatividad 

y el emprendimiento. Adicionalmente, en el año 2016 se dio inició al Ciclo de conferencias de la 

Facultad de Ingeniería, donde una vez a la semana, empresarios, investigadores y emprendedores 
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nacionales e internacionales cuentan sus experiencias e historias de fracaso y éxito a la comunidad 

en temas de innovación en Ingeniería. 

En diciembre del 2016, se suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional entre 

la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Católica de Colombia con la intención de 

establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento académico, 

científico y cultural. 

 

1.4 Desarrollo metodológico del proyecto 

 

El desarrollo metodológico de este trabajo de aplicación tiene un enfoque cualitativo, 

fundamentado en una perspectiva interpretativa, centrado en el entendimiento de situaciones, 

basado en datos y técnicas cualitativas. La metodología que se utilizó para el desarrollo del trabajo 

de aplicación, se deriva de la integración teórica referenciada en el Apéndice 1. Conceptos 

metodológicos. Tomando como referente estos aportes teóricos, se definió una estructura 

metodológica conformada por tres etapas: consolidación, categorización y análisis de la 

información (Ver figura 2), cada una de las etapas tiene asociado el cumplimiento de los objetivos 

específicos propuestos.  
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Figura 2. Estructura metodológica del trabajo de aplicación 

 

1.4.1 Consolidación de información En esta etapa se realizó una revisión de literatura a partir 

de la cual se identificaron prácticas de referencia en formación para el emprendimiento social.  

 

1.4.2 Categorización de la información En esta etapa se categorizaron las prácticas 

identificadas de acuerdo con la metodología de Análisis de dominio (Domain Analysis). A partir 

de las prácticas identificadas se encuentran temas comunes y se crean categorías (también llamadas 

dominios) que facilitan la representación visual y por tanto, la apropiación de las prácticas de 

referencia encontradas en la literatura (según Marcos y Oliveres (2014), la representación visual 

de los conceptos nos ayuda a apropiar, inferir ideas y aplicaciones al mundo real).  

 

1.4.3 Análisis de la información El análisis de la información se realizó mediante triangulación 

de datos: Se partió de las prácticas extraídas de la literatura; de los hallazgos en la revisión sobre 

los determinantes del emprendimiento social; se recopilaron los resultados de las entrevistas semi-

estructuradas y los resultados del análisis de influencia – dependencia. A partir de estos resultados, 
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se realizaron las comparaciones y se identificaron las prácticas potencialmente aplicables para la 

Universidad Industrial de Santander y la Universidad Católica de Colombia.  

 

 

2. Identificación de prácticas de referencia en formación para el emprendimiento social 

mediante revisión de literatura 

 

 

2.1 Desarrollo metodológico de la identificación de las prácticas de referencia 

 

El fundamento teórico del proyecto es el resultado del análisis de documentación científica 

indexada en las bases de datos consultadas (Web of science, SCOPUS, EBSCO), utilizando 3 

ecuaciones de búsqueda (Ver Figura 3). Los documentos resultantes de las ecuaciones 

fundamentan la base conceptual del presente trabajo.  

Para el estudio de los documentos se definió un protocolo de revisión asociado a cada una de 

las ecuaciones planteadas (Ver Apéndice 2. Protocolo de revisión de literatura de la ecuación 1 y 

2). A continuación, se describe el protocolo de revisión que se siguió para el análisis de los 

resultados de la ecuación número 3, fue a partir de estos resultados que se identificaron las 

prácticas de referencia en formación en emprendimiento social.  
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Figura 3. Ecuaciones de búsqueda utilizadas como insumo para el fundamento teórico. 

 

2.1.1 Protocolo de revisión de literatura para la identificación de prácticas de referencia 

en emprendimiento social. Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué prácticas de 

referencia se utilizan en la formación para el emprendimiento social según la literatura? y adquirir 

dominio sobre el tópico de estudio, se realizó una revisión de literatura de los artículos publicados 

en bases de datos de relevancia científica y académica, siguiendo la metodología de Randolph 

(2009)(Ver figura 4).  
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Figura 4. Actividades de revisión de literatura.  

 

a) Formulación del problema 

Este estudio abordó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué prácticas de referencia se 

utilizan en la formación para el emprendimiento social según la literatura? Para dar respuesta, se 

realizó una búsqueda en la base de datos Web of Science y se definió una ecuación de búsqueda a 

partir de 18 iteraciones de ecuaciones (Ver Apéndice 3. Identificación de las ecuaciones de 

búsqueda) buscando aquella que asociara el mayor número de resultados relacionados con el 

problema de investigación. La ecuación seleccionada fue: TS=(("Solidarity economy" OR "Social 

entrepreneur*" OR "Social business" OR "grassroots entrepreneur*") AND (teach* OR coach* 

OR train* OR educat* OR universit* OR "higher education")), que permitió obtener 171 

documentos para analizar.  

Adicional a lo anterior, se realizó la búsqueda en la base de datos EBSCO con el fin de 

identificar y enriquecer el estudio con experiencias del contexto colombiano. Para este ejercicio, 
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se utilizó la ecuación de búsqueda mencionada anteriormente y como resultado, se obtuvieron 35 

artículos (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Ecuación de búsqueda, base de datos y resultados obtenidos. 

Base de datos Ecuación de búsqueda 
Resultados de la 

búsqueda 

Web of Science 
((TS=(("Solidarity economy" OR "Social 

entrepreneur*" OR "Social business" OR 

"grassroots entrepreneur*") AND (teach* OR 

coach* OR train* OR educat* OR universit* OR 

"higher education")))). 

171 resultados 

EBSCO 35 resultados 

 

b) Criterios de inclusión y exclusión 

Se analizaron los artículos publicados en la base de datos Web of Science del año 2001 a abril 

de 2017, en formato artículo e idioma inglés; reduciendo la muestra a 132 artículos. 

Adicionalmente, se aplicaron los criterios de calidad basados en la revisión del investigador a los 

títulos, para identificar si el artículo se relacionaba con la pregunta de investigación; cuando no 

era claro, se revisaron los resúmenes, las palabras claves, la introducción y si era necesario, las 

conclusiones. La muestra se redujo a 25 artículos para la base de datos Web of Science. 

Para el análisis de los resultados de la base de datos EBSCO se consideraron únicamente los 

documentos tipo artículos, en idiomas inglés y español y como periodo de análisis de todos los 

años con registros (2006-2016). Como criterios de calidad, se analizaron los artículos en los cuales 

se reportaba estudios sobre el emprendimiento social en Colombia o formación en emprendimiento 

en Colombia. Inicialmente se revisaron los títulos, los resúmenes, las palabras claves y cuando no 

estaba claro si el artículo relacionaba el tópico de interés se revisaba la introducción o las 

conclusiones. En este análisis se encontraron 8 artículos que se solapaban con los resultados 
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obtenidos en la Web of Science y 15 artículos adicionales relacionados con el problema de 

investigación; sin embargo, ninguno de estos correspondía a estudios de la temática desde la 

perspectiva nacional.  

 

 

Figura 5. Etapas de la revisión de literatura elaborada con la ecuación de búsqueda 3. 

TS=(("Solidarity economy" OR "Social entrepreneur*" OR "Social business" OR "grassroots 

entrepreneur*") AND (teach* OR coach* OR train* OR educat* OR universit* OR "higher 

education")).  

 

A partir de los resultados de la ecuación seleccionada TS=(("Solidarity economy" OR "Social 

entrepreneur*" OR "Social business" OR "grassroots entrepreneur*") AND (teach* OR coach* 

OR train* OR educat* OR universit* OR "higher education")) se realizó una revisión de los países, 

autores e instituciones que han investigado temas relacionados a la búsqueda, con la finalidad de 
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tener un espectro general de la actividad académica alrededor del tópico de interés (Ver Anexo 1. 

Actividad académica alrededor de los resultados obtenidos con la ecuación 3).  

 

c) Evaluación de datos: Identificación de prácticas 

En la etapa de lectura completa de los 25 artículos seleccionados, se definieron los criterios con 

los cuales se identificaron las prácticas de referencia: son todas las iniciativas, actividades, 

acciones, estrategias, políticas, procedimientos, principios, técnicas, herramientas, normas, 

modelos, proyectos y programas que se han referenciado en la literatura (Galvis, 2014; Fuentes, 

2015) sobre la gestión de empresas sociales o en la formación de emprendedores tradicionales o 

sociales (Ver apéndice 4. Aproximaciones teóricas del concepto prácticas de referencia). 

Como parte de la evaluación se codificó la información relevante mediante el software de 

análisis cualitativo Nvivo11 mediante los nodos: prácticas de referencias en formación para el 

emprendimiento social y tradicional, importancia del emprendimiento social, retos en la formación 

del emprendimiento social, características del emprendedor social, barreras y determinantes del 

emprendimiento social. Durante esta etapa de evaluación de datos, fueron agregados a la muestra 

33 artículos por bola de nieve (Ver figura 5).  

 

d) Análisis e interpretación 

Para dar inicio con esta etapa se revisaron las prácticas identificadas en la lectura completa de 

los artículos, y se dio inicio con el análisis de dominio para crear las categorías de las prácticas.  
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2.2 Resultados de la identificación de prácticas de referencia 

 

2.2.1 Fundamentación teórica 

 

I. Introducción al emprendimiento 

El emprendimiento es uno de los principales impulsores de la innovación, la competitividad y 

el crecimiento de la economía; y  al igual que la innovación, es un concepto difuso; que se le ha 

dado múltiples significados e incluso, se han considerado como conceptos superpuestos (Rahmati, 

Khanifar, & Moghimi, 2011). Por tanto, no existe una definición general y aceptada (Lumpkin & 

Dess, 1996; Bull & Willard Gary E., 1993). El emprendimiento ahora es más un enfoque, donde 

las fronteras se han ampliado de crear empresa a crear un concepto de negocio fundamentado en 

las capacidades de un individuo: el emprendedor (Lumpkin & Dess, 2001)  (Rahmati et al., 2011). 

Sahlman & Stevenson (1991), Bozkurt (2000) y Rahmati et al. (2011) definieron el 

emprendimiento como la capacidad de buscar, detectar y aprovechar las oportunidades del entorno 

en el que vivimos creando soluciones con valor agregado (Abd-Hamid, Azizan, & Sorooshian, 

2015). Desde el marco conceptual establecido por Abd-Hamid et al. (2015), el emprendimiento 

integra cuatro dimensiones vitales: orientación empresarial, organización empresarial, 

competencias empresariales y entorno empresarial.  

Para el desarrollo de este trabajo de aplicación se entenderá el emprendimiento como un proceso 

de creación de valor donde un emprendedor logra identificar oportunidades y asume riesgos para 

generar soluciones innovadoras. 

Los emprendedores son individuos capaces de realizar nuevas combinaciones (Schumpeter, 

1934); cumpliendo diferentes funciones (Fiet, 1996) y asumiendo la responsabilidad de tomar 
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decisiones que afectan la ubicación, la forma, el uso de los recursos y las instituciones (Hébert & 

Link, 1989). Los emprendedores identifican oportunidades, gestionan recursos, implementan un 

plan de acción y, derivado de este proceso, logran cosechar la recompensa de manera oportuna 

(Sahlman & Stevenson, 1991; Sánchez, Carballo, & Gutiérrez, 2011).  

Conocer las características típicas del individuo emprendedor es tan valioso como conocer sus 

acciones típicas. Al respecto, y en el marco de formación de nuevos emprendedores se han 

publicado estudios sobre la visión, la intención y las aspiraciones empresariales del emprendedor 

(Ramírez, Serrano, & Pineda, 2017). Por tanto, en el desarrollo de este trabajo de grado se realizó 

un estudio titulado “Categorización de las características del emprendedor desde la perspectiva 

de la persona” indexado en la base de datos IEEE EXPLORE, en el que se identificaron las 

dimensiones psicológica, sociológica y demográfica como las perspectivas de estudio del 

emprendedor y se asignaron a cada una, según afinidad, los factores clave del individuo y del 

entorno, además de las cualidades y habilidades especiales del emprendedor. El estudio se 

desarrolló con la Universidad Católica de Colombia en paralelo y exploró desde la perspectiva 

teórica el concepto del emprendedor, con el fin de identificar sus características y categorizarlas 

dentro de una estructura conceptual de acuerdo con los factores que influyen en su actuar y las 

dimensiones bajo las cuales han sido objeto de estudio (Ver figura 6).  

 

 

Figura 6. Categorización de las características del emprendedor desde la perspectiva de la persona.  

Fuente: (Ramírez et al., 2017) 
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II. Emprendimiento social 

De acuerdo con Abd-Hamid, Azizan, & Sorooshian (2015) las actividades de emprendimiento 

son el impulso más importante para el crecimiento económico, independientemente del tamaño, 

edad o industria de la empresa; por tanto, en las últimas décadas se ha generado un debate global 

acerca de la cultura emprendedora, para lo cual Brunstein, Antônio, Martins, & Desidério (2016) 

consideran necesario tener en cuenta un tipo especial de emprendedor: el emprendedor social, que 

mediante sus actividades acelera el proceso de cambio, crea tendencias y soluciones innovadoras 

para los problemas sociales (Bittencourt, Brunstein, & Martins, 2016). Para hablar de ellos, 

debemos hablar inicialmente del emprendimiento social, una actividad generadora de valor social 

que puede ocurrir dentro o entre sectores con o sin fines de lucro, empresariales o gubernamentales  

(Austin et al., 2006); el emprendimiento social consiste en identificar problemas sociales, 

abordarlos con enfoques innovadores y crear soluciones sostenibles y que generen impacto en el 

largo plazo (Mulgan, Tucker, Ali, & Sanders, 2008).  

Existe un fuerte acuerdo entre los académicos en que, a diferencia del emprendimiento 

empresarial, el propósito central del emprendimiento social son las personas, sus problemas o las 

misiones con fines sociales, y no la generación de ingresos o riqueza personal (Dees, 1998; Austin 

et al., 2006; Kummitha & Majumdar, 2015; Social Enterprise Knowledge Network, 2006). En este 

orden de ideas, la creación de valor social (Ormiston & Seymour, 2011) y la medición del impacto 

social (Social Enterprise Knowledge Network, 2006) son factores determinantes en el análisis del 

impacto del emprendimiento social (Kummitha & Majumdar, 2015).   

Si bien las definiciones contemporáneas del emprendimiento se acercan, el emprendimiento 

social es único, es una "especie de género empresarial” (Dees, Emerson, & Economy, 2001; Welsh 

& Krueger, 2013). En este enfoque de emprendimiento se satisfacen las necesidades sociales 
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insatisfechas, es decir, los problemas en la sociedad que el gobierno no alcanza a resolver; se 

refiere a la creación de un cambio social positivo y sostenible (Dees et al., 2001; Dees, 1998; Wu 

et al., 2013; Dees & Anderson, 2003).  

Por lo general, el emprendedor social busca el lucro, para generar los recursos que le permitan 

reinvertirlos, mantenerse o expandirse para seguir apoyando su causa social, la cual puede ser, por 

ejemplo: ambiental, de salud, de vivienda o de derechos humanos. Ashoka1 define al emprendedor 

social como la persona que busca resolver los problemas sociales más apremiantes, de la manera 

innovadora y con un enfoque de cambio sistémico (Castro, García & Adame, 2015). 

La concepción del emprendimiento social asociado a la sostenibilidad en el tiempo, a generar 

impactos de largo plazo, ha venido cambiando el concepto de filantropía; las fundaciones ya 

buscan realizar sus donativos con un enfoque de inversión de impacto en el que se trata de apoyar 

proyectos en los que se perciba un beneficio social y cuide la rentabilidad de la empresa. Curto 

(2013) identifica cuatro tipos de empresas sociales: la ONG tradicional cuyo objetivo social es el 

único y tiene el estatus de organización sin ánimo de lucro; la empresa social sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo social es único o principal, tiene estatus de organización sin ánimo de lucro y es 

innovadora en sus proyectos; la empresa social híbrida cuyo objetivo social ocupa una posición 

importante y tiene una estrategia de generación de ingresos que está integrada o es complementaria 

a la misión de la organización, y la empresa social con ánimo de lucro, cuyo objetivo social ocupa 

una posición importante pero no tiene por qué ser el único y tiene una estrategia clara de generación 

de ingresos; los emprendimientos sociales sobre los que se enfoca este estudio hacen parte de estas 

dos últimas categorías, es decir, empresas que tienen dentro de sus objetivos la resolución de un 

                                                 

1 Ashoka es la organización que a la fecha ha avanzado más en el tema apoyando mediante mentores el desarrollo de 

emprendedores sociales de diversos tipos y proyectos, y ha logrado impactos importantes en el mundo principalmente 

difundiendo y dando un enfoque diferente al concepto de emprendedor 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X15000154#bib0040
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X15000154#bib0040
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problema social desde un enfoque innovador, pero además, tienen una estrategia clara de 

generación de recursos. 

En la literatura, parece existir un amplio acuerdo en que los emprendimientos sociales pueden 

ser definidos como organizaciones híbridas con el objetivo de lograr una misión social mediante 

el uso de mecanismos de mercado (Andries & Daou, 2016). Tradicionalmente, son híbridos 

diferenciados en los que el objetivo de la misión social es diferente de las actividades comerciales 

o híbridos integrados donde el objetivo de las actividades sociales y económicas es el mismo (Mair 

& Martí, 2006); por ejemplo, negocios sociales tales como bancos de desarrollo comunitarios con 

fines de lucro o como refugios para personas sin hogar que generan nuevas empresas para capacitar 

y emplear a sus residentes (Dees, 1998). 

La creación de empresas sociales debe seguir un "ciclo de vida", que necesitaría incluir 

estrategias que van desde el pensamiento creativo hasta la adopción de la innovación en varios 

niveles (Kummitha & Majumdar, 2015). Durante la fase inicial o fase de ideación y 

experimentación, las decisiones empresariales se basan en la percepción individual y el deseo de 

resolver un problema social; en una etapa posterior, después de varios experimentos y el 

aprendizaje resultante, es posible definir sistemas, estructuras y procesos. (Kummitha & 

Majumdar, 2015). Adicionalmente, en el emprendimiento social se necesita comprender no sólo 

los problemas inmediatos, sino también el sistema social más amplio y sus interdependencias, para 

que puedan introducir nuevos paradigmas en puntos críticos de apalancamiento que conduzcan a 

cambios que refuercen el modelo de negocio y generen impacto social (Alvord, Brown, & Letts, 

2004).  

La movilización de recursos es otro aspecto clave para llegar a cambios en el contexto social 

en el cual el problema original está incrustado (Alvord et al., 2004). Tradicionalmente, una 
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empresa social puede obtener ingresos mediante subsidios del gobierno o fundaciones, mediante 

donaciones personales, ingresos por productos producidos, servicios comunitarios, reciclaje de 

desechos (Tracey & Phillips, 2007), o capital social de riesgo (Miller y Wesley II, 2010), entre 

otros. En el caso de las empresas privadas, cuando deciden iniciar emprendimientos sociales, 

suelen hacerlo por iniciativa de sus propietarios o directivos, y ese contexto, les permite acceder a 

los recursos necesarios para convertir sus ideas en proyectos reales mediante asignaciones 

presupuestales y de personal (Social Enterprise Knowledge Network, 2006). 

El término “emprendimiento social” fue acuñado por primera vez en 1980 y a finales de los 90, 

su aceptación en círculos académicos y no académicos comenzó a acelerarse; el enfoque inicial se 

limitó estrechamente a las actividades que realizan las organizaciones sin fines de lucro; pero con 

el tiempo, abarcaba una gama cada vez más amplia de actividades y comportamientos (Welsh & 

Krueger, 2013).  

El emprendimiento social es un concepto relativamente nuevo en su configuración actual, pero 

en esencia, existía ya hace mucho tiempo (Oliveira, 2004); algunos expertos señalan a Luther King 

y a Gandhi, entre otros, como empresarios sociales, debido a su capacidad de liderazgo y su 

capacidad de innovación en el logro de cambios a gran escala (Bittencourt et al., 2016). 

Conjuntamente, durante años, las agencias han puesto en marcha programas e implementado 

iniciativas para resolver problemas sociales, para ayudar a grupos empobrecidos y marginados; 

agencias gubernamentales de ayuda y fundaciones privadas, han realizado inversiones para apoyar 

tales iniciativas, y algunas de ellas han sido innovadoras pero, con frecuencia, los resultados de 

estas iniciativas han sido decepcionantes tanto en términos de eficacia como de sostenibilidad y 

de su capacidad para aumentar sus impactos en cambios sociales (Alvord, Brown, & Letts, 2004); 
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por tanto, se ha hecho inminente la necesidad de formar a los emprendedores sociales (Sáenz 

Bilbao & López Vélez, 2015).  

El emprendimiento social ha resurgido en la literatura debido, en gran parte, a diversas 

tendencias sociales, según los autores (Nandan & Scott, 2013) algunas de las principales son: 

mayor privatización de los programas administrados por los gobiernos; disminución de los 

ingresos públicos debido a las recesiones actuales y pasadas, las recesiones han disminuido 

gradualmente el gasto del gobierno en programas de bienestar social; estancamiento de los fondos 

públicos y filantrópicos, no ha aumentado proporcionalmente con la demanda; mayor dependencia 

de fondos de donaciones de dinero para financiar o complementar los presupuestos centrales;  cada 

vez más las subvenciones requieren que los becarios elaboren planes a largo plazo para sostener y 

mantener los programas una vez que el período de financiamiento expire; los activistas de 

izquierda y derecha han calificado el sistema de bienestar social como ineficaz, estos críticos 

exigen un sistema coordinado de servicios sostenibles que emancipen a los usuarios, respondan a 

las problemáticas de comunidades y respeten el conocimiento y las capacidades locales. 

El emprendedor social debe aportar soluciones innovadoras a los problemas sociales y 

ambientales, tiene la capacidad de identificar un problema que no es reconocido por la sociedad y 

abordarlo desde una perspectiva no visible para los demás, son un tipo diferente de líder que se 

centra en la creación de valor social (Welsh & Krueger, 2013). Algunas características de este 

emprendedor incluyen el reconocimiento de las oportunidades, la tolerancia al riesgo, la 

innovación, el desarrollo de recursos (Alvord et al., 2004; Gartner, 1988; Mintzberg, 1991; 

Stevenson y Jarillo, 1990), tienen un estricto sentido de la ética, su misión es tratar con todas las 

partes interesadas, se requiere que sean determinados e ingeniosos (rechazando aceptar 

limitaciones en los recursos disponibles) (Dees, 2005).  
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Para el desarrollo de este trabajo se parte del precepto que utilizando las habilidades 

individuales, se impacta positivamente a la sociedad (Bittencourt et al., 2016) y a su vez, se 

considera que el desarrollo de estas habilidades se puede dar mediante la formación, es decir, es 

posible formar al emprendedor; en contraposición de una corriente de autores que consideran que 

el emprendedor nace y no se forma. 

Concluyendo, se entiende que un cambio de actitudes hacia el emprendimiento es crucial para 

el crecimiento progresivo de la economía y calidad de vida de un país. Sin embargo, cambiar las 

actitudes lleva tiempo y la educación juega un papel importante en desarrollar el espíritu 

emprendedor de los estudiantes, independientemente de sus percepciones sobre su futuro 

profesional como autoempleados o empleados. En los documentos de política  europeos, parece 

haber un acuerdo total sobre lo que debería ser la educación empresarial en los diferentes niveles 

del sistema educativo: debe estar orientada hacia desarrollar la creatividad, la confianza en sí 

mismo, la responsabilidad y la asunción de riesgos (Rahmati et al., 2011) 

 

III. Características del emprendedor social 

La investigación empírica ha demostrado que los emprendedores sociales son impulsados por 

los valores sociales y son más propensos a compartir sus identidades en términos de su papel en la 

comunidad que en términos empresariales o de gestión (Parkinson y Howorth, 2008). Los 

emprendedores sociales son parte de un género empresarial y las características que los definen 

están asociadas a la capacidad de reconocer las oportunidades, de generar valor social mediante la 

búsqueda de soluciones principalmente a problemas sociales desatendidos (Dees, 1998; Ashour, 

2016); encuentran maneras innovadoras de movilizar los recursos necesarios que les permitan 
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diseñar estas soluciones y construir la infraestructura (por ejemplo, una organización o una red) 

para sostener la creación de valor social (Dees, 1998; Pache & Chowdhury, 2012). 

Entre las características comunes identificadas tanto para los emprendedores tradicionales como 

para los emprendedores sociales están: la toma de riesgos, la innovación, la creación de redes, la 

independencia, creatividad, autoeficacia, flexibilidad, entre otras (Yazıcı, Uslu, Arık, & Boylan, 

2016). A continuación, se presenta una aproximación de las características identificadas en la 

literatura para el emprendedor tradicional y posteriormente, para el emprendedor social, con el 

objetivo de tener una aproximación de las convergencias y divergencias entre estos tipos de 

emprendimiento en torno a las características del individuo emprendedor (Ver tabla 3) (Apéndice 

5. Relación de características atribuidas a los emprendedores tradicionales y a los emprendedores 

sociales). 

 

Tabla 3  

Relación de características atribuidas a los emprendedores tradicionales y a los emprendedores 

sociales. 

 

Característica 

del emprendedor 

tradicional 

Menciones 

de autores 

Característica 

del emprendedor 

social 

Autores 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

co
m

u
n

e
s 

Toma de riesgos 21 Toma de riesgos 

(Yazıcı et al., 2016) (Nga & 

Shamuganathan, 2015) 

(Brooks, 2009) (Alvord et al., 

2004) 

Independencia 17 Independencia (Brooks, 2009) 

Innovación 14 Innovador 

(Dees, 1998) (Ashour, 2016) 

(Bygrave & Zacharakis, 2011) 

(Zahra, Rawhouser, Bahwe, 

Neubaum, & Hayton, 2008) 

(Smith, Besharov, Wessels, & 

Chertok, 2012) (Nga & 
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Característica 

del emprendedor 

tradicional 

Menciones 

de autores 

Característica 

del emprendedor 

social 

Autores 

Shamuganathan, 2015) 

(Alvord et al., 2004) 

Creatividad 14 Creatividad 
(Yazıcı et al., 2016) 

(Elkington & Hartigan, 2008) 

Autoeficacia 12 Autoeficacia (Yazıcı et al., 2016) 

Sentido de la 

oportunidad 
8 

Capacidad para 

identificar las 

oportunidades o 

problemas 

sociales 

(Dees, 1998) (Pache & 

Chowdhury, 2012) (Zahra et 

al., 2008) (Ashour, 2016) 

(Thompson & Doherty, 2006) 

(Nga & Shamuganathan, 

2015) (Alvord et al., 2004) 

Creación de 

relaciones 
8 

Creación de redes 

de confianza 

(Nga & Shamuganathan, 

2015) (Boyatzis & Saatcioglu, 

2008) 

Flexibilidad 7 Flexible (Dees, 1998) (Ashour, 2016) 

Visión 7 Visión 
(Nga & Shamuganathan, 

2015) 

Pasión 6 Apasionado (Dees, 1998) (Ashour, 2016) 

Habilidades 

comunicativas 
6 

Habilidades 

sociales, de 

comunicación 

(Boyatzis & Saatcioglu, 2008) 

Aprendizaje 

continuo 
5 

Aprendizaje 

continuo 
(Dees, 1998) (Ashour, 2016) 

Compromiso 5 Responsabilidad 
(Dees, 1998) (Bygrave & 

Zacharakis, 2011) 

Tolerancia a la 

ambigüedad 
4 

Tolerancia a la 

ambigüedad 
(Brooks, 2009) 

Trabajo duro 4 Disciplina 
(Dees, 1998) (Bygrave & 

Zacharakis, 2011) 

Trabajo en equipo 3 Trabajo en equipo 

(Boyatzis & Saatcioglu, 2008) 

(Miller, Wesley, & Williams, 

2012) 

Optimismo 3 

Optimismo. 

Mentalidad de 

abundancia 

(Smith et al., 2012) (Boyatzis 

& Saatcioglu, 2008) 

Orientación social 2 
Creador de 

soluciones de 

(Dees, 1998) (Ashour, 2016) 

(Bygrave & Zacharakis, 2011) 
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Característica 

del emprendedor 

tradicional 

Menciones 

de autores 

Característica 

del emprendedor 

social 

Autores 

valor social. 

Habilidad de 

resolución de 

problemas, 

conflictos 

(Zahra et al., 2008) (Brooks, 

2009) (Elkington & Hartigan, 

2008) (Miller et al., 2012) 

(Boyatzis & Saatcioglu, 2008) 

Liderazgo 7 Líder 

(Elmes, Jiusto, Whiteman, 

Hersh, & Guthey, 2012) 

(Pache & Chowdhury, 2012) 

(Welsh & Krueger, 2013) 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

p
ro

p
ia

s 
d

e 
ca

d
a
 t

ip
o
 d

e 
em

p
re

n
d

im
ie

n
to

 (
D

iv
er

g
en

ci
a
s)

 Tenacidad 16 Empatía 

(Boyatzis & Saatcioglu, 

2008)(Miller et al., 2012) 

(Mair & Martí, 2006)(Dees, 

1998) 

Necesidad de 

logro 
12 

Capacidad de 

conseguir y 

competir por 

recursos 

(Ashour, 2016) (Nga & 

Shamuganathan, 2015) 

(Alvord et al., 2004) (Miller et 

al., 2012) 

Percepción de 

control 
11 

Mantener el 

equilibrio entre 

demandas 

sociales y 

comerciales 

(Smith et al., 2012) (Miller et 

al., 2012) 

Conocimiento del 

sector 
7 

Generador de 

cambios. 

Transformador de 

realidades. 

Changemaker 

(Nga & Shamuganathan, 

2015) (Miller et al., 2012) 

(Boyatzis & Saatcioglu, 2008) 

Determinación 6   

Capacidad de 

planificar 
6   

Iniciativa 5   

Deseo de dinero 4   

Resiliencia 4   

Necesidad de 

poder 
4   

Integridad 4   
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Característica 

del emprendedor 

tradicional 

Menciones 

de autores 

Característica 

del emprendedor 

social 

Autores 

Tolerancia a la 

frustración 
3   

Fuente: Adaptado de (Ramírez, Serrano, & Pineda, 2017) 

 

IV. Determinantes del emprendimiento social 

En la literatura se identificaron factores que influyen positivamente en la creación y desarrollo 

de emprendimientos sociales, denominados en este estudio como determinantes del 

emprendimiento social (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4.  

Determinantes del emprendimiento social. 

Determinantes del emprendimiento social Autores 

Enseñar a los estudiantes sobre y para el emprendimiento social tiene 

el potencial de impactar radical y positivamente en la vida de los 

estudiantes, en la creación y en la operación de emprendimientos 

sociales. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

Establecer alianzas estratégicas para obtener el apoyo, la participación 

y la legitimación de la misión social. Asociarse con los actores de la 

comunidad respalda y legitima a los emprendimientos sociales. 

(Gliedt, & Parker, 

2007) (Pache & 

Chowdhury, 2012) 

Las experiencias en contextos pro-sociales (voluntariado, servicio 

comunitario, prácticas sociales, entre otras) están asociadas 

positivamente con la viabilidad de creación de emprendimientos 

sociales. 

(Kedmenec, 

Rebernik, & Tominc, 

2016) 

Un entorno empresarial legislativo y tributario favorable impulsan la 

actividad empresarial social. 

(Bowen and De 

Clercq, 2008) 

Contar con el apoyo de actores facilitadores como organismos de 

financiación pública locales, nacionales y multinacionales que aportan 

recursos a la empresa para apoyar, transferir y escalar sus innovaciones 

sociales. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 
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Determinantes del emprendimiento social Autores 

Iniciar una empresa que resuelva un problema social representa una 

opción profesional atractiva en las economías de oportunidades de 

empleo limitadas. 

(Kedmenec et al., 

2016) 

(Ashour, 2016) 

Establecer una fuente de ingresos mediante un modelo de negocios 

innovador. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

Interactuar con actores de diferentes naciones, estar expuestos a un 

contexto cultural diferente da a los empresarios sociales la oportunidad 

de experimentar una forma distinta de explicar su propio contexto y 

generar nuevas ideas e información. 

(Scheiber, 2016) 

Mantener relaciones con organismos políticos (gobiernos nacionales y 

locales, representantes electos). Son un grupo de interés clave para los 

empresarios sociales ya que estos diseñan y votan las políticas que 

afectan la provisión general de bienes sociales. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

 

Contar con un equipo que genere y discuta ideas, comparta 

aprendizajes y establezca niveles de logro o progreso del 

emprendimiento social. 

(Cope, 2003) 

Las características de los emprendedores sociales, los procesos y 

recursos utilizados para ofrecer su propuesta de valor son 

determinantes para mantener en el tiempo los emprendimientos 

sociales. El liderazgo y la visión de los empresarios y emprendedores 

sociales ante la necesidad de recaudar fondos, promover cambios en la 

legislación, o transferir y escalar innovaciones sociales. 

(Elmes et al., 2012) 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

Estimular el compromiso de los estudiantes en temas sociales para 

mejorar la motivación, aumentar la conciencia crítica y la relevancia 

del emprendimiento social. 

(Nandan & Scott, 

2013) 

 

V. Formación en emprendimiento 

La formación para el espíritu empresarial incluye todos los esfuerzos, planes y programas 

ejecutados para aumentar la tendencia hacia el emprendimiento. Por esto, se hace necesario que 

las IES proporcionen la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para emprender, se hace 

necesario que se comprometan con la formación de emprendedores. Por tanto, se han venido 

estableciendo políticas relevantes para este tema, de hecho, se ha convertido en uno de los focos 

en las políticas regionales debido a que se ha identificado que el trabajo sobre el cambio de 
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actitudes hacia el emprendedor debe iniciar en etapas tempranas, es decir, desde la escuela, donde 

los estudiantes se identifiquen con visiones alternativas de futuro, se piensen dentro de la 

diversidad y se deshabitúe la costumbre de pensarse únicamente como empleados (Rahmati et al., 

2011).  

Como consecuencia, se ha visto que el papel de las universidades en el desarrollo regional está 

buscando trascender el enfoque técnico y económico; han creado programas de certificación o 

titulación en emprendimiento, talleres, seminarios, programas de desarrollo profesional para 

fortalecer las habilidades y el potencial de conocimiento de los gerentes locales; han permitido la 

incorporación de empresas internacionales mediante programas de capacitación y vínculos de 

investigación específicos; y han intentado proporcionar una puerta de enlace entre la base de 

conocimiento más amplia e internacional con las pequeñas y medianas empresas (PYME) 

(Lundvall y Johnson, 1994). 

El surgimiento de la educación empresarial en el ámbito educativo ha obligado a interpretar el 

concepto en una visión más amplia; esto se ha visto, por ejemplo en Irán, donde los Ministros de 

Educación establecieron como objetivo abrir el sistema de educación y formación, poniendo el 

espíritu empresarial como parte central del sistema (Rahmati et al., 2011). En contraste, 

investigaciones recientes han demostrado que las universidades no han tenido éxito en la creación 

de entornos sostenibles que mejoren la transferencia de tecnología, la comercialización de la 

propiedad intelectual y la creación de empresas desde la universidad (Bok, 2003; Wright, Birley, 

& Mosey, 2004). 
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VI. Formación en emprendimiento social 

Los autores coinciden en que los individuos que recibieron educación empresarial formal son 

más propensos a participar en la creación de emprendimientos que aquellos que no lo hicieron y 

dado a que el emprendimiento social sigue siendo emprendimiento en su esencia, la misma 

conclusión es aplicable para este género (Tominc & Rebernik, 2012). Adicionalmente, en 

investigaciones desarrolladas por Kedmenec et al. (2016) confirmaron que los estudiantes que 

estaban expuestos a la educación del emprendimiento social, integrada en cursos de diversas 

disciplinas, perciben el emprendimiento social como una alternativa de vida deseable. Lo anterior 

propone que los efectos de la educación en emprendimiento social dependen de los métodos de 

enseñanza aplicados en este proceso (Kedmenec et al., 2016). 

De acuerdo con Smith, Barr, Barbosa & Kickul (2008), los estudiantes deben aprender que el 

emprendimiento social no está ligado a una profesión o área de conocimiento determinada, que es 

un proceso que puede aprenderse y que cómo elementos mínimos los estudiantes deben conocer: 

qué son las empresas sociales, cómo existen en el mercado de hoy y que su propósito principal es 

la creación de valor social (Austin et al., 2006); necesitan saber que los recursos necesarios para 

lograr la misión social de una organización pueden provenir de diferentes fuentes, incluyendo 

fundaciones filantrópicas, subsidios gubernamentales, donaciones privadas, actividades 

comerciales, ingresos generados por una estrategia o un modelo de negocio diferente (por lucro) 

(Wu et al., 2013). Por otro lado, y en términos más generales, los autores (Kummitha & Majumdar, 

2015; Kedmenec et al., 2016) definen que en la formación de emprendedores sociales se deben 

abordar tres temas esenciales para la creación de valor social: a) el contexto social, b) el 

emprendimiento o negocio, y c) las herramientas de gestión.  
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A partir de la revisión de la literatura, se identificó que los cursos de emprendimiento social 

existen en múltiples ámbitos académicos: asuntos públicos y políticas públicas, administración sin 

fines de lucro, negocios, sociología y estudios urbanos (Miller et al., 2012) y dichos cursos tienen 

desde enfoques ambientales, culturales, sociales, hasta comerciales (Ver figura 7).  

 

 

Figura 7. Algunos cursos que se han impartido para satisfacer las necesidades de los 

emprendedores sociales.. 

Fuente: Adaptado de (Wu et al., 2013) 

 

Como se plantea en la literatura, existen diversos factores y barreras que influyen en la 

formación del emprendimiento social (Ver tabla 5). 

 

  



FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL   | 54 

 

Tabla 5. 

Barreras y factores que influyen en la formación de emprendedores sociales 

Barreras y factores que influyen en la formación de emprendedores 

sociales 
Autores 

F
a
ct

o
re

s 

Los empresarios y emprendedores sociales tienden a aprender mejor 

cuando pueden ver que el tema es directamente relevante para su 

situación. 

(Cope, 2003) 

Las comunidades de práctica (y por definición el aprendizaje) pueden 

ser más enriquecedoras en programas impartidos de manera conjunta 

a emprendedores sociales y tradicionales. 

(Howorth, Smith, & 

Parkinson, 2012) 

La ubicación institucional de un programa de educación para el 

emprendimiento social influye fuertemente en su contenido. En 

particular, los programas en las escuelas de negocios están más 

inclinados hacia la enseñanza de habilidades de mercado, mientras 

que los programas en las escuelas de administración pública son más 

equilibrados en su énfasis de mercado, política, filantropía, gestión y 

habilidades de liderazgo. 

(Manuel, Lam, 

Maaten, & Klein-

Geltink, 2011) 

Desarrollar habilidades en la gestión del tiempo, la planificación y la 

negociación – persuasión, ayudan a los estudiantes a superar las 

incertidumbres y complejidades del inicio de un emprendimiento. 

(Chang, 

Benamraoui, & 

Rieple, 2013) 

La inmersión en un contexto social es un medio para facilitar el 

emprendimiento social puesto que ofrece una mayor comprensión de 

la problemática, la causa y los efectos positivos y negativos. 

(Elmes et al., 

2012)(Mair & Martí, 

2006) 

B
a
rr

er
a
s 

Los emprendimientos sociales generalmente no están familiarizados 

y no se sienten cómodos en el mundo de las escuelas de negocios y la 

educación gerencial. Los diseñadores y tutores de los programas 

tienen un papel importante que desempeñar en el fomento de la 

familiaridad, las relaciones positivas y la confianza en las etapas 

iniciales de los programas. 

(Howorth, Smith & 

Parkinson, 2012). 

Los empresarios de pequeñas empresas pueden tener oportunidades 

más limitadas de aprendizaje porque a menudo están aislados. 

(Jones, Macpherson, 

Thorpe, & Ghecham, 

2007) (Jones, 

Macpherson, 

Thorpe, & Ghecham, 

2007; Smith & 

Peters, 2006). 

En los emprendedores sociales existe una brecha entre el deseo o 

aspiraciones empresariales y la preparación o formación para 

lograrlo. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 
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Barreras y factores que influyen en la formación de emprendedores 

sociales 
Autores 

Las necesidades sociales que los emprendedores sociales abordan son 

diferentes de las necesidades del mercado que los emprendedores 

tradicionales abordan. Los clientes de los emprendedores sociales 

pueden no permitirse pagar el producto o servicio ofrecido; o sus 

necesidades pueden involucrar bienes públicos que, por naturaleza, 

son difíciles de gestionar; en síntesis, las necesidades sociales 

requieren de una comprensión más profunda. Dadas estas 

limitaciones, abordar estas necesidades requiere de estrategias 

específicas para analizar la problemática, implementar una solución, 

gestionar recursos, gestionar los clientes. 

(Mair & Martí, 

2006) 

Los emprendedores sociales pueden llegar a evitar ser etiquetados 

como empresarios sociales y muchos son particularmente resistentes 

al término "empresario" y sus connotaciones de negocios, incluso 

aquellos que han ganado premios basados en su condición de 

empresarios sociales. Tal ambivalencia podría afectar el compromiso 

de los emprendedores sociales con su educación gerencial. 

(Howorth et al., 

2012) (Parkinson & 

Howorth, 2008) 

Los estudios han demostrado que las empresas sociales corren el 

riesgo de abandonar su misión social, bajo la presión de satisfacer los 

referentes de la lógica comercial. 

(Seelos, Mair, 

Battilana, Dacin, & 

Dacin, 2010) 

 

Los desafíos en la educación del emprendimiento social existen debido a lo diversa e 

interdisciplinaria naturaleza de la propia educación. 

 

VII. Retos de las IES en la formación en emprendimiento social 

Como parte de la información revisada en la literatura se identificaron los retos de las 

Instituciones de Educación Superior en cuanto a la formación en emprendimiento social; los cuales 

están estrechamente relacionados algunas de las prácticas de referencia identificadas (Ver figura 

8). 
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Figura 8. Retos para las IES en la formación en emprendimiento social 

 

A partir de los resultados presentados en este capítulo, se generó un artículo titulado 

“Formación en emprendimiento social: un reto para las Instituciones de Educación Superior” 

aceptado como full paper en el Congreso LACCEI 2017 e indexado en EBSCO (Apéndice 6. 

Artículo: Formación en emprendimiento social: un reto para las Instituciones de Educación 

Superior). 

 

VIII. Prácticas de referencia en formación para el emprendimiento social 

Como resultado de la revisión de literatura se obtienen 139 prácticas de referencia que serán 

insumo para la categorización y las cuales se irán depurando en el proceso de agrupación y el 

análisis de su contenido; en una primera lectura, se identificaron 12 enunciados que pueden ser 

llamados factores que influyen en la formación, sin embargo, no responden a la definición de 
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prácticas de referencia establecida para este estudio, (Apéndice 7. Listado de 127 prácticas de 

referencia identificadas de la revisión de literatura). 

 

 

3. Categorización de las prácticas de referencia 

 

 

3.1 Desarrollo metodológico de la categorización 

 

La categorización de las prácticas de referencia se realizó siguiendo la metodología de análisis de 

dominio o Domain Analysis definida en el Apéndice 1. Conceptos metodológicos. Partiendo del 

listado de 128 prácticas, se inició el proceso iterativo, estructurado en 4 etapas de acuerdo con el 

planteamiento de Atkinson & Abu el Haj, (1996) (Ver figura 9). 

 

 

Figura 9. Pasos del proceso iterativo de categorización. Metodología Domain Analysis.  

Fuente: Adaptado de (Atkinson & Abu el Haj, 1996) 
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a. Identificar los dominios primarios o temas comunes 

Para iniciar la categorización se realizó una primera lectura de las prácticas de referencia 

identificadas con la intención de reconocer temas comunes o dominios primarios que fuesen 

recurrentes entre las prácticas. De acuerdo con esta lectura y con las definiciones planteadas para 

el concepto “prácticas de referencia”, se estableció una lista preliminar de temas comunes o 

dominios: metodología utilizada, madurez o tiempo de evolución de la práctica, relacionamiento 

y alianzas, condiciones que aseguren su continuidad en el tiempo, empoderamiento de actores y 

enfoque de la práctica; sobre los cuales se realizó una clasificación preliminar. Sin embargo, se 

concluyó que era necesario una categorización más incluyente donde los criterios de clasificación 

fuesen más específicos. 

En una segunda iteración, se realizó nuevamente la lectura de las prácticas y con esta se 

identificó que era pertinente categorizar según el nivel de gestión del tomador de decisiones en la 

institución; lo cual facilitaría el entendimiento y apropiación del conocimiento en cada rol y, 

adicionalmente, simplificaría el análisis del potencial de aplicación de las prácticas de la siguiente 

etapa. En coherencia con lo anterior, la primera categoría identificada fue: Alta dirección 

(decanos); nivel intermedio (Directores de escuela o Directores de programa, Coordinadores 

académicos) y aula (profesores). Esta categoría está alineada a los niveles de toma de decisiones 

o gerencia que propone Fernández Sánchez (2010): alta dirección, mandos intermedios y nivel 

operativo. 

 

b. Construir subcategorías 

En esta tercera iteración, se definieron las categorías secundarias analizando los temas comunes 

en la lista de prácticas bajo la perspectiva de las categorías generales (Aula, nivel intermedio y alta 
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dirección). Como resultado, se identificó que un tema común estaba relacionado con el nivel de 

apropiación o adopción del concepto de formación para el emprendimiento social por parte tanto 

del tomador de decisiones, como de la institución educativa (IES).  

Para la definición de las categorías secundarias (subcategorías) aplicables al hallazgo, se 

analizaron algunos modelos de adopción de conocimiento o tecnología planteados en la literatura 

(Ver tabla 6). Entendiendo como tecnología al conocimiento práctico, know-how, habilidades o 

destrezas de las personas (skills); la tecnología puede estar implícita en materiales, procesos físicos 

y cognoscitivos, en los equipos, herramientas y personas (Burgelman, Kosnik & Van Den Poel, 

1988).  

 

Tabla 6.  

Modelos de adopción tecnológica  

(Hooper & Rieber, 

2011) 

(Dwyer, 

Ringstaff, & 

Sandholtz, 1991) 

(Rogers, 1995) 

(Romagno, 

Femenías, & Conte, 

1999) 

Familiaridad 
Entrada – 

prealfabetización 
Conocimiento 

Inicio – presentación 

de la informaciónn 

Utilización Adopción Persuasión 
Adaptación 

Integración Adaptación Decisión 

Re-orientación Apropiación Implementación Apropiación 

Evolución Invención Confirmación Innovación 

 

Como se observa en las propuestas de adopción tecnológica (Ver tabla 6), la mayoría inicia 

desde un nivel caracterizado por la carencia de conocimientos; posteriormente ascienden a un nivel 

de análisis, de identificación de posibles usos, de valoración, de propuesta y, finalmente, logran 

adquirir las habilidades y técnicas que les permitan diseñar e implementar prácticas educativas que 

lleven al logro de un emprendimiento social. A partir de lo encontrado en la literatura, se establece 
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el marco para plantear las categorías secundarias o subcategorías de acuerdo con el nivel de 

adopción de las prácticas de referencia (Ver figura 10). 

 

 

Figura 10. Categorías secundarias o sub-categorías de apropiación o adopción de las prácticas de 

formación en emprendimiento social. 

 

Adicionalmente, por tratarse de prácticas asociadas a la formación, a la educación, a la 

enseñanza y el aprendizaje; se identificó como pertinente definir dentro de las categorías 

secundarias o sub-categorías el modelo pedagógico inherente a cada práctica.  

Para tomar esta decisión se revisaron los modelos de mayor impacto en todos los aspectos 

económicos-sociales (Viñoles, 2013), dentro de los que se pueden mencionar están: el modelo 

tradicional (o academicista) el cual desarrollaba al hombre para que transcendiera hacia el ser 

supremo y sirviera a los demás, sus saberes eran cultos y clásicos para comunicarse con los otros, 

su habilidades básicas son la lectura, la escritura y el cálculo; en el modelo conductista el 

aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada a continuación de la 
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presentación de un estímulo ambiental específico, no realiza esfuerzo alguno por determinar la 

estructura del conocimiento de la persona; el modelo naturalista solo permitía que el niño 

desarrollara lo bueno de su identidad, sus cualidades y habilidades naturales; y por último en el 

modelo constructivista el aprendizaje se concibe desde todos los procesos mentales que desarrolla 

el sujeto y el estudiante construye su conocimiento en condiciones reales (Ocaña, 2013).  

Para este estudio se analizaron específicamente los modelos debatidos en el ámbito educativo 

de los países en Latinoamérica, dos modelos que tienen profundas diferencias en cuanto a 

contenido, metodología, finalidad, estructura curricular, y han sido considerados los más 

representativos y con las propuestas curriculares que han predominado en la educación: el modelo 

conductista y el constructivista (Viñoles, 2013; Ocaña, 2013) (Ver tabla 7). 

 

Tabla 7.  

Características del modelo conductista y constructivo. 

Modelo Conductista Modelo Constructivista 

La evaluación se centra en un 

producto, el cual debe ser 

medible y cuantificable.  

El estudiante es dinámico, es el agente principal que 

actúa en la búsqueda construcción del conocimiento.  

El estudiante es solo un buen 

receptor de contenido, donde 

solo aprende lo que se enseña.  

Este modelo asume la formación del docente bajo una 

visión investigativa y crítica, donde se ve la educación 

como propia de un grupo cultural, aportando 

herramientas necesarias para estudiar, comprender y 

transformar situaciones socioeconómicas y 

tecnológicas, representando una base importante para 

tomar decisiones en el amplio rango de la actividad 

social, económica, educativa y cultural.  

La enseñanza consiste en 

depositar información adquirida 

por los estudiantes  

El constructivismo no está concebido para aprender lo 

mismo de siempre de una manera distinta; la enseñanza 

constructivista no se basa en diseñar ejercicios, sino en 

diseñar entornos sociales de aprendizaje y diseñar un 

aula compleja, emocionante y especulativa.  
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Modelo Conductista Modelo Constructivista 

Los objetivos de aprendizaje 

deben ser formulados en 

términos de operaciones, o sea, 

de conductas observables y 

medibles  

Trata de comprender al mundo para integrarse a él de 

manera dinámica y constructiva, desarrollando las 

potencialidades del aprendiz. El contenido manejado 

es importante en la medida que contribuyan al 

desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y 

actitudinales.  

Permite el desarrollo y la 

formación integral del 

estudiante completamente 

mecanizado, la formación es 

desarrollada por las autoridades 

y es aplicada por el docente. 

Viendo al estudiante como caja 

la cual debe ser llenada con 

conocimiento, contenidos y 

programas que les sean 

impuestos. 

El constructivismo permite una relación directa u 

horizontal entre el profesor y el estudiante, donde el 

profesor propone las orientaciones, proyectos y 

desafíos; en el modelo constructivista el estudiante 

pasa hacer el protagonista del proceso educativo y el 

profesor debe diseñar en cada curso las estrategias de 

acuerdo a las estructuras mentales y conocimientos 

previos de cada estudiante. 

Fuente: Adaptado de (Viñoles, 2013); (Carretero, 2009) y Ocaña (2013). 

 

Posteriormente, en una quinta iteración, se leyeron nuevamente las prácticas y se identificó que 

se plantean herramientas, métodos y actividades que requieren de una relación con entornos 

externos a los de la institución o incluso, externos al programa educativo en el que se desarrolla la 

práctica; por tanto, se definió que la práctica tendría interacción con el entorno si implicaba un 

relacionamiento con la comunidad, con emprendedores, con clientes, inversionistas, entidades 

externas, gubernamentales, entre otros. En figura 11 se sintetizan las categorías y subcategorías 

identificadas en las prácticas de referencia de acuerdo con las iteraciones del método propuesto 

por Atkinson & Abu el Haj, (1996) 
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Figura 11. Categorización de las prácticas de referencia hasta la iteración 5 

 

Finalmente, dentro de la literatura revisada se encontraron definidos 6 elementos de excelencia 

en la educación en emprendimiento social que son: la enseñanza o el currículo; la investigación en 

el tópico; el aprendizaje aplicado o aprender haciendo; los recursos; los modelos a seguir o 

referentes; y la cultura de la comunidad (Ashoka, 2011). Se consideró que debido a la pertinencia 

para el tópico objeto de estudio, era necesario realizar una iteración leyendo el listado de prácticas 

a la luz de los 6 elementos en mención; una vez realizada la lectura se decidió categorizar las 

prácticas según dichos elementos. 

 Enseñanza o currículo: La institución ofrece un curso en emprendimiento social. Los 

profesores y personal de la institución integran los conceptos de emprendimiento social en 

cursos en todas las disciplinas y los estudiantes demuestran competencia de creadores de 

cambio (changemakers). 
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 Investigación: Se investiga o genera una producción que avanza la teoría y la práctica del 

emprendimiento social para ofrecer soluciones que cambian los sistemas y transforman la 

manera en que los empresarios sociales innovan. Los profesores, estudiantes y 

profesionales, de todo el campus, colaboran activamente para investigar desde la 

multidisciplinariedad e integrarse en el emprendimiento social. 

 Aprendizaje aplicado – aprender haciendo: La institución ofrece un programa de 

aprendizaje que integra a los estudiantes en organizaciones de emprendimiento social para 

desarrollar habilidades y obtener experiencias profundas con la exposición a los 

“changemaker” apasionados. Los estudiantes participan en oportunidades cada vez más 

desafiantes de aprendizaje experiencial diseñadas para asegurar que aprendan a avanzar una 

idea en una realidad de impacto. La institución ha establecido relaciones con organizaciones 

de emprendimiento social que reclutan a graduados para puestos de tiempo completo. 

 Recursos: Cuentan con un equipo que coordina las actividades de emprendimiento social y 

conecta los elementos de la programación del emprendimiento social. Se apoya con recursos 

a los líderes de emprendimiento social. La institución tiene un modelo de financiamiento 

plurianual que incluye ingresos ganados, subvenciones y estrategia de dotación, apoya a 

profesores clave y funciones de personal, o financia proyectos de estudiantes y profesores. 

 Modelos a seguir- referentes: La institución invierte esfuerzos para exponer a los 

estudiantes a diversos ejemplos reales de empresarios sociales en múltiples puntos del ciclo 

de vida de un estudiante. Los expertos en emprendimiento social interactúan regularmente 

con los estudiantes en series de conferencias, eventos públicos y visitas a las aulas. La 

institución nutre relaciones continuas con empresarios sociales líderes como modelos / 

mentores para profesores, administradores, estudiantes y personal. 
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 Comunidad y cultura: La institución ofrece a los estudiantes experiencias de inmersión en 

emprendimiento social que relacionan efectivamente los elementos académicos, sociales y 

prácticos de la vida estudiantil. Se busca garantizar la rendición de cuentas, la integración 

y la institucionalización entre campus y el medio. Busca promover una cultura de 

sostenibilidad y sensibilizar sobre el tópico a la comunidad académica. 

 

 

Figura 12. Categorización de las prácticas de referencia hasta la iteración 6.  

 

c. Especificar los componentes de las categorías:  

El proceso de clasificación de las prácticas en las categorías definidas previamente se realizó 

iteración por iteración, es decir, las prácticas se iban agrupando en la medida que se iban definiendo 

las categorías o subcategorías referenciadas en el literal a y b del presente capítulo (Ver figura 12 

y figura 13);  durante cada una de estas iteraciones se identificó que existían prácticas similares 

que podrían llegar a ser agrupadas para facilitar el análisis de información.  
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En coherencia con lo anterior, y con el fin de tener un visión adicional de las prácticas y de las 

realidades institucionales de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Católica de 

Colombia, cada institución recomendó un experto en el contexto institucional de las facultades de 

ingenierías, un docente que conocía la dinámica de los programas académicos que conforman las 

facultades y que ha participado en los diferentes procesos de acreditación y registro calificado (Ver 

Apéndice 8. Perfil de los funcionarios expertos en el contexto institucional que fueron 

entrevistados). 

Posteriormente, se realizó una entrevista con los expertos institucionales con quienes se 

revisaron cada una de las prácticas de referencia. Con esta revisión se logró identificar si la práctica 

referenciada: i) ha sido implementada en la facultad; ii) ha sido implementada a nivel institucional; 

iii) ha sido implementada por otra unidad académica de la universidad diferente a la facultad; iv) 

si se presentan experiencias similares, pero no iguales en la facultad; v) si podrían llegar a 

agruparse varias de las prácticas en una única práctica y vi) si se contaba con las evidencias de su 

implementación en cada institución. Además de lo mencionado, como resultado también se 

concluyó que algunos hallazgos de la literatura respondían más a la lógica de un factor 

determinante o barrera de la formación en emprendimiento social que al concepto de la práctica 

de referencia (Ver tabla 8). 
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Tabla 8. 

Barreras y factores determinantes de la formación en emprendimiento social identificadas a 

partir de la revisión con los funcionarios de la Universidad Industrial de Santander y la 

Universidad Católica de Colombia. 

No. Descripción 
Resultado de 

revisión 

1 

Desarrollar ciclos de aprendizaje experienciales con enfoque personal y 

social, manteniendo inherente la naturaleza reflexiva del desarrollo de la 

capacidad del individuo mediante el compromiso social activo. Estos 

principios sugieren que el desarrollo de valores personales, creencias y 

actividades conducen a la capacidad de influir en el cambio social 

positivo. Frases como "Creer en [...]", "Tomar la iniciativa [...]", 

"Practicar la empatía" [...] apuntan a la capacidad de un individuo. 

Mientras que frases como "[...] hacer cambios positivos en la sociedad", 

"hacer [...] una diferencia", "producir cambios innovadores", implican 

una dimensión social. El doble enfoque en lo personal y lo social no 

implica una relación dicotómica. 

Es el deber ser 

del educando. 

No se identifica 

una práctica 

específica, es 

más una 

consideración o 

factor 

determinante. 

2 

Reforzar el aprendizaje reflexivo en las diferentes disciplinas de la 

academia para promover la comprensión holística de los principios de 

sostenibilidad. 

No se identifica 

una práctica 

específica. Es 

un factor 

determinante. 

3 

Los empresarios sociales pueden no estar familiarizados o cómodos con 

el mundo de las escuelas de negocios y la educación gerencial. Los 

diseñadores y facilitadores de programas tienen un papel importante que 

desempeñar en el fomento de la familiaridad, las relaciones positivas y 

la confianza en las etapas iniciales de los programas. 

Se identificó 

más como una 

barrera que 

como una 

práctica 

4 

Desarrollar habilidades de liderazgo que les permita a los emprendedores 

sociales asumir los retos de su contexto: aceptar, diferenciar e integrar 

demandas competitivas. Aceptar implica ver simultáneamente las 

demandas sociales y financieras. Diferenciar o discernir implica 

reconocer las contribuciones únicas de cada demanda. Por último, la 

integración se centra en reunir demandas sociales y financieras de 

manera que el conflicto entre ellas se haga productivo, se convierta en 

una oportunidad. 

No es una 

práctica. Es una 

descripción de 

proyectos de 

innovación 

social 

5 

Las calificaciones son un motivador crítico en los programas de estudio, 

se asignan basándose en el supuesto de que todos los estudiantes pueden 

recibir calificaciones altas si hacen un trabajo extraordinario. Los 

estudiantes son explícitamente informados de que no hay una curva de 

No es una 

práctica 

asociada a la 

formación en 
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No. Descripción 
Resultado de 

revisión 

clasificación (una curva de clasificación supone que un número limitado 

de estudiantes son capaces de realizar un trabajo excelente), se asume 

que todos los estudiantes tienen el potencial de prosperar y les brinda la 

oportunidad de hacerlo. 

emprendimiento 

social. 

6 

Ejercicios de gratitud en los estudiantes los fuerza a reconocer las cosas 

por las que deben estar agradecidos y tomar conciencia de la abundancia 

presente en todas sus vidas. 

No es una 

práctica. 

7 

Las Universidades son las instituciones llamadas a liderar el diseño de 

los contenidos de las ofertas de educación en emprendimiento social, de 

manera que se correlacionen con los requisitos del mercado y de las 

empresas sociales. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 

8 

El plan de estudios debe promover un diálogo constructivo, fomentar una 

mejor comprensión de los valores y perspectivas multiculturales. Los 

estudiantes tienen que apreciar su papel como futuros líderes dentro de 

un ecosistema que comprende las empresas, la sociedad y el medio 

ambiente. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 

9 

Si bien los mercados, el paisaje competitivo y otras dimensiones del 

medio ambiente son importantes para enseñar a los estudiantes en los 

cursos de emprendimiento social, no son suficientes para captar las 

complejas dimensiones sociales, políticas, fenomenológicas y ecológicas 

para los estudiantes que buscan iniciar o participar en innovación social 

y emprendimiento. 

No es una 

práctica 

10 

Educar con una perspectiva centrada en la agregación de valor social, 

con compromiso social. Enseñar a los estudiantes a pensar en el 

emprendimiento social como parte inherente a sus vidas futuras como 

ciudadanos, ingenieros, planificadores, gerentes y similares, ya sea en 

empresas dedicadas expresamente al emprendimiento social o en otros 

tipos de empresas y organizaciones. Estamos sugiriendo que las formas 

convencionales de analizar el emprendimiento social (como simples 

comunidades o entornos empresariales) pueden no permitir una 

apreciación completa de los retos empresariales sociales en lugares 

donde, por ejemplo, la burocracia está sobrecargada, el sector privado 

está desconectado de las realidades de la vida cotidiana y la comunidad 

está desconectada del proceso de planificación del sector público. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 

11 

Los estudiantes de programas que educan sobre emprendimiento social 

deben analizar el entorno de las entidades financiadoras, y en el proceso 

localizar, identificar y evaluar la información relevante para crear un plan 

de negocios sólido. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 
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No. Descripción 
Resultado de 

revisión 

12 

Los educadores tienen un rol de facilitadores, de creadores de ambientes 

participativos y de aprendizaje; no toman el rol de expertos. Se centran 

en el análisis de experiencias educativas y dan tiempo a la reflexión 

crítica. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 

13 

La educación del emprendimiento social es un proceso mediante el cual 

los aspirantes a empresarios sociales se convierten en estudiantes 

"trilingües" (lenguaje social, comercial, público). En otras palabras, se 

les enseña a dominar los tres lenguajes y convenciones de los mundos 

para estar a gusto con las culturas de estos diferentes espacios y ser 

capaces de interactuar con los miembros de una manera culturalmente 

sensible. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 

14 

Además de las típicas habilidades financieras y de gestión, los 

empresarios sociales deben ser capaces de construir coaliciones, realizar 

análisis de políticas, fomentar la participación ciudadana, ejercer presión 

sobre los que toman decisiones y exhibir habilidades como competencia 

cultural, autoconciencia, inteligencia emocional, empatía, escucha activa 

y colaboración. Ellos deben honrar la cultura local, trabajar en 

colaboración con los miembros indígenas para construir el interés y la 

participación popular, moldear una visión social colectiva, identificar 

oportunidades de mercado congruentes con las normas y tradiciones 

culturales e identificar maneras de capitalizar el capital social de la 

comunidad. 

No es una 

práctica. Es un 

factor 

determinante 

 

Para el análisis de los primeros hallazgos producto de la entrevista con cada funcionario se 

consideraron 73 prácticas de referencia, resultantes de agrupar 44 prácticas debido a su semejanza 

(identificada por los funcionarios), dividir 4 prácticas dado que incluían cada una de ellas 2 

herramientas que según los expertos valdría la pena analizar por separado. Finalmente, se 

excluyeron del análisis los 14 enunciados que se identificaron como factores determinantes o 

barreras (Ver figura 13).  

De las 73 prácticas resultantes, cada categoría y subcategoría la componen aquellas prácticas 

que cumplen los criterios establecidos y mencionados en el literal (a) Identificación de dominios 
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primarios o temas comunes y (b) construcción de subcategorías del presente capítulo (Ver 

Apéndice 9. 73 prácticas de referencia categorizadas y revisadas por expertos institucionales). 

 

 

Figura 13. Resultado de revisión de las prácticas de referencia con expertos del contexto 

institucional de las dos universidades (UIS y UCatólica).  

 

c. Relacionar los dominios 

En esta etapa se ratificó la relación entre las categorías generales y las subcategorías planteadas 

con las preguntas de investigación abordadas en este estudio (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9. 

Relación de las categorías, las proposiciones y la pregunta de investigación 

Pregunta de 

investigación 
Proposición validada Evidencia prácticas 

¿Qué prácticas de 

referencia se 

utilizan en la 

formación para el 

emprendimiento 

social según la 

literatura? 

Es posible identificar y 

categorizar prácticas 

de referencia en una 

estructura conceptual 

que facilite la 

apropiación del 

conocimiento 

73 prácticas de referencias se identificaron en la 

literatura que se utilizan en la formación en 

emprendimiento social (Ver Apéndice 9). 

 

Categorías primarias: Nivel de decisión del tomador 

de decisiones (Alta dirección, nivel intermedio y 

operativo/aula). 

Categorías secundarias: elementos de excelencia de 

educación en emprendimiento social y categorías de 
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Pregunta de 

investigación 
Proposición validada Evidencia prácticas 

apropiación o adopción de las prácticas de 

formación en emprendimiento social 

Subcategorías: modelo pedagógico (conductista o 

construccionista y la interacción con el entorno). 

¿Cuáles de las 

prácticas de 

referencia serían 

potencialmente 

aplicables en las 

IES objeto de 

análisis? 

Es posible generar 

conocimiento que sea 

insumo en el diseño de 

estrategias en términos 

de formación en 

emprendimiento 

social. 

Las prácticas de referencias clasificadas de acuerdo 

al nivel de toma de decisiones (aula, nivel 

intermedio y alta dirección) pueden ser un insumo 

en el diseño de estrategias para la formación en 

emprendimiento social para cada nivel. Sin 

embargo, en la siguiente etapa (capítulo 4) se 

realizará un análisis del potencial de aplicación de 

dichas prácticas teniendo en cuenta el contexto 

institucional y la opinión de profesores, directores y 

decanos frente a las propuestas identificadas en la 

literatura del mundo. 

 

3.2 Resultado de la categorización 

 

Considerando el planteamiento de Atkinson & Abu el Haj (1996), el análisis de categorías en este 

trabajo se utilizó como metodología para la construcción de dos estructuras conceptuales (Ver 

figura 14 y 15) que organizaron el conocimiento relacionado con las prácticas para la formación 

en emprendimiento social en Instituciones de Educación Superior.  

De acuerdo con lo observado en la figura 14, la figura 15, la Tabla 10 y en la Tabla 11: el mayor 

porcentaje de prácticas identificadas en la literatura están centradas en los primeros niveles de 

apropiación del conocimiento sobre la formación en emprendimiento social; por tanto, se identifica 

una mayor concentración de prácticas en el aula, asociadas a procesos de enseñanza y 

modificaciones del currículo. Se podría pensar entonces, que las instituciones de educación en el 

mundo ya han apropiado prácticas de familiarización con el tópico y están adoptando un proceso 
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enfocado a la utilización del conocimiento para generar resultados; siendo el profesor el actor clave 

que, desde el aula, ha iniciado la implementación de aquellas prácticas de referencia aplicables a 

su nivel de gestión. 

 

Tabla 10.  

Distribución de las prácticas en las categorías primarias y secundarias. 

Categoría 

Nivel de 

gestión 

% 

Prácticas 

Categoría secundaria 

Elementos de 

excelencia para la 

formación en el 

emprendimiento 

social 

% 

Prácticas 

Categoría 

secundaria 

Nivel apropiación 

de la tecnología 

% 

Prácticas 

Aula 57,5% Enseñanza y currículo 24,7% 
A. Superar el 

desconocimiento 
39,7% 

Alta 

dirección 
24,7% 

Aprendizaje aplicado 

(aprender haciendo) 
20,5% 

B. Analizar, 

evaluar, valorizar 
26,0% 

Intermedio 17,8% Comunidad y cultura 15,1% 

C. Proponer y 

ejecutar, practicar, 

criticar, recomendar 

24,7% 

  Recursos 12,3% 

D. Diseñar y poner 

en práctica un 

emprendimiento 

social 

9,6% 

  Investigación 11,0%   

  
Modelos a seguir 

(referentes) 
4,1%   

  
Combinación de 

categorías 
12,3%   

 100%  100%  100% 
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Tabla 11.  

Distribución de las prácticas en las subcategorías. 

Sub-categoría 

Modelo pedagógico 

% 

Prácticas 

Sub-categoría 

Interacción con el 

entorno 

No. Prácticas 

(2) Constructivista: 

A2+B2+C2+D2 
78,1% 

Implica interacción 

con el entorno 
54,8% 

(1) Conductista: 

A1+C1 
21,9% 

No implica 

interacción con el 

entorno 

45,2% 

 100%  100% 

 

 

Figura 14. Categorización de las prácticas de acuerdo al nivel de adopción del conocimiento.  
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Figura 15. Categorización de las prácticas de acuerdo a los elementos de excelencia en la 

educación en emprendimiento social según Ashoka.  

 

En este mismo sentido, se explica también, porqué un porcentaje significativo de los hallazgos 

en la literatura se relacionan con prácticas experienciales, orientadas a aprender haciendo, a la 

construcción con el estudiante y a la interacción con el entorno; es decir, orientadas a la utilización 

del conocimiento para generar resultados. De manera que se han creado los espacios y se han 

centrado los esfuerzos en pasar a una etapa de análisis, reflexión e implementación de 

emprendimientos sociales.  

Desde otra perspectiva, como se mencionó anteriormente, con el fin de tener un primer 

acercamiento entre las prácticas identificadas y la realidad o contexto de las IES objeto de estudio, 
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se decidió realizar una primera entrevista con un funcionario que tuviese conocimiento de las 

iniciativas que se desarrollan al interior de cada facultad en los últimos años. A partir de estas 

entrevistas, se identificó que la tendencia de implementación de las 73 prácticas es similar tanto 

para la Universidad Industrial de Santander (UIS) como para la Universidad Católica de Colombia 

(Ver figura 16). 

 

 

Figura 16. Estado de implementación de las prácticas de referencia.  

 

De este primer acercamiento con las instituciones analizadas se generaron algunas conclusiones 

preliminares que se relacionan a continuación:   

1 Se validó la proposición planteada: Es posible identificar y categorizar prácticas de 

referencia en una estructura conceptual que facilite la apropiación del conocimiento (Ver 

Apéndice 10. Cartilla con las prácticas de referencia identificadas y categorizadas). 

2 Cada universidad ejecuta iniciativas asociadas a las prácticas y a pesar de no coincidir 

completamente con lo identificado en la literatura, se podrían capitalizar las experiencias 

y facilitar la implementación debido a que las instituciones han generado capacidades al 

respecto. 
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3 Se encontró que existen tres tipos de prácticas: 1) prácticas lideradas por la facultad, 2) 

prácticas a nivel institucional (con el potencial de ser aprovechadas por la facultad) y 3) 

existen prácticas que las realizan otros programas o unidades académico administrativas 

de las instituciones (no orientadas a la facultad). Sin embargo, en todos los tres casos, son 

experiencias y capacidades que podrían facilitar la aplicación o implementación de las 

prácticas de referencia. 

4 La mayoría de las prácticas identificadas con potencial de adaptación, son prácticas sobre 

las que las instituciones han tenido experiencias similares pero enfocadas a la formación 

en emprendimiento tradicional, lo cual indica que son prácticas para las que las IES han 

generado capacidades y podrían facilitar su aplicación.  

5 En el caso de la UIS, las prácticas sociales como modalidad de proyecto de grado; los 

cursos de Emprendimiento, Dirección de empresa, Creación de empresa, Responsabilidad 

Social Empresarial y Análisis de procesos; los programas de Emprendimiento y UIS 

INGENIUM liderados por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión; la Cátedra Low 

Mauss liderada por la Vicerrectoría Académica; y los eventos extracurriculares como 

FALLING WALLS, COGESTEC, HÉROES FEST; fueron de las experiencias que más se 

mencionaron en la lista de prácticas de referencia. De lo anterior, es posible interpretar que 

existen aprendizajes y capacidades desarrolladas que agregarían valor en el momento de 

que la Universidad decida implementar alguna de las prácticas referenciadas en la 

literatura.  

6 En el caso de la UCATÓLICA, la Universidad tiene dentro de sus políticas institucionales 

la responsabilidad social y ello ha conllevado al diseño e implementación de asignaturas 

obligatorias en los planes de estudio de los programas de pregrado de la facultad de 
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ingeniería. Casos ejemplo: Ingeniería Civil con el Proyecto de Desarrollo Comunitario; 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones con Innovación Social e Ingeniería de 

Sistemas y Computación con Informática Social. Desde el enfoque de emprendimiento, se 

está diseñando el programa de Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería con enfoque 

social; adicionalmente, asignaturas como emprendimiento; el ciclo de conferencias de la 

facultad de ingeniería;  la práctica social como modalidad de trabajo de grado;  el proyecto 

institucional de responsabilidad social YOMASA y la participación en la pastoral 

universitaria son experiencias que han generado capacidades institucionales relacionadas 

con las prácticas encontradas con la literatura.  

7 Existen capacidades institucionales que pueden ser aprovechadas en el desarrollo de 

iniciativas asociadas al emprendimiento social, pero que aún no se aprovechan; es el caso 

de las capacidades generadas en los programas de Diseño Industrial y Trabajo social de la 

UIS.   

8 Las Instituciones de Educación Superior más pequeñas, generalmente, tienen mayor 

flexibilidad en sus procesos lo cual facilita la adopción e implementación de nuevos 

programas o iniciativas. 

9 La naturaleza institucional, los valores y la misión influyen en el direccionamiento de la 

formación del espíritu emprendedor de los estudiantes.   
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4. Análisis del potencial de aplicación de las prácticas de referencia 

 

 

4.1 Desarrollo metodológico del análisis del potencial de aplicación  

 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación “¿Cuáles de las prácticas de 

referencia serían potencialmente aplicables en las IES objeto de análisis?” se buscó identificar el 

potencial de aplicación de las prácticas a partir de los resultados de la triangulación de los datos 

obtenidos de la revisión de literatura, de las entrevistas y del análisis de influencia de las prácticas.  

Para este estudio, la triangulación se entiende como una indagación cualitativa que establece 

que hay mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos si éstos provienen de diferentes actores 

del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los 

mismos (Sampieri, R., Collado, C., Lucio, P., & Pérez, M., 2010). Los planteamientos cualitativos 

son abiertos, no direccionados en su inicio, se aplican a un número pequeño de casos, se orientan 

a aprender de experiencias, puntos de vista de los individuos y a valorar procesos tomando como 

fundamento las perspectivas de los participantes. Para este estudio los entrevistados fueron 

referidos, en su mayoría, por los decanos de las facultades objeto de estudio (Ver Tabla 12). 
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Tabla 12.  

Actores de las facultades con los cuales se desarrolló el análisis de las prácticas mediante la 

entrevista y análisis estructural. 

Nivel de 

gestión 

IES 

Universidad Industrial de 

Santander 

Universidad Católica de 

Colombia 

Aula 

Profesores de los programas de 

las facultades de ingenierías 

fisicoquímicas y fisicomecánicas 

Profesores de los programas de la 

facultad de ingeniería 

Intermedio 
Directores de escuela adscritas a 

las facultades de ingenierías 

Directores de programa adscritos a 

la facultad de ingeniería 

Alta dirección 
Decanos de las facultades de 

ingenierías 

Directivos de la facultad (Decano, 

Vicedecano y Director de 

investigaciones). 

 

A continuación, se describe el desarrollo metodológico para la utilización de las 3 herramientas 

que generarán los datos a triangular. 

 

4.1.1 Preparación de la entrevista semiestructurada Se realizó una entrevista cualitativa 

semiestructurada con el fin de generar un espacio para conocer el punto de vista de los líderes de 

formación respecto a las prácticas de referencia, identificar las divergencias, puntos de acuerdo 

con el contexto de cada facultad e institución, de manera que los resultados fuesen insumos para 

la triangulación y, posteriormente, la identificación del potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia. Esta entrevista buscó problematizar, obtener respuestas relevantes y novedosas a la 

pregunta de investigación de acuerdo al contexto de cada institución (Martínez-salgado, 2012). 
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Figura 17. Las estrategias para la realización de la entrevista cualitativa semi-estructurada. 

Fuente: basado en (López & Deslauriers, 2011) 

 

Para el desarrollo de la entrevista se tuvieron en cuenta las estrategias sugeridas por (López & 

Deslauriers, 2011) (Ver figura 17). Se definió una guía de preguntas y tópicos a abordar; guía que 

se fue enriqueciendo y modificando de acuerdo al desarrollo de cada entrevista, ya sea porque se 

quería precisar un concepto u obtener mayor información sobre la práctica o el punto de vista del 

entrevistado; es decir, no todas las preguntas estaban predeterminadas, como es característico de 

una entrevista semiestructurada (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006).  

Como se identificó en el capítulo anterior, la formación en emprendimiento social es un tópico 

incipiente, por tanto, para la construcción de la entrevista guía, se seleccionaron las prácticas 

enfocadas directamente a la formación en emprendimiento social, teniendo en cuenta que algunas 

de las prácticas contribuyen a la formación del perfil emprendedor, pero no son aplicables 

directamente para el contexto y objetivo. Adicionalmente, se buscó sintetizar el contenido clave 

de las mismas, agrupando las prácticas que trataban de un tema común (Ver apéndice 11. 
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Agrupación de prácticas de referencia para reducir el contenido a abordar por entrevista) (Ver 

figura 18). 

Por otra parte, se estableció que las entrevistas serían realizadas según los niveles de gestión 

del tomador de decisiones, es decir, se direccionó el análisis de las prácticas de acuerdo con la 

categorización establecida en el capítulo anterior, con el fin de obtener información más cercada 

al contexto de cada entrevistado. 

 

 

Figura 18. Síntesis y selección de prácticas de referencia incluidas en la guía de entrevista 

 

Cabe resaltar que las prácticas que no se tuvieron en cuenta, por no estar enfocadas directamente 

en la formación en emprendimiento social, también contribuyen a la formación en el tópico; sin 

embargo, lo hacen de manera complementaria o indirecta. Por tanto, se recomienda tenerlas en 

cuenta en futuras investigaciones que se desarrollen sobre el tema en las facultades (Ver tabla 13).  

 

Tabla 13.  

Prácticas de referencia que influyen en la formación de un emprendedor social, pero no forman 

específicamente sobre el emprendimiento social  

No Descripción de la práctica de referencia Referencia 

1 

Orientar a los estudiantes hacia el aprendizaje activo, cooperativo 

y basado en problemas reales; con el fin de desarrollar capacidades 

de trabajo en entornos cambiantes, aumentar la relevancia del 

currículo y alentar a los estudiantes a apropiarse de su proceso de 

aprendizaje. 

(Collins, Hannon & 

Smith, 2004) (Nga & 

Shamuganathan, 

2010) 

(Richardson y 
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No Descripción de la práctica de referencia Referencia 

Hynes, 2008) 

(Nandan & Scott, 

2013). 

2 

Enseñar en cada grado de formación (desde la educación prescolar 

hasta la educación superior) cursos centrados directamente en la 

educación ciudadana a través de actividades cívicas dentro y fuera 

de la escuela, donde los jóvenes se enfrenten a problemas de la 

sociedad y logren encontrar soluciones. 

(Yazıcı, Uslu & 

Arık, 2016) 

3 

Desarrollar cursos o módulos de política pública para ayudar a los 

estudiantes a entender la lógica del sector público, cómo se 

organiza, cómo administra los servicios, qué lógica guía el 

comportamiento de los agentes en este sector, la forma en que está 

configurado para distribuir fondos, concebir o revisar la 

legislación y diseñar políticas de innovación social. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

4 

Diseñar e implementar intervenciones a pequeña escala en las 

necesidades comunitarias y mediante la metodología de 

investigación - acción, con el fin de desarrollar capacidades 

internas en las universidades para planificar, construir y sostener 

de manera colaborativa programas en municipios. 

(Elmes, Jiusto, 

Whiteman, Hersh & 

Guthey, 2012) 

5 

Generar comunidades de prácticas que conduzcan a un aprendizaje 

significativo, reflexivo, transformen la cultura institucional y 

construya la seguridad psicológica en los estudiantes. 

(Howorth, Smith & 

Parkinson, 2012). 

6 

Crear un espacio que permita que los estudiantes expresen las 

dificultades que enfrentan cuando se involucran con actores de 

diferentes mundos institucionales. Debido a que es probable que 

los estudiantes tengan apegos institucionales propios y la 

inmersión en contextos con valores o normas diferentes, puede 

conducir a la experiencia de conflictos y tensiones internas o 

interpersonales. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

7 

Guiar a los estudiantes a través de debates de clase o juegos de 

roles para que generen procesos de empatía con los actores del 

entorno y puedan comprender las dinámicas en cada sector. 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 

8 

Integrar en el currículo asignaturas y experiencias de aprendizaje 

que integren los componentes de sostenibilidad para formar 

ciudadanos globales. 

(Johnson, 2005) 

(Newport, Chesnes, 

& Lindner, 2003) 

(Warburton, 2003) 

9 
Cursos, seminarios o un módulo dentro de un curso más amplio, 

centrado en la introducción de los estudiantes al sector social, 

(Pache & 

Chowdhury, 2012) 
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No Descripción de la práctica de referencia Referencia 

incluyendo su evolución, especificidades y sus desafíos 

contemporáneos. 

10 
Participar institucionalmente en la construcción de políticas 

sociales de la región y el país. 

(Sunduramurthy, 

Zheng, Musteen, 

Francis & Rhyne, 

2016) 

11 
Integrar en los procesos formativos estrategias para potencializar 

el pensamiento creativo y divergente. 

(Smith, Besharov, 

Wessels & Chertok, 

2012). 

12 

Conformar entre los estudiantes grupos de transformación en el 

aula, una red interna de colaboración, donde se comparta 

conocimiento, lecciones aprendidas, estrategias y se estimule la 

creación de compromisos grupales. 

(Smith, Besharov, 

Wessels & Chertok, 

2012). 

13 

Mapear potenciales aliados en programas académicos de pregrado 

(quienes estudian los problemas sociales) que dentro de su 

quehacer abordan problemas de la comunidad usando una 

perspectiva sistémica. Programas como: trabajo social, 

planificación urbana, administración pública, enfermería, historia, 

derecho, negocios, sociología, entre otras. 

(Nandan & Scott, 

2013). 

14 

Identificar, mediante investigación, las cualidades y competencias 

del emprendedor social; motivaciones, factores que impulsan y 

obstaculizan la percepción pública del emprendedor social. 

(Nga & 

Shamuganathan, 

2010) 

15 

Realizar ejercicios de socialización y análisis de resultados 

obtenidos con los métodos utilizados por los profesores para 

evaluar el desempeño de los estudiantes de programas en 

emprendimiento. 

(Wu, Kuo, & Shen, 

2013). 

 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación abordada en este estudio, la guía de la 

entrevista se estructuró y se pensó para tener la posibilidad de analizar el potencial de aplicación 

considerando la pertinencia de la implementación de la práctica, el aporte al perfil emprendedor 

social del estudiante, el consumo de recursos y las capacidades de la facultad. El instrumento de 

la entrevista semi-estructurada fue clave para el estudio, por tanto, se realizó un diseño iterativo 

que incluyó revisiones de profesores universitarios del área de ingeniería y la revisión de una 

profesional en Comunicación Social, que aportaron una visión interdisciplinar a la guía (Ver 
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Apéndice 12. Prácticas seleccionadas para realizar el análisis del potencial de aplicación) (Ver 

Apéndice 13. Guía de entrevista). 

La selección de los entrevistados se fundamentó en un muestreo por conveniencia y por 

referenciación, puesto que se buscaba producir el máximo de información, conocer el punto de 

vista de los actores de la facultad, más no se buscaba hacer generalizaciones; el diseño del muestreo 

orientó la forma en la que se inició la búsqueda de los participantes, pero su incorporación se hizo 

en forma iterativa, de acuerdo con la información que iba surgiendo en el trabajo de campo. Como 

lo subrayan los expertos en esta modalidad de indagación, lo decisivo en el desarrollo de las 

entrevistas no es el tamaño de la muestra, es la riqueza de los datos provistos por los participantes 

y la posibilidad de que los análisis del investigador generen conclusiones relevantes que aporten 

al problema de investigación (Martínez-salgado, 2012). De acuerdo con esto, el tamaño de la 

muestra no se fijó con anterioridad, éste dependió del desarrollo de la investigación, del juicio del 

investigador y de la información que se iba obteniendo en el proceso (López & Deslauriers, 

2011;Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010;Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2006;Martínez-salgado, 2012).   

Adicionalmente, los entrevistados se seleccionaron de acuerdo con los niveles de gestión; se 

decidió entrevistar a Profesores, Directores de Escuela/ Programa, Decanos, Vicedecanos o 

directivos de la facultad, referenciados en principio por cada facultad de ingeniería. 

Posteriormente, los entrevistados daban nuevas referencias de pares académicos que podrían 

contribuir a enriquecer el proceso investigativo.  

La mayoría de los entrevistados en el momento de la participación, contaban con 5 o màs años 

de vinculación directa con cada facultad; el entrevistado con menor tiempo de vinculación tenía 2 
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años en la institución; y en su totalidad, los entrevistados de los niveles intermedio y alta dirección, 

fueron o son profesores de la facultad. 

La invitación a participar en la entrevista se realizó mediante correo electrónico donde se 

relacionaba un video2 que explicaba el objetivo del estudio, de la entrevista y se contextualizaba 

al entrevistado sobre el tópico a tratar, asumiendo que ninguno de los entrevistados conocía el 

tema. Parte de esta contextualización se replicó momentos antes de iniciar la entrevista, de acuerdo 

a la estructura de la guía que se muestra en el Apéndice 13. Guía de entrevista.  

La entrevista se realizó en el espacio elegido por el entrevistado, sin personas que pudiesen 

generar sesgos y contando con el consentimiento del profesor se grabó la totalidad de la 

conversación. En la medida que se realizaban las entrevistas, estas se transcribían y se iban tratando 

de identificar palabras clave que llevaran a generar conclusiones. Como aspectos comunes en los 

discursos de los entrevistados, se determinó como relevante codificar los diálogos identificando 

en el discurso del entrevistado: barreras, determinantes, observaciones particulares y palabras 

clave (Ver apéndice 14. Transcripción, codificación y análisis de las entrevistas UIS y Ver 

Apéndice 14. Transcripción, codificación y análisis de las entrevistas UCATÓLICA)(Ver Apéndice 

15. Consentimientos informados- Comité de ética). 

 

4.1.2 Análisis de influencia y dependencia de las variables Para el análisis de influencia de 

las prácticas, se consideró como referente metodológico el análisis estructural, una herramienta 

que facilita los ejercicios de planeación estratégica para las organizaciones, mediante la 

matemática matricial, con la cual es posible identificar las variables esenciales de un sistema y 

reducir su complejidad a puntos concretos.  Esta herramienta ayuda a la reflexión de un grupo o la 

                                                 

2 Ver video https://www.youtube.com/watch?v=s4KNUUeTy8M 
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adhesión del mismo a un objetivo específico, permitiéndoles analizar ciertos aspectos que en 

muchas ocasiones son tan solo intuitivos (Godet Michael, 1993).  

Lefebvre (1982) señaló en su tesis sobre el análisis estructural, algunas de las aplicaciones más 

comunes: i) ayuda en la reflexión sobre un sistema, con el fin de construir un modelo más 

elaborado; ii) formar parte de un análisis global, como el método de escenarios y iii) evaluar 

decisiones estratégicas, como este caso, en el que se analizaron las prácticas de referencia para 

identificar cuales tendrían mayor impacto y, por tanto, mayor potencial de aplicación en el diseño 

de estrategias de las facultades de ingeniería de las dos instituciones estudiadas. El análisis 

estructural se desarrolló en tres etapas (Godet & Durance, 2007):  

a) Inventario de variables/ factores. Para este caso, las variables a estudiar eran las 

prácticas identificadas en la literatura para cada nivel de gestión: aula, intermedio y alta 

dirección. 

b) Descripción de la relación entre variables: Aquí se vincularon las variables en una tabla 

de doble entrada, denominada matriz de impactos cruzados (Ver Figura 19), donde los rótulos 

de las filas y columnas correspondían a las prácticas identificadas previamente. De esta forma, 

los bloques no diagonales correspondían a las relaciones entre variables de diferentes 

subsistemas (influencias intergrupales). Además de evaluar las influencias, se pretendía evaluar 

su intensidad, mediante la ayuda de expertos en el contexto de formación de cada facultad 

(profesores, directores de programa, directivos como decanos, directores de las funciones 

misionales en cada facultad de ingenierías). Estos expertos asignaron un peso a la apreciación 

cualitativa de cada elemento de la matriz, es decir, a cada práctica de referencia, calificando 3 

si la relación era fuerte, 2 puntos si la relación era media, 1 si la relación era leve y finalmente, 
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P o 4, si la relación era potencial. Si una determinada variable no tenía influencia sobre otra se 

asignaría cero (0).  

Este procedimiento se siguió para completar la matriz, línea a línea, considerando evaluar las 

influencias en una sola dirección, es decir, analizando la influencia de las filas (Ai), sobre las 

columnas (Aj) (Ver Apéndice 16. Guía para llevar a cabo el análisis estructural de acuerdo al 

nivel de gestión del tomador de decisiones).  

 

 

Figura 19. Matriz de análisis estructural. 

 

c) Estructuración de la red de interrelaciones: esta etapa involucra un gráfico que describe 

la lógica de las interrelaciones de las variables, mejorando la comprensión del sistema al 

facilitar el entendimiento de la estructura de la red de influencias. En este plano de influencia–

dependencia, cada variable se presenta como un punto identificado por su número secuencial, 

este punto tiene por ordenada el indicador de influencia de la variable, y por abscisa su indicador 

de dependencia (Ver figura 20). Sin embargo, una variable puede ejercer influencia sobre un 

número limitado de otras variables que, a su vez, actúan fuertemente sobre todo el sistema. El 

método MICMAC® propuesto por Michael Godet (2009), consiste en elevar la matriz de 

análisis estructural a una potencia de valores sucesivos (de 1, 2... hasta n), a través de la 
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multiplicación matricial que contempla las propiedades de las matrices booleanas e intenta 

estabilizar el sistema reduciendo el grado de subjetividad.  

De esta forma, los integrantes referidos por los decanos de la facultad evaluaron las matrices de 

impactos cruzados (una para cada nivel). Posteriormente, con ayuda del software MicMac®, estos 

datos fueron analizados con el fin de determinar las prácticas clave. El software estudia la difusión 

de impactos por caminos y bucles de reacción y, a través de la multiplicación matricial de la matriz 

de impactos cruzados, permite la jerarquización de variables, en este caso de las prácticas de 

referencia identificadas (Godet & Durance, 2007). 

Las diferentes relaciones entregan, como resultado, la proyección de las variables que 

caracterizan el sistema estudiado sobre el gráfico de influencia y dependencia. La distribución de 

las variables se da en forma de nube de puntos en el plano y a través de los cuadrantes que se 

forman alrededor de su centro de gravedad, se identifican cinco categorías de variables (Ver figura 

20). Estas categorías se diferencian entre sí, dependiendo de la función específica que desempeñan 

las variables de cada grupo en la dinámica del sistema: 
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Figura 20. Gráfico de influencia y dependencia.  

Fuente: Adaptado de (Godet & Durance, 2007) 

 

 Variables de entrada, de poder o independientes: Son todas muy influyentes y un tanto 

dependientes. Se ubican en el cuadrante superior izquierdo, estas variables son los 

elementos más cruciales del sistema, ya que pueden actuar sobre este dependiendo de cuánto 

puedan ser controlarlas como un factor clave de inercia o de movimiento. También se 

consideran variables de entrada en el sistema. Representan a las variables que, por su 

inercia, condicionan el futuro del sistema. 

 Variables de enlace, clave o de conflicto: Son sensibles al cambio y al hacerlo generan 

impactos importantes en el sistema. Son al mismo tiempo muy influyentes y muy 

dependientes. Estas variables se ubican en el cuadrante superior derecho del gráfico y son, 
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por naturaleza, factores de inestabilidad puesto que cualquier acción sobre ellas tiene 

consecuencias en las demás variables (al cumplirse ciertas condiciones sobre otras variables 

influyentes). Pero estas consecuencias, pueden tener un efecto boomerang que amplifica o 

detiene su impulso.  

 Variables de resultado, de dependencia: Situadas en el cuadro inferior izquierdo del gráfico. 

Son poco influyentes y muy dependientes. Por consiguiente, son especialmente sensibles a 

la evolución de las variables de conflicto. Representan variables de salida del sistema. 

 Variables excluidas, de indiferencia o autónomas: Son al mismo tiempo poco influyentes y 

poco dependientes. Estas variables, están ubicadas en el cuadro inferior derecho y parecen 

no coincidir completamente con el sistema ya que no detienen la evolución del mismo, pero 

tampoco permiten obtener ninguna ventaja de este.  

 Variables inciertas: Se ubican (en su mayoría), en el centro de gravedad del sistema, también 

denominadas por Godet como variables del “pelotón”. 

En este estudio, y para identificar las prácticas con mayor potencial de aplicación, se tuvieron 

en cuenta las prácticas que se ubicaron en la zona de conflicto, de acuerdo con la ponderación 

asignada por los actores de las facultades, debido a que son las prácticas sensibles al cambio y al 

serlo, generan impactos significativos en el sistema. 

 

4.1.3 Triangulación de datos La pregunta de investigación sobre la cual se realizó la 

triangulación fue: ¿Cuáles de las prácticas de referencia serían potencialmente aplicables en las 

facultades objeto de análisis? Para este estudio, la triangulación se entendió como una herramienta 

enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad y complejidad a la vez que permite 

reducir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno (Okuda Benavides & Gómez-Restrepo, 
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2005). Para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos utilizados durante la 

observación o interpretación del fenómeno, sean de corte cualitativo, de manera que los resultados 

obtenidos sean equiparables entre sí.  

La triangulación consiste en la comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

y mediante diferentes métodos (en este caso: entrevistas, literatura y análisis estructural). La 

inconsistencia en los hallazgos no disminuye la credibilidad de las interpretaciones y, en este caso 

en particular, el análisis de las razones por las que los datos difieren contribuyó a analizar el papel 

de la fuente que produjo los datos en el fenómeno observado y las características que acompañaban 

la fuente en el momento en el que se observó el fenómeno (Sabiote, Llorente, & Pérez, 2006;Okuda 

Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). 

Una de las ventajas de la triangulación es que, cuando dos estrategias arrojan resultados muy 

similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, 

la triangulación ofrece la oportunidad para que se genere una perspectiva más amplia en cuanto a 

la interpretación del fenómeno, porque señala su complejidad y esto, a su vez, enriquece el estudio 

y ofrece la posibilidad de que se realicen nuevos planteamientos (Sabiote et al., 2006;Okuda 

Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas, en el análisis estructural o de influencia 

y en la literatura, se utilizó la triangulación como una estrategia de comparación para identificar la 

convergencia entre los datos y de acuerdo al nivel de concordancia de los mismos establecer el 

potencial de aplicación. 
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Figura 21. Análisis del potencial de aplicación de las prácticas de referencia identificado mediante 

triangulación.  

 

4.2 Resultados del análisis del potencial de aplicación 

 

4.2.1 Resultados de las entrevistas Las entrevistas se analizaron para cada institución 

universitaria, de acuerdo al nivel de gestión del tomador de decisiones: aula, intermedio y alta 

dirección. Como se mencionó previamente, para el nivel aula se entrevistó a profesores de los 

programas adscritos a las facultades de ingeniería, para el nivel intermedio se entrevistaron a los 

directores de escuela o directores de programa y en el nivel de alta dirección fueron entrevistados 

los decanos y directivos que lideran o han liderado las facultades de ingenierías. 

A continuación, se relacionan los resultados de las entrevistas para las facultades de ingenierías 

de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Católica de Colombia.  
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4.2.2 Resultados de las entrevistas en las facultades de ingenierías UIS 

 

I. Resultados de entrevistas para el nivel aula. Entrevistados: Profesores de las facultades de 

ingeniería de la UIS. 

Para el nivel de gestión denominado aula, se entrevistaron a 3 profesores en ejercicio. En cada 

entrevista se analizó el dominio y entendimiento del profesor sobre el contexto, tanto de la facultad 

como de la institución y, de acuerdo con sus aportes, se logró identificar hasta la tercera entrevista, 

la información necesaria para generar deducciones, para establecer coincidencias y divergencias 

suficientes que permitieran llegar a conclusiones sobre el potencial de aplicación de las prácticas. 

 Cada entrevista abarcó 4 criterios: pertinencia (criterio 1), consumo de recursos (criterio 2), 

aporte al perfil de emprendedor social del estudiante (criterio 3), y capacidad de las facultades 

(criterio 4). Los profesores calificaron cada criterio, compartieron experiencias, argumentaron sus 

calificaciones, expusieron su visión del contexto institucional, dieron su punto de vista de las 

prácticas y, finalmente, asignaron porcentajes de ponderación para cada criterio mencionado. La 

ponderación de la importancia de los 4 criterios mencionados fue asignada en relación al peso de 

cada criterio sobre el potencial de aplicación de la práctica, según lo estimado por cada profesor 

(este ejercicio se repitió en todas las entrevistas de todos los niveles) (Ver Apéndice 13. Guía de 

entrevista). 

Como coincidencia, este grupo de profesores entrevistados (cada uno en lugares y momentos 

diferentes) asignó los mismos porcentajes de ponderación en cada criterio: 35% para el criterio 1; 

10 % para el criterio 2; 20% para el criterio 3 y 35% para el criterio 4.  Es decir, los entrevistados 

concuerdan en el nivel de importancia de los criterios analizados, y consideran la pertinencia y la 

capacidad de la facultad para implementar cada práctica como los aspectos que más influyen en el 
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momento de decidir si aplicar una práctica o no. Adicionalmente, dos de los tres profesores 

agregaron como criterio de decisión el perfil de profesores requerido para poner en marcha la 

práctica y el desarrollo histórico de la facultad o del programa.  

En el Apéndice 17. Resultados seudo-cuantitativos de las entrevistas a actores UIS se muestran 

las calificaciones asignadas para cada criterio y en la  tabla 14 se encuentra una relación de: la 

práctica analizada, el código del profesor entrevistado, el puntaje global asignado por cada profesor 

y el puntaje resultante del potencial de aplicación de cada práctica de referencia.  

 

Tabla 14.  

Resultados de la calificación apreciativa sobre el potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia de Aula en la UIS 

C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia asociadas al nivel 

de gestión AULA 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante 

del 

potencial 

de 

aplicación 

Código 

profesor 

1: 

PUISQ1 

Código 

profesor 

2: 

PUISQ2 

Código 

profesor 

3:  

PUISM4 

P
''

7
 

Realizar prácticas, pasantías o asesorías en 

empresas sociales y en servicio comunitario 

como experiencia de formación en 

emprendimiento social, orientadas a crear 

soluciones a problemas sociales con 

miembros de la comunidad. Como parte de 

las actividades, se buscará patrocinio de 

organizaciones locales, gubernamentales, 

no gubernamentales y comunitarias. 

5 4,3 4,65 4,65 

P
''

4
 

Desarrollar análisis de casos y experiencias 

de emprendimiento social, con 

participación de emprendedores sociales y 

de expertos en el tema mediante 

discusiones, mentorías, publicaciones, 

videos y storytelling. 

3,55 5 4,125 4,23 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia asociadas al nivel 

de gestión AULA 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante 

del 

potencial 

de 

aplicación 

Código 

profesor 

1: 

PUISQ1 

Código 

profesor 

2: 

PUISQ2 

Código 

profesor 

3:  

PUISM4 

P
''

1
7

 

Desarrollar habilidades a través de 

herramientas pedagógicas de aula y de 

trabajo de campo que le permitan al futuro 

emprendedor equilibrar las demandas 

sociales y comerciales. 

Algunas herramientas de aula como: 

Ejercicios de pensamiento divergentes; 

estructuración de la misión y plan de 

negocios; conformación de grupos de 

transformación; modelado del papel del 

instructor. Algunas herramientas de campo: 

Experiencia directa con contextos sociales; 

experimentación en la toma de decisiones; 

juego de roles. 

3,6 4,65 4,3 4,18 

P
''

6
 

Desarrollar la oferta académica sobre 

emprendimiento social en torno a tres ejes 

temáticos:  la problemática social; el 

negocio del emprendimiento social y, la 

sostenibilidad. En el primer eje se estudian 

los problemas sociales del entorno, valores 

y organizaciones sociales. En el eje 

temático del negocio del emprendimiento 

social se estudian la innovación social, las 

empresas sociales, el plan de negocios 

(social, rentable, sostenible) y en el eje de 

sostenibilidad se estudian el medio amiente 

en relación con los problemas sociales y los 

emprendimientos sociales. 

3,6 4,65 3,85 4,03 

P
''

1
4

 

Diseñar un sistema de evaluación de 

competencias de los cursos de 

emprendimiento social, desde la visión 

académica (competencias enseñadas) y 

desde la visión práctica (competencias 

3,9 4,2 3,95 4,02 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia asociadas al nivel 

de gestión AULA 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante 

del 

potencial 

de 

aplicación 

Código 

profesor 

1: 

PUISQ1 

Código 

profesor 

2: 

PUISQ2 

Código 

profesor 

3:  

PUISM4 

relevantes para emprendedores sociales y el 

entorno). 

P
''

1
6

 

Abordar desde el contenido programático 

temas esenciales sobre emprendimiento 

social: la identificación de necesidades; la 

asignación y búsqueda de recursos; la 

medición de resultados e impactos; la 

identificación de oportunidades; la creación 

de modelos de negocio sostenibles; el 

equilibrio de objetivos sociales y 

comerciales; la ética; la innovación y el 

escalamiento. 

3,6 4,65 3,725 3,99 

P
''

1
 

Empoderar al estudiante para formular y 

desarrollar propuestas de creación de 

nuevas empresas sociales, con base en la 

identificación de necesidades, generación 

de soluciones, construcción del plan de 

negocio, y evaluación de impactos. 

3 3,9 4,65 3,85 

P
''

3
 

Crear una plataforma de aprendizaje que 

involucre a diversos actores (estudiantes, 

emprendedores sociales, facilitadores, 

profesores y patrocinadores de negocios) y 

facilite el desarrollo de habilidades, el flujo 

de conocimiento y de experiencias entre los 

grupos de interés. 

3,2 4,1 3,95 3,75 

P
''

1
1

 

Definir estrategias de formación en 

emprendimiento social con una visión de 

internacionalización para formar 

emprendedores globales. 

Por ejemplo, viajes internacionales de 

campo durante los cuales los estudiantes 

pasan una semana en un país extranjero 

para reunirse con líderes sociales, 

empresariales y del sector público, 

3,45 3,55 3,375 3,46 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia asociadas al nivel 

de gestión AULA 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante 

del 

potencial 

de 

aplicación 

Código 

profesor 

1: 

PUISQ1 

Código 

profesor 

2: 

PUISQ2 

Código 

profesor 

3:  

PUISM4 

alentando así a  los estudiantes a analizar las 

divergencias,  puntos  en común y 

reconsiderar la forma como se han venido 

haciendo las cosas. 

P
''

8
 

Realizar estudios e investigaciones desde la 

institución, orientados a identificar 

estrategias y herramientas que faciliten el 

aprendizaje y la enseñanza del 

emprendimiento social. 

1,55 4,45 2,2 2,73 

 

Como parte del análisis de las entrevistas, se adoptó un criterio de valoración por niveles del 

potencial de aplicación de acuerdo con lo expuesto en la tabla 15. Según esta convención, se 

clasificaron las prácticas y se compararon con los comentarios que los profesores agregaron 

durante la entrevista.  

 

Tabla 15.  

Niveles de potencial de aplicación de acuerdo a los puntajes asignado por los entrevistados UIS 

para la categoría Aula. 

Puntaje resultante del 

potencial de aplicación 

Potencial de 

aplicación 

Prácticas clasificadas de 

acuerdo al puntaje asignado 

por los entrevistados 

Menor que 3 

(< 3] 
Muy bajo P”8 

Mayor que 3 menor 3,7 

(> 3 < 3,7] 
Bajo P”11 

Mayor que 3,7 menor 4,2 

(> 3,7< 4,2] 
Alto 

P”1; P”3; P”6; P”14; P”16; 

P”17 

Mayor que 4,2 

(> 4,2) 
Muy alto P”4; P”7 
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En términos generales, a partir de las entrevistas se identificó que las prácticas que resultaron 

con mayor potencial de aplicación (muy alto), de acuerdo con los comentarios de los profesores, 

tienen en común el hecho de ser ejecutadas en la institución en otros campos disciplinares, es decir, 

es una experiencia conocida, sobre la que tienen una buena referencia y tienen resultados 

satisfactorios. Sin embargo, uno de los profesores (PUISQ1) considera que en el caso de la práctica 

P”4 “Desarrollar análisis de casos y experiencias de emprendimiento social, con participación 

de emprendedores sociales y de expertos en el tema mediante discusiones, mentorías, 

publicaciones, videos y storytelling” es una estrategia que debe ser complementaria y existe un 

alto riesgo de que sea considerada como la única forma de educar en el emprendimiento en la 

facultad; coincidiendo con sus pares académicos en cuanto a que una sola práctica no impacta el 

perfil emprendedor social, es decir, es necesario la integración de un conjunto de prácticas que 

proporcionen integralidad al proceso de formación.  

Adicionalmente, se identificó que se considera muy valioso aprender de la práctica, ya sea a 

partir del ejemplo o de la vivencia propia. 

Respecto a la práctica con menor puntaje P”8 “Realizar estudios e investigaciones desde la 

institución, orientados a identificar estrategias y herramientas que faciliten el aprendizaje y la 

enseñanza del emprendimiento social”, los profesores consideran que tiene muy bajo potencial de 

aplicación (Ver tabla 15) , puesto que hacer investigación implica tener conocimiento previo sobre 

el tópico y dicho conocimiento no se tiene en toda la planta profesoral; adicionalmente, 

argumentaron que la práctica se refiere más al profesor investigador que al estudiante. 

Finalmente, los profesores coincidieron en que el emprendimiento social es un concepto nuevo 

para muchos y es pertinente como primera medida, darlo a conocer, formar o dar una inducción 

sobre el tópico a los profesores.  
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II.Resultados de entrevistas para el nivel intermedio. Entrevistados: Directores de escuela de 

las facultades de ingeniería de la UIS. 

Para el siguiente nivel de gestión, denominado nivel intermedio, 4 directores de escuela fueron 

entrevistados, quienes, a diferencia del grupo de aula, sólo tuvieron una coincidencia, 

específicamente, en la asignación del mayor peso de importancia al criterio 1 (pertinencia). El 

segundo criterio con más peso asignado fue: El aporte al perfil de emprendedor social del 

estudiante; con excepción de un profesor (PUISM7), quien afirmó que, una vez se identifique 

como una práctica pertinente para la facultad y se tengan la disponibilidad de los recursos, se 

encontrarán las estrategias que aporten a la formación del estudiante (Ver tabla 16).  

 

Tabla 16.  

Ponderación de los criterios de análisis del potencial de aplicación de las prácticas (nivel 

intermedio UIS). 

Código Pertinencia Recursos 

Aporte al 

perfil 

emprendedor 

social 

Capacidad 

de la 

facultad 

Criterio adicional 

PUISQ3 30% 20% 30% 20% - 

PUISM4 40% 15% 25% 20% 

“Interés de los profesores. 

Necesitamos sensibilizar a los 

profesores, muchos de ellos (sin 

llamarlo emprendimiento social) 

realizan prácticas asociadas al 

tópico. No es capacitarlos, es 

sensibilizarlos, de manera que se 

identifique la contribución de cada 

área al emprendimiento social” 

PUISQ5 40% 5% 40% 15% - 
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Código Pertinencia Recursos 

Aporte al 

perfil 

emprendedor 

social 

Capacidad 

de la 

facultad 

Criterio adicional 

PUISM7 40% 30% 15% 15% 

“Dentro de la pertinencia aclararía 

como se relaciona esto con políticas 

estatales a nivel macro. Cómo debería 

estar alineado con los objetivos del 

milenio. Cómo vamos a aportarle a 

estas metas con las que nos pusimos 

de acuerdo como humanidad.” 

 

En el Apéndice 17 se muestran las calificaciones asignadas para cada criterio y en la tabla 17 

una relación de: La práctica analizada, el puntaje global asignado por cada director, el puntaje 

resultante del potencial de aplicación de cada práctica de referencia y el potencial de aplicación 

según la escala definida en la tabla 15 

 

Tabla 17.  

Resultados de la calificación apreciativa sobre el potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia del nivel intermedio en la UIS. 

C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante  

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

1
: 

P
U

IS
Q

3
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

2
: 

P
U

IS
M

4
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

3
: 

P
U

IS
Q

5
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

4
: 

P
U

IS
M

7
 

P
''

1
5

 

Diseñar mecanismos permanentes de 

vinculación a redes y relacionamiento 

con diversos actores (agencias 

industriales, sin fines de lucro, no 

gubernamentales o gubernamentales), 

con el fin de expandir los espacios de 

4,15 4,8 4,85 4,55 4,59 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante  

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

1
: 

P
U

IS
Q

3
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

2
: 

P
U

IS
M

4
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

3
: 

P
U

IS
Q

5
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

4
: 

P
U

IS
M

7
 

aprendizaje más allá del contexto 

académico. 

P
''

2
4

 

Realizar visitas técnicas que permitan 

a los estudiantes en formación 

conocer y retroalimentarse de 

experiencias de otras organizaciones 

ya sea sociales, públicas o 

empresariales; conocer el contexto de 

cada sector y tener una percepción 

más clara de la dinámica en cada 

contexto (visitas a incubadoras de 

empresas, empresas sociales, 

organizaciones públicas, empresas 

tradicionales, agencias 

gubernamentales y no 

gubernamentales, entre otras). 

4,7 2 5 3,925 4,54 Muy alto 

P
''

2
5

 

Buscar la participación de 

profesionales en trabajo social con el 

fin de enriquecer la visión ante 

complejos problemas sociales y 

desafíos ambientales. 

4,25 4,8 4,55 4,475 4,52 Muy alto 

P
''

2
3

 

Enfocar las ofertas académicas en 

emprendimiento social para formar 

las habilidades: políticas, 

filantrópicas, de liderazgo, de gestión, 

de mercado y habilidades para 

equilibrar entre los elementos sociales 

y comerciales a los que se enfrenta un 

emprendedor social. 

4,25 4,8 4,4 4,55 4,50 Muy alto 

P
''

5
 Crear espacios de formación básica y 

abierta sobre emprendimiento social. 

Incluyendo como líderes de 

4,2 4,2 4,45 4,15 4,25 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica 

Puntaje 

resultante  

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

1
: 

P
U

IS
Q

3
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

2
: 

P
U

IS
M

4
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

3
: 

P
U

IS
Q

5
 

C
ó
d

ig
o
 d

ir
ec

to
r 

4
: 

P
U

IS
M

7
 

formación a los emprendedores 

sociales y a los beneficiarios de dichas 

iniciativas. 

P
''

2
6

 

Establecer como requisito de 

graduación que los estudiantes 

pongan en marcha un 

emprendimiento tradicional o 

emprendimiento social. 

3,3 3,75 3,6 1,85 3,13 Bajo 

P
''

2
8

 

Establecer criterios de selección de 

estudiantes de acuerdo con los 

objetivos y alcance de cada oferta de 

formación en emprendimiento social, 

con el fin de cumplir las expectativas 

de los grupos de interés. 

Por ejemplo: Se ha identificado que 

generar una idea de emprendimiento 

social toma tiempo y por tanto, en 

algunos programas se ha estipulado 

como requisito de ingreso que quienes 

participen deben tener una idea de 

emprendimiento social definida. 

3,3 4,8 2,6 1,15 2,96 Muy bajo 

P
''

1
3

 

Diseñar y desarrollar cursos para 

emprendedores sociales, innovadores 

y solucionadores de problemas 

durante 4 semestres consecutivos. Al 

finalizar, los estudiantes se presentan 

en competencias de planes de 

negocios usando las ideas que 

generaron en el curso. 

4 1,9 3 2,45 2,84 Muy bajo 
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Al igual que en el nivel de aula, las prácticas con mayor ponderación corresponden a aquellas 

de las que se tienen experiencias similares en la institución. Sobre las cuales se tiene un concepto 

generalizado sobre la pertinencia de las mimas, sus efectos positivos y la necesidad de 

intensificarlas, ajustar aspectos de la dinámica institucional para así extenderlas hasta el 

emprendimiento social.  

En el caso de la práctica P”15 que tuvo la mayor ponderación, los directores de escuela  

argumentaron que era pertinente para la formación en emprendimiento social en la facultad, pues 

era una estrategia conocida para actualizarse y adquirir nuevos conocimientos y para trabajar de 

manera colaborativa por objetivos con visión de largo plazo; sin embargo, también hicieron 

evidente que es una práctica que debe complementarse con el uso activo de las redes, que era 

necesario intensificar y capitalizar las existentes, al igual que motivar a la comunidad a la 

participación en las mismas. Los directores de escuela afirmaron que: “Realizar visitas técnicas 

que permitan a los estudiantes en formación conocer y retroalimentarse de experiencias de otras 

organizaciones ya sea sociales, públicas o empresariales…” (P”24) ha sido una forma de 

acercamiento a la dinámica empresarial, para lo cual se han desarrollado algunos protocolos de 

logística y seguridad; lo que representa una oportunidad para que sea, mediante las visitas técnicas, 

el primer acercamiento a la dinámica social, aprovechando que es una práctica que despierta el 

entusiasmo de la comunidad y podría lograr que el estudiante entienda desde la visión de un 

empresario o emprendedor, una realidad social y lo que puede contribuir para modificarla. A su 

vez, los directores manifestaron que para intensificarla es necesario pensar en la distribución de 

tiempo y carga de los profesores.  

De la práctica P”25 “buscar la participación de los trabajadores sociales …para la resolución 

de problemáticas sociales…”, se generó una opinión consensuada acerca de que la perspectiva de 
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ingeniería puede ser enriquecida con el perfil de los trabajadores sociales, puesto que el trabajo 

interdisciplinario con esta área del conocimiento permitirá orientar metodológicamente el abordaje 

y las interacciones con las comunidades o grupos de interés . En el caso de la UIS, se han 

desarrollado capacidades internas puesto que se cuenta con la escuela de Trabajo Social, vinculada 

a la facultad de Ciencias Humanas.  

La práctica P”5, que trata de la creación de espacios para formación abierta sobre 

emprendimiento social, fue considerada pertinente por los entrevistados; sin embargo, afirmaron 

que era necesario inicialmente sensibilizar a los profesores, generar un lenguaje común e 

identificar quien lideraría el tema, de tal forma, que pueda generar una masa crítica al respecto. 

Uno de los entrevistados afirmó que “la misión institucional establece que formamos ciudadanos; 

y en la formación de la ciudadanía el emprendimiento social es una de las responsabilidades de 

quienes somos élite porque tenemos acceso a educación superior”. 

Las prácticas que fueron calificadas con la más baja ponderación responden a que no es bien 

acogido la obligatoriedad en la creación de emprendimientos sociales, ni la ampliación de la malla 

curricular ya que, precisamente, uno de los retos de las facultades ha sido el equilibrio de los 

currículos buscando dar más espacios de tiempo a los estudiantes para actividades 

extracurriculares. 

 

III. Resultados de entrevistas para el nivel alta dirección. Entrevistados: Decanos de las 

facultades de ingeniería de la UIS. 

En el nivel de gestión, denominado Alta dirección, fueron entrevistados un decano de la facultad 

de ingenierías fisicoquímicas (PUISQ6) y un decano de la facultad de ingenierías fisicomecánicas 

(PUISM8), quienes divergen en la ponderación del criterio de análisis “capacidad de la facultad”. 
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El primero de ellos (PUISQ6) considera que las capacidades de la facultad son un aspecto que no 

debe dirigir la decisión de implementación, por tanto, le dio la menor ponderación; mientras que 

el otro decano considera que tiene igual preponderancia que cualquiera de los otros aspectos. Los 

directivos coincidieron en que, para decidir la implementación de alguna de las prácticas, era 

necesario tener un criterio adicional a los cuatro criterios ponderados. De acuerdo con el decano 

(PUISQ6) se debe tener en cuenta como un criterio independiente de la pertinencia: la 

disponibilidad de profesores con el perfil para asumir los cambios y para el decano PUISM8 se 

debe tener en cuenta una visión prospectiva de las tendencias sociales en las regiones. 

 

Tabla 18.  

Ponderación de los criterios de análisis del potencial de aplicación de las prácticas (nivel alta 

dirección UIS). 

Código de 

identificación 

decano 

Pertinencia Recursos 

Aporte al 

perfil 

emprendedor 

Capacidad de 

la facultad 

PUISQ6 30% 30% 30% 10% 

PUISM8 25% 25% 25% 25% 

 

En el Apéndice 17 se muestran las calificaciones asignadas para cada criterio y en la tabla 19 

una relación de: la práctica analizada, el puntaje global asignado por cada director, el puntaje 

resultante del potencial de aplicación de cada práctica de referencia y el potencial de aplicación 

según la escala definida en la tabla 15. 
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Tabla 19.  

Resultados de la calificación apreciativa sobre el potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia del nivel alta dirección en la UIS. 

C
ó
d

ig
o

 

Práctica de- referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica 
Puntaje 

resultante 

del potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

Código 

decano 1: 

PUISQ6 

Código 

decano 2: 

PUISM8 

P
''

1
0

 

Co-crear con estudiantes, profesores, 

comunidades y demás aliados, un centro o 

instituto de emprendimiento social que 

consolide la oferta académica, los 

programas de financiación a 

emprendimientos sociales, un banco de 

necesidades o proyectos y el portafolio de 

servicios (asesorías, consultas, 

consultorías) para que acompañe la 

gestión del emprendedor social y ayude a 

los estudiantes con perfil científico y 

tecnológico a emprender proyectos que 

aborden necesidades reales 

3,93 5 4,47 Muy alto 

P
''

2
 

Apoyar el desarrollo y los procesos de 

protección de la propiedad intelectual de 

un producto o tecnología. Por ejemplo, 

patentar una tecnología. 

4 4,5 4,25 Muy alto 

P
''

1
2

 

Visibilizar y retroalimentar los casos de 

emprendimiento social mediante 

concursos que evalúen y premien el plan 

de negocios. El concurso podría contar con 

cobertura de los medios de comunicación 

institucional. 

3,45 3,25 3,35 Bajo 

P
''

9
 

Incluir en los programas curriculares de 

pregrado un curso en emprendimiento 

social. Ya sea: a) exigible en todos los 

programas académicos b) exigible en 

programas de énfasis administrativo y 

opcional en los demás programas 

académicos.  En el diseño del programa, 

3,54 2,25 2,90 Muy bajo 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de- referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica 
Puntaje 

resultante 

del potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

Código 

decano 1: 

PUISQ6 

Código 

decano 2: 

PUISM8 

incluir actores claves del entorno para co-

crear el currículo. 

P
''

2
0

 

Diseñar un plan de formación teórico-

práctico sobre emprendimiento social, 

dirigido a profesores y aspirantes a 

profesores y liderado por un grupo 

interdisciplinar.  

2,8 1,75 2,28 Muy bajo 

P
''

1
8

 

Crear un programa de posgrado de 

emprendimiento social multidisciplinario 

que permita transferir conocimientos y 

aprendizajes a los programas de pregrado 

1,4 2,25 1,83 Muy bajo 

 

Las prácticas con ponderación más alta fueron la P”10 y la P”2. En las cuales los decanos 

estuvieron de acuerdo en sus argumentos y razones de ponderación. Para el caso de la P”10 que 

hace referencia a la co-creación de un centro o instituto de emprendimiento social, los decanos 

consideraron que, por las características señaladas en la práctica, este espacio puede ser 

determinante para la formación de un ingeniero que está diseñado para resolver problemas de la 

sociedad; debido a que puede articular la estrategia de proyección social, facilitar la interacción y 

concepción interdisciplinar, y generar escenarios de trabajo – aprendizaje científico – técnico para 

la sociedad. 

Para el caso de la práctica (P”2) “Apoyar el desarrollo y los procesos de protección de la 

propiedad intelectual de un producto o tecnología” los decanos coincidieron en que en la 

institución se han creado las capacidades y los medios para mantener la práctica, sin embargo, ha 

hecho falta articular a un mayor número de docentes y a los estudiantes en dicha estrategia, además 
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de hacerla más visible dentro y fuera la Universidad, debido a que el alma mater está llamada a 

generar desarrollo a través de la creación de tecnología. 

Para la práctica P”12, los decanos coincidieron en una ponderación similar, que para el análisis 

del presente estudio es catalogada como baja. Sin embargo, la asignación se dio desde posiciones 

y perspectivas disímiles. Uno de los decanos (PUISQ6) argumenta su calificación en razón a que 

la facultad tiene un enfoque más ingenieril e investigativo y considera que los profesores no tienen 

asociado el concepto de plan de negocio. Por otro lado, el decano (PUISM8) considera que la 

visibilidad se debe centrar en los resultados de los emprendimientos sociales debido a que genera 

una visión más clara para la comunidad acerca de lo que la Universidad está haciendo sobre el 

tópico.  

Las demás prácticas (P”18; P”20; P”9) fueron ponderadas en un nivel de potencial de aplicación 

muy bajo por los dos directivos; sin embargo, sus razones divergen. El decano de la facultad de 

ingenierías fisicoquímicas fundamenta sus ponderaciones en que la facultad tiene un perfil más 

técnico que piensa concretamente en su línea profesional y, desde otra visión, el decano de la 

facultad de ingenierías fisicomecánicas considera que las prácticas que se planteen para abordar 

estos temas deberían tener un mayor grado de innovación para llamar la atención de perfiles 

técnicos y centrarse en la práctica y no en la teoría.  

 

4.2.3 Resultados de las entrevistas la facultad de ingeniería de la Universidad Católica de 

Colombia Mediante el desarrollo de las entrevistas se evidenció que la Universidad Católica de 

Colombia, por su cultura y organización jerárquica, tiene focalizados y definidos los esfuerzos 

que, como comunidad universitaria, se están haciendo alrededor de la formación y la proyección 



FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL   | 109 

 

social de la institución; lo cual se identifica en las opiniones de los profesores, líderes y directivos 

cuando se trata de analizar el potencial de aplicación de las prácticas.  

  

I. Resultados de entrevistas para el nivel aula. Entrevistados: Profesores de la facultad de 

ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. 

Para el nivel de gestión denominado aula se entrevistaron a 2 profesores de programas de 

pregrado diferentes, de los cuales se identificó una alineación determinada por la cultura 

organizativa y el foco en las políticas y apuestas institucionales. Cada entrevista abarcó los 4 

criterios mencionados anteriormente: pertinencia (criterio 1), consumo de recursos (criterio 2), 

aporte al perfil de emprendedor social del estudiante (criterio 3), y capacidad de la facultad (criterio 

4); además de ser guiada por el protocolo relacionado en el Apéndice 13. Guía de entrevista. Dentro 

de la ponderación que los profesores le asignaron a los criterios se identifica a la pertinencia y el 

consumo de recursos como los más importantes desde la perspectiva de cada docente (Ver tabla 

20). 

 

Tabla 20.  

Ponderación de los criterios de análisis del potencial de aplicación de las prácticas en la 

entrevista (nivel aula UCATÓLICA). 

Código de 

identificación 

decano 

Pertinencia Recursos 

Aporte al 

perfil 

emprendedor 

Capacidad de la 

facultad 

Criterio 

adicional 

PUCATÓLICA2 60% 10% 20% 10% Ninguno 

PUCATÓLICA3 25% 30% 20% 25% Ninguno 

 

En el Apéndice 18. Resultados seudo-cuantitativos de las entrevistas a actores UCATÓLICA se 

muestran los resultados de las calificaciones asignadas por los profesores a cada criterio y cada 
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práctica de referencia analizada. En la tabla 21 se muestra una síntesis que relaciona: la práctica 

analizada, el puntaje global asignado por cada profesor, el puntaje resultante del potencial de 

aplicación de cada práctica de referencia y el potencial de aplicación según la escala definida en 

la tabla 15. 

 

Tabla 21.  

Resultados de la calificación apreciativa sobre el potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia del nivel de gestión Aula para la UCATÓLICA. 

C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

Potencial 

aplicación 

Código 

Aula 1: 

PUCATÓ

LICA2 

Código 

Aula 2: 

PUCATÓ

LICA3 

P
''

1
1

 

Definir estrategias de formación en 

emprendimiento social con una visión 

de internacionalización para formar 

emprendedores globales. 

4,8 5 4,90 Muy alto 

P
''

8
 

Realizar estudios e investigaciones 

desde la institución, orientados a 

identificar estrategias y herramientas 

que faciliten el aprendizaje y la 

enseñanza del emprendimiento social. 

4,6 5 4,80 Muy alto 

P
''

7
 

Realizar prácticas, pasantías, 

asesorías en empresas sociales y en 

servicio comunitario como 

experiencia de formación en 

emprendimiento social, orientadas a 

crear soluciones a problemas sociales 

con miembros de la comunidad. 

Como parte de la actividad, se buscará 

patrocinio de organizaciones locales, 

gubernamentales, no 

gubernamentales y comunitarias. 

4,8 4,75 4,78 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

Potencial 

aplicación 

Código 

Aula 1: 

PUCATÓ

LICA2 

Código 

Aula 2: 

PUCATÓ

LICA3 

P
''

1
7

 

Desarrollar habilidades a través de 

herramientas pedagógicas de aula y de 

trabajo de campo para lograr 

equilibrar las demandas sociales y 

comerciales. 

Algunas herramientas de aula como: 

Ejercicios de pensamiento 

divergentes; estructuración de la 

misión y plan de negocios; 

conformación de grupos de 

transformación; modelado del papel 

del instructor 

Algunas herramientas de campo: 

Experiencia directa con contextos 

sociales; experimentación en la toma 

de decisiones; juego de roles. 

4,5 5 4,75 Muy alto 

P
''

3
 

Crear una plataforma de aprendizaje 

que involucre a diversos actores 

(estudiantes, emprendedores sociales, 

facilitadores, profesores y 

patrocinadores de negocios) y facilite 

el desarrollo de habilidades, el flujo 

de conocimiento y experiencias entre 

los grupos de interés. 

4,5 4,8 4,65 Muy alto 

P
''

1
6

 

Abordar desde el contenido 

programático temas esenciales sobre 

emprendimiento social: la 

identificación de necesidades; la 

asignación y búsqueda de recursos; la 

medición de resultados e impactos; la 

identificación de oportunidades; la 

creación de modelos de negocio 

sostenibles; el equilibrio de objetivos 

4,7 4,5 4,60 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

Potencial 

aplicación 

Código 

Aula 1: 

PUCATÓ

LICA2 

Código 

Aula 2: 

PUCATÓ

LICA3 

sociales y comerciales; la ética; la 

innovación y el escalamiento. 

P
''

4
 

Desarrollar análisis de casos y 

experiencias de emprendimiento 

social, con participación de 

emprendedores sociales y de expertos 

en el tema mediante discusiones, 

mentorías, publicaciones, videos y 

storytelling. 

4,4 4,8 4,60 Muy alto 

P
''

6
 

Desarrollar la oferta académica sobre 

emprendimiento social en torno a tres 

ejes temáticos:  la problemática 

social; el negocio del emprendimiento 

social y, la sostenibilidad.  

En el primer eje se estudian los 

problemas sociales del entorno, 

valores y organizaciones sociales. En 

el eje temático del negocio del 

emprendimiento social se estudian la 

innovación social, las empresas 

sociales, el plan de negocios (social, 

rentable, sostenible) y en el eje de 

sostenibilidad se estudian el medio 

amiente en relación con los problemas 

sociales y los emprendimientos 

sociales. 

4,2 4,7 4,45 Muy alto 

P
''

1
4

 

Diseñar un sistema de evaluación de 

competencias de los cursos de 

emprendimiento social, desde la 

visión académica (competencias 

enseñadas) y desde la visión práctica 

(competencias relevantes para 

emprendedores sociales). 

4 4,8 4,40 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la 

práctica Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

Potencial 

aplicación 

Código 

Aula 1: 

PUCATÓ

LICA2 

Código 

Aula 2: 

PUCATÓ

LICA3 

P
''

1
 

Empoderar al estudiante para 

formular y desarrollar propuestas de 

creación de nuevas empresas sociales, 

con base en la identificación de 

necesidades, generación de 

soluciones, plan de negocio, y 

evaluación de impactos. 

4,3 4,45 4,38 Muy alto 

 

Existe una opinión generalizada en el análisis de las entrevistas sobre el potencial y la 

pertinencia de formar en emprendimiento social ya que representa una estrategia para generar 

mayor impacto desde la Universidad, que se ha caracterizado por su vocación social, centrada en 

el servicio a la comunidad.  El emprendimiento social, liderado ya sea por los estudiantes o 

acompañado por los estudiantes y liderado por las comunidades vulnerables con las cuales se han 

establecido o se están estableciendo relaciones con la Universidad, extenderían el impacto de los 

programas sociales vigentes, así como la generación de desarrollo económico y de reconocimiento 

de sus egresados. Estos resultados también reflejan que la institución demanda una forma de 

priorización que oriente el inicio de sus acciones. 

De lo relacionado en la tabla 21 se puede concluir que, al igual que lo reflejado en las entrevistas 

de los profesores de la UIS, “aprender haciendo” o aprender mediante la realización de prácticas, 

pasantías, asesorías y servicio comunitario es valorado positivamente por la comunidad y por tanto, 

se ha identificado como una vía de aprendizaje exitosa para otras áreas del conocimiento; y como 

consecuencia, esta práctica es priorizada como una de las de mayor potencial de aplicación para la 

formación en emprendimiento social. En este mismo sentido, las experiencias internacionales han 
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representado aprendizajes significativos en otros campos y consideran como relevante integrar 

estrategias de formación en emprendimiento social con una visión de internacionalización. 

Es preciso resaltar que, se encontró un contraste de opiniones respecto a la importancia de 

focalizar las prácticas de acuerdo con el perfil del estudiante. Uno de los profesores afirmaba que 

podría ser más estratégico orientar las prácticas de referencia seleccionadas únicamente para los 

estudiantes que tuviesen la motivación o el interés por el tema, en contraste, otra docente considera 

que las prácticas son una oportunidad para romper el paradigma de crear empresas de enfoque 

industrial únicamente, son una oportunidad para mostrar otro tipo de emprendimientos, en este 

caso,  que generan valor social. 

 

II. Resultados de entrevistas para el nivel intermedio. Entrevistados: Directores de 

programa de la facultad de ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. 

De acuerdo con la sugerencia de la Decanatura de ingeniería, se entrevistaron a los directores 

de programa que recibieron recientemente el registro calificado (Ingeniería Industrial) y la 

acreditación del programa (Ingeniería de sistemas y computaciones). Al igual que el nivel 

intermedio de la UIS, los directores coincidieron en asignar el mayor peso de ponderación al 

criterio de pertinencia. Adicionalmente, los dos directores afirmaron que para evaluar la 

implementación de las prácticas, era conveniente agregar un quinto criterio que tuviese en cuenta 

el perfil de los estudiantes y las políticas de la universidad, específicamente en el caso de aquellas 

que definen, como política institucional, la formación para el emprendimiento (Ver tabla 22).  
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Tabla 22.  

Ponderación de los criterios de análisis del potencial de aplicación de las prácticas (nivel 

intermedio Universidad Católica de Colombia). 

Código 

profesor 
Pertinencia Recursos 

Aporte al 

perfil 

emprendedor 

Capacidad 

de la 

facultad 

Criterio adicional 

PUCATÓ-

LICA1 
30% 25% 15% 30% 

Tener en cuenta el perfil de 

los estudiantes que ingresan 

a la universidad. 

PUCATÓ-

LICA4 
40% 10% 30% 20% 

Considerar las políticas de la 

universidad. Existen 

universidades enfocadas 

específicamente en el 

emprendimiento. 

 

En el Apéndice 18 se muestran las calificaciones asignadas para cada criterio y en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. una relación de: la práctica analizada, el puntaje global 

asignado por cada director, el puntaje resultante del potencial de aplicación de cada práctica de 

referencia y el nivel del potencial de aplicación según la escala definida en la tabla 15. 

 

Tabla 23.  

Resultados de la calificación apreciativa sobre el potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia del nivel intermedio de la UCATÓLICA. 

C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia nivel 

intermedio 

Puntaje asignado a 

la práctica 
Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

Código 

director 

1: 

PUCTÓ-

LICA1 

Código 

director 

2: 

PUCATÓ

-LICA4 

P
''

1
5

 

Diseñar mecanismos permanentes de 

vinculación a redes y relacionamiento 

con diversos actores (agencias 

industriales, sin fines de lucro, no 

4,15 5 4,58 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia nivel 

intermedio 

Puntaje asignado a 

la práctica 
Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

Código 

director 

1: 

PUCTÓ-

LICA1 

Código 

director 

2: 

PUCATÓ

-LICA4 

gubernamentales o gubernamentales), 

con el fin de expandir los espacios de 

aprendizaje de la comunidad 

universitaria más allá del contexto 

académico. 

P
''

5
 

Crear espacios de formación básica y 

abierta sobre emprendimiento social. 

Incluyendo como líderes de formación a 

los emprendedores sociales y a los 

beneficiarios de dichas iniciativas. 

4,15 4,8 4,48 Muy alto 

P
''

2
4

 

Realizar visitas técnicas que permitan a 

los estudiantes en formación conocer y 

retroalimentarse de experiencias de otras 

organizaciones ya sea sociales, públicas 

o empresariales con el fin de conocer el 

contexto de cada sector y tener una 

percepción más clara de la dinámica en 

cada contexto. 

Las visitas pueden ser a incubadoras de 

empresas, empresas sociales, 

organizaciones públicas, empresas 

tradicionales, agencias gubernamentales 

y no gubernamentales, entre otras. 

3,90 5 4,45 Muy alto 

P
''

2
3

 

Enfocar las ofertas académicas en 

emprendimiento social para formar las 

habilidades: políticas, filantrópicas, de 

liderazgo, de gestión, de mercado y 

habilidades para equilibrar entre los 

elementos sociales y comerciales a los 

que se enfrenta un emprendedor social. 

3,73 5 4,36 Muy alto 

P
''

1
3

 Diseñar y desarrollar cursos para 

emprendedores sociales, innovadores y 

solucionadores de problemas durante 4 

4,20 3,4 3,80 Alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia nivel 

intermedio 

Puntaje asignado a 

la práctica 
Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

(tabla 13) 

Código 

director 

1: 

PUCTÓ-

LICA1 

Código 

director 

2: 

PUCATÓ

-LICA4 

semestres consecutivos. Al finalizar, los 

estudiantes se presentan en 

competencias de planes de negocios 

usando las ideas que generaron en el 

curso. 

P
''

2
5

 

Buscar la participación de profesionales 

en trabajo social con el fin de enriquecer 

la visión ante complejos problemas 

sociales y desafíos ambientales. 

3,03 2 2,51 Muy bajo 

P
''

2
6

 

Establecer como requisito de graduación 

que los estudiantes pongan en marcha un 

emprendimiento tradicional o 

emprendimiento social. 

1,45 1,3 1,38 Muy bajo 

P
''

2
8

 

Establecer criterios de selección de 

estudiantes de acuerdo con los objetivos 

y alcance de cada oferta de formación en 

emprendimiento social, con el fin de 

cumplir las expectativas de los grupos de 

interés.  

Por ejemplo: Se ha identificado que 

generar una idea de emprendimiento 

social toma tiempo y por tanto, en 

algunos programas se ha estipulado 

como requisito de ingreso que quienes 

participen deben tener una idea de 

emprendimiento social definida. 

1,00 1,3 1,15 Muy bajo 

 

En términos generales los entrevistados resaltaron la pertinencia del emprendimiento social, 

teniendo en cuenta que la misión de la universidad está centrada en la persona. En el caso de la 

práctica asociada a la vinculación de redes (P”15), los entrevistados coinciden en que la 
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vinculación puede ser una fuente alternativa para la consecución de recursos, una fuente de 

conocimiento que permitirá trabajar a partir de referentes, aprender a partir de la experiencia de 

otros y permitirá generar capacidades de relacionamiento en los futuros emprendedores sociales.  

Para la práctica que se refiere a la creación de espacios de formación básica y abierta sobre 

emprendimiento social (P”5) consideran que es pertinente para la facultad ya que se busca la 

formación integral a partir del contacto social, donde se genere impacto a largo plazo en la 

comunidad. Para lo cual, se deben concretar los esfuerzos aislados de los profesores y se requiere 

aprovechar que se tienen reglamentados medios como la práctica social y el emprendimiento como 

modalidad de proyecto de grado. 

Respecto a realizar visitas técnicas que permitan a los estudiantes en formación conocer y 

retroalimentarse de experiencias de otras organizaciones ya sea sociales, públicas o empresariales 

(P”24), los directores de programa coincidieron en que esta práctica abre el panorama de los 

estudiantes y enriquece el conocimiento adquirido en clase; les permite ver y apropiar buenas 

prácticas, retándolos a identificar las oportunidades de mejora dentro de los procesos y dando 

apertura a posibilidades de diálogo más enriquecedoras con el docente sobre lo visto en clase. Es 

una práctica que se ha implementado para el caso particular de empresas tradicionales y los 

resultados han sido favorables desde el punto de vista de la formación de los estudiantes; por tanto, 

los directores de programa ven pertinente extenderlo hacia visitas a empresas sociales y públicas, 

ya que se enriquecerán en doble vía, los estudiantes y las organizaciones. 

Para caso de las prácticas P”25, P”26 y P”28, los entrevistados no consideran pertinente la 

implementación de la práctica en el contexto de la facultad ingeniería de la Universidad Católica 

de Colombia. Respecto a la P”25 los directores de programa consideran que el trabajo social podría 

aportar a la formación en emprendimiento social, sin embargo, no se ha hecho necesario ni 
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evidente hasta el momento en la facultad, puesto que el acompañamiento, desde el área de las 

ciencias sociales, ha sido liderado por el programa de sicología de la institución, lo cual ha 

facilitado el desarrollo del programa social más importante para la universidad, el programa 

YOMASA.   

Adicionalmente, los entrevistados coinciden con la opinión generalizada de los directores UIS 

sobre lo contraproducente que resultaría la obligatoriedad tanto de poner en marcha un 

emprendimiento social como establecer requisitos de selección para los programas (P”26 y P”28). 

Los directores entrevistados en las dos instituciones concuerdan en que se debe impulsar y motivar 

a aquellos estudiantes que tengan la voluntad o el perfil de ser emprendedores o emprendedores 

sociales, consideran conveniente ofrecerlo como opciones de desarrollo de proyecto de vida 

profesional y no como un requisito u obligatoriedad. Ninguna de las dos universidades estudiadas 

tiene como único fin en su misión, el desarrollo de emprendimientos. 

 

III. Resultados de entrevistas para el nivel intermedio. Entrevistados: Directivo del 

programa de la facultad de ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. 

Para el nivel de alta dirección, se entrevistaron a dos directivos que hacen parte de la facultad: 

el Director de Docencia (Antes Vicedecano) y el Director de investigaciones. Al igual que el nivel 

de Alta Dirección UIS, los directivos coincidieron en asignar el mayor peso de ponderación al 

criterio de pertinencia. (Ver tabla 24).  
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Tabla 24.  

Ponderación de los criterios de análisis del potencial de aplicación de las prácticas (nivel Alta 

Dirección Universidad Católica de Colombia). 

Código de 

entrevistado 

Pertinencia Recursos Aporte al perfil 

emprendedor 

Capacidad de 

la facultad 

Criterio 

adicional 

PUCATÓLICA 5 40% 15% 30% 15% Ninguno 

PUCATÓLICA 6 30% 20% 30% 20% Ninguno 

 

En el Apéndice 18 se muestran las calificaciones asignadas para cada criterio y en la tabla 25 

una relación de: La práctica analizada, el puntaje global asignado por cada director, el puntaje 

resultante del potencial de aplicación de cada práctica de referencia y el nivel del potencial de 

aplicación según la escala definida en la tabla 15. 

 

Tabla 25.  

Resultados de la calificación apreciativa sobre el potencial de aplicación de las prácticas de 

referencia (nivel Alta Dirección Universidad Católica de Colombia). 

C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la práctica 
Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

Código 

Dirección 1: 

PUCATÓLICA

5 

Código 

dirección 2: 

PUCATÓLICA

6 

P
''

2
0

 

Diseñar un plan de formación 

teórico-práctico sobre 

emprendimiento social, dirigido a 

profesores y aspirantes a 

profesores y liderado por un grupo 

interdisciplinar. 

4,7 4,6 4,65 Muy alto 

P
''

1
0

 

Co-crear con estudiantes, 

profesores, comunidades y demás 

aliados, un centro o instituto de 

emprendimiento social que 

consolide la oferta académica, los 

programas de financiación a 

emprendimientos sociales, un 

4,4 4,3 4,35 Muy alto 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la práctica 
Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

Código 

Dirección 1: 

PUCATÓLICA

5 

Código 

dirección 2: 

PUCATÓLICA

6 

banco de necesidades o proyectos 

y el portafolio de servicios 

(asesorías, consultas, consultorías) 

para que acompañe la gestión del 

emprendedor social y ayude a los 

estudiantes con perfil científico y 

tecnológico a emprender proyectos 

que aborden necesidades reales 

P
''

2
 

Apoyar el desarrollo y los procesos 

de protección de la propiedad 

intelectual de un producto o 

tecnología. 

4,25 4,4 4,325 Muy alto 

P
''

1
8

 

Crear un programa de posgrado de 

emprendimiento social 

multidisciplinario que permita 

transferir conocimientos y 

aprendizajes a los programas de 

pregrado 

4,55 3,9 4,225 Muy alto 

P
''

1
2

 

Visibilizar y retroalimentar los 

casos de emprendimiento social 

mediante concursos que evalúen y 

premien el plan de negocios. El 

concurso podría contar con 

cobertura de los medios de 

comunicación institucional. 

4 3,9 3,95 Alto 

P
''

9
 

Incluir en los programas 

curriculares de pregrado un curso 

en emprendimiento social. Ya sea: 

a) exigible en todos los programas 

académicos b) exigible en 

programas de énfasis 

administrativo y opcional en los 

demás programas académicos.  En 

el diseño del programa, incluir 

3,45 3,5 3,475 Bajo 
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C
ó
d

ig
o

 

Práctica de referencia 

Puntaje asignado a la práctica 
Puntaje 

resultante 

potencial 

aplicación 

Nivel 

potencial 

aplicación 

Código 

Dirección 1: 

PUCATÓLICA

5 

Código 

dirección 2: 

PUCATÓLICA

6 

actores claves del entorno para co-

crear el currículo. 

 

Con la calificación, nuevamente se refleja que la Universidad ha empezado a visualizar en la 

formación en emprendimiento social una oportunidad de proyección social alineada a su misión y 

valores institucionales.  

El caso puntual de la práctica (P”20) fue ponderada con mayor potencial de aplicación, debido 

a que la Universidad ya ha iniciado la formación de algunos docentes en emprendimiento, es decir, 

dispone de la experiencia y la masa crítica de profesores interesados en el tema.  Además, 

identifican el emprendimiento social como una estrategia sostenible que podría ayudar a las 

comunidades y a la misma universidad a aprovechar mejor los recursos, generar más desarrollo e 

impacto social. 

La creación del centro o instituto de emprendimiento social (P”10), es una de las alternativas 

que se están evaluando dentro de la facultad y el enfoque que propone la práctica es considerado 

por los directivos como alineado a los programas sociales y de emprendimiento existentes; además 

de generar en ellos una mejor estructura e impacto. 

En cuanto a la práctica (P”2), los directivos la visualizan como un eje articulador entre las 

ingenierías y el emprendimiento social, sería el transformador del enfoque de los programas 

sociales; permitiría consolidar los esfuerzos dispersos. Consideran pertinente pensar el desarrollo 

social fundamentado en la Ciencia la Tecnología y la Innovación. 

La práctica que se enfoca en la inclusión de programas curriculares, tuvo una ponderación baja 

debido a que los 4 programas de la facultad hicieron una reforma curricular recientemente en los 
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programas y, a mediano plazo, no sería posible incluir una asignatura más. Sin embargo, también 

coinciden en que se podría implementar desde el enfoque extracurricular y el enfoque de 

electividad. 

 

4.2.3 Resultados del análisis estructural. Para identificar las prácticas priorizadas mediante 

el análisis estructural se realizó un mapa de influencia y dependencia de cada una de las matrices 

suministradas por los profesores, directores y directivos de las dos instituciones por separado, 

según el nivel de gestión del tomador de decisiones y la Universidad estudiada.  Para este proceso 

se utilizó el software MicMac®. (Ver Apéndice 19. Matrices de impacto cruzadas ponderadas por 

los actores de la Universidad Industrial de Santander, Apéndice 20. Matrices de impacto cruzadas 

ponderadas por los actores de la Universidad Católica de Colombia). 

Con cada matriz de impactos cruzados de cada profesor, director y decano o directivo, se generó 

un Diagrama de influencia y dependencia que permitió identificar las variables claves sobre las 

que se debería influir para generar mayor impacto en el sistema, entendiendo el sistema como el 

proceso formativo en emprendimiento social de cada IES. Es decir, permitió visualizar las 

prácticas de referencia claves con las cuales se debería iniciar la intervención en el sistema.  

De los diagramas de influencia se consideraron, como priorizadas, la sumatoria de las variables 

claves arrojadas por nivel de gestión del tomador de decisiones (Ver tabla 26) (Ver Apéndice 21. 

Resultados MICMAC, Diagrama de influencia dependencia Universidad Industrial de Santander 

y el Apéndice 22. Resultados MICMAC. Diagrama de influencia dependencia Universidad 

Católica de Colombia).  
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Tabla 26.  

Prácticas de referencia priorizadas como variables claves en el sistema. 

Nivel de gestión 

del tomador de 

decisiones 

Variables claves en 

zona de conflicto UIS 

Variables claves en 

zona de conflicto 

UCATÓLICA 

Aula P”1; P”3; P”4; P”6; P”16 
P”1; P”4; P”7; P”8; 

P”11; P”14; P”16; P”17 

Intermedio P”5; P”13; P”23 P”23 

Alta Dirección P”10; P”18; P”20 P”9; P”10; P”12 

 

4.2.5 Resultados de la literatura Tomando como referencia los resultados presentados en el 

Capítulo II y para realizar la triangulación, se decidió considerar aquellos factores y determinantes 

clave que, según la literatura, influyen tanto en la creación de emprendimientos sociales como en 

la formación en el tópico e identificar a partir de estos, las prácticas de referencia asociadas o 

relacionadas con cada determinante (Ver  Tabla 27); esto con el fin de identificar, a partir de la 

literatura, cuales de las prácticas de referencia se priorizan y con estos resultados, realizar la 

triangulación de datos. 

 

Tabla 27. 

Prácticas de referencia asociadas a los determinantes de la creación de emprendimientos 

sociales y a los factores que influyen en la formación en emprendimiento social. 

C
ó
d

ig
o

 

Determinantes del emprendimiento 

social 
Autores 

Prácticas 

asociadas 

Aula 

Prácticas 

asociadas 

Intermedio 

Prácticas 

asociadas 

Alta 

Dirección 

D
1

 

Enseñar a los estudiantes sobre y para 

el emprendimiento social tiene el 

potencial de impactar radical y 

positivamente en la vida de los 

estudiantes, en la creación y en la 

operación de emprendimientos 

sociales. 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

P"3; P"4; 

P"6; P"7; 

P"16; P"17 

P"5; P"13; 

P"23; P"24 

P"9; P"18; 

P"20 
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C
ó
d

ig
o

 

Determinantes del emprendimiento 

social 
Autores 

Prácticas 

asociadas 

Aula 

Prácticas 

asociadas 

Intermedio 

Prácticas 

asociadas 

Alta 

Dirección 

D
2
 

Establecer alianzas estratégicas para 

obtener el apoyo, la participación y la 

legitimación de la misión social. 

Asociarse con los actores de la 

comunidad respalda y legitima a los 

emprendimientos sociales. 

(Gliedt, & 

Parker, 2007) 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

P"3; P"7; 

P"11 

P"5; P"15; 

P"25 
P"10 

D
3
 

Las experiencias en contextos pro-

sociales (voluntariado, servicio 

comunitario, prácticas sociales, entre 

otras) están asociadas positivamente 

con la viabilidad de creación de 

emprendimientos sociales. 

(Kedmenec, 

Rebernik, & 

Tominc, 2016) 

P"7; P"11 P"24 - 

D
4
 

Un entorno empresarial legislativo y 

tributario favorable impulsan la 

actividad empresarial social. 

(Bowen and 

De Clercq, 

2008) 

- - - 

D
5
 

Contar con el apoyo de actores 

facilitadores como organismos de 

financiación pública locales, 

nacionales y multinacionales que 

aportan recursos a la empresa para 

apoyar, transferir y escalar sus 

innovaciones sociales. 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

P"3; P"16 - P"10 

D
6

 

Iniciar una empresa que resuelva un 

problema social representa una opción 

profesional atractiva en las economías 

de oportunidades de empleo limitadas. 

(Kedmenec et 

al., 2016) 

(Ashour, 

2016) 

P"1; P"6 P"26 P"10; P"12 

D
8
 

Establecer una fuente de ingresos 

mediante un modelo de negocios 

innovador. 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

P"16 - - 

D
9
 

Interactuar con actores de diferentes 

naciones, estar expuestos a un 

contexto cultural diferente da a los 

empresarios sociales la oportunidad de 

experimentar una forma distinta de 

explicar su propio contexto y generar 

nuevas ideas e información. 

(Scheiber, 

2016) 
P"11 P"15; P"24 - 
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C
ó
d

ig
o

 

Determinantes del emprendimiento 

social 
Autores 

Prácticas 

asociadas 

Aula 

Prácticas 

asociadas 

Intermedio 

Prácticas 

asociadas 

Alta 

Dirección 

D
1
0
 

Mantener relaciones con organismos 

políticos (gobiernos nacionales y 

locales, representantes electos). Son 

un grupo de interés clave para los 

empresarios sociales ya que estos 

diseñan y votan las políticas que 

afectan la provisión general de bienes 

sociales. 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

- - - 

D
1
2
 

Contar con un equipo que genere y 

discuta ideas, comparta aprendizajes y 

establezca niveles de logro o progreso 

del emprendimiento social. 

(Cope, 2003) P"3; P"4 
P"5; P"15; 

P"25 
P"10 

D
1
3
 

Las características de los 

emprendedores sociales, los procesos 

y recursos utilizados para ofrecer su 

propuesta de valor son determinantes 

para mantener en el tiempo los 

emprendimientos sociales. El 

liderazgo y la visión de los 

empresarios y emprendedores sociales 

ante la necesidad de recaudar fondos, 

promover cambios en la legislación, o 

transferir y escalar innovaciones 

sociales. 

(Elmes et al., 

2012) (Pache 

& Chowdhury, 

2012) 

P"1; P"4; 

P"16; P"17 
P"23 - 

D
1
4
 

Estimular el compromiso de los 

estudiantes en temas sociales para 

mejorar la motivación, aumentar la 

conciencia crítica y la relevancia del 

emprendimiento social. 

(Nandan & 

Scott, 2013) 

P"1; P"6; 

P"7; P"16 
P"23; P"24 P"10 

 

Factores que influyen en la formación 

de emprendedores sociales 
Autores 

Prácticas 

asociadas 

Aula 

Prácticas 

asociadas 

Intermedio 

Prácticas 

asociadas 

Alta 

Dirección 

F
E

S
1
 

Los empresarios y emprendedores 

sociales tienden a aprender mejor 
(Cope, 2003) 

P"4; P"7; 

P"16 
P"24 P"2; P"10 
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Factores que influyen en la formación 

de emprendedores sociales 
Autores 

Prácticas 

asociadas 

Aula 

Prácticas 

asociadas 

Intermedio 

Prácticas 

asociadas 

Alta 

Dirección 

cuando pueden ver que el tema es 

directamente relevante para su 

situación. 

F
E

S
2
 

Las comunidades de práctica (y por 

definición el aprendizaje) pueden ser 

más enriquecedoras en programas 

impartidos de manera conjunta a 

emprendedores sociales y 

tradicionales. 

(Howorth, 

Smith, & 

Parkinson, 

2012) 

- P"24 - 

F
E

S
3
 

La ubicación institucional de un 

programa de educación para el 

emprendimiento social influye 

fuertemente en su contenido. En 

particular, los programas en las 

escuelas de negocios están más 

inclinados hacia la enseñanza de 

habilidades de mercado, mientras que 

los programas en las escuelas de 

administración pública son más 

equilibrados en su énfasis de mercado, 

política, filantropía, gestión y 

habilidades de liderazgo. 

(Manuel, Lam, 

Maaten, & 

Klein-Geltink, 

2011) 

- - - 

F
E

S
4
 

Desarrollar habilidades en la gestión 

del tiempo, la planificación y la 

negociación – persuasión, ayudan a los 

estudiantes a superar las 

incertidumbres y complejidades del 

inicio de un emprendimiento. 

(Chang, 

Benamraoui, 

& Rieple, 

2013) 

P"1; P"3 P"23 - 

F
E

S
5
 

La inmersión en un contexto social es 

un medio para facilitar el 

emprendimiento social puesto que 

ofrece una mayor comprensión de la 

problemática, la causa y los efectos 

positivos y negativos. 

(Elmes et al., 

2012) (Mair & 

Martí, 2006) 

P"11 - - 
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4.3 Triangulación de datos 

 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas, en el análisis estructural y en la literatura, 

se utilizó la triangulación como una estrategia de comparación para identificar la convergencia 

entre los datos y de acuerdo al grado de concordancia de los mismos, establecer el nivel del 

potencial de aplicación de las prácticas. Es decir, aquellas prácticas: 1) asociadas a los 

determinantes y factores de la formación y creación de emprendimiento social; 2) identificadas 

como variables clave en el análisis estructural y 3) priorizadas en las entrevistas mediante la 

calificación y ponderación asignada por los actores de cada institución; serán las prácticas con 

mayor potencial de aplicación en cada institución.  

En este sentido, las prácticas con mayor potencial de aplicación fueron llamadas de nivel 1; se 

entendieron como prácticas nivel 2,  aquellas que fueron priorizadas en dos de los métodos y las 

prácticas nivel 3, aquellas que fueron priorizadas en un único método (Ver tabla 28) (Ver figura 

22). Este análisis se realizó de manera separada para cada institución y nivel de gestión del tomador 

de decisiones (Ver Apéndice 23. Análisis de convergencia y divergencia de los datos UIS y 

Apéndice 24. Análisis de convergencia y divergencia de los datos UCATÓLICA). 

 

Tabla 28.  

Consideraciones de priorización tenidos en cuenta en el análisis de resultados de los métodos a 

triangular. 

Método Consideración de priorización 

Revisión de 

literatura 

Prácticas asociadas a los determinantes de la creación de 

emprendimientos sociales o a los factores que influyen en la 

formación en el tópico. 

Entrevista Prácticas de referencia calificadas en el nivel muy alto y alto. 

Análisis estructural 
Prácticas de referencia ubicadas en la zona de conflicto o de 

variables claves en el Diagrama de influencia – dependencia. 
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Siguiendo esta lógica, la recomendación para las instituciones se orienta a utilizar una estrategia 

de priorización donde en primera instancia, se implementen las prácticas nivel 1; en segunda 

instancia las de nivel 2 y en tercera instancia, las prácticas de nivel 3. 

 

 

Figura 22. Niveles de potencial de aplicación generados a partir de la triangulación de datos.  

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se representan mediante Diagramas de Venn los 

resultados obtenidos del análisis de divergencia y convergencia entre los datos priorizados 

mediante la entrevista, el análisis estructural y la literatura.  

Para el caso de la UIS, en términos generales se identificó que existen acuerdos sobre los temas 

que se deben enseñar desde las diferentes estrategias pedagógicas, sin embargo, no hay 

convergencia en cuales de las estrategias se deberían usar. Para el nivel de gestión intermedio, el 

acuerdo estuvo alrededor de la importancia de formar y generar habilidades blandas (soft skills), 

habilidades sociales, siendo incluso más relevante que los contenidos programáticos. En el nivel 

de gestión de la alta dirección, el acuerdo más fuerte se centró en dar respuesta a la necesidad que 
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tiene la universidad de proyectarse ante la sociedad, de promover el desarrollo y generar impacto 

que trascienda los límites de la institución (Ver Figura 23).  

En contraste, en la Universidad Católica de Colombia (Ver Figura 24) se identificó que los 

diferentes niveles de gestión de la institución, han reconocido en la formación en emprendimiento 

social, una oportunidad de generación de impacto alineada a su vocación social, una oportunidad 

de generación de impacto alineada a su vocación social y de servicio a la comunidad; por tanto, la 

priorización no se focaliza en un nivel de gestión, por el contrario,  es un interés conjunto sobre la 

formación en emprendimiento social el que se refleja en el estudio. Las prácticas con mayor 

potencial de aplicación abordan desde los contenidos programáticos, las prácticas en un contexto 

o entidad externa, el desarrollo de habilidades blandas, la relación con el entorno, la generación de 

redes, hasta el diseño y la creación de emprendimientos sociales.  
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Figura 23. Diagramas de Venn con las prácticas de referencia priorizadas para la UIS.  
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Figura 24. Diagramas de Venn con las prácticas de referencia priorizadas para la UCATÓLICA.  
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Para finalizar, a continuación se relacionan las prácticas de referencia priorizadas y ordenadas 

de acuerdo al potencial de aplicación en el contexto de la Universidad Industrial de Santander y la 

Universidad Católica de Colombia (Ver tabla 29). 

 

Tabla 29.  

Prácticas de referencia clasificadas según su potencial de aplicación para la UIS y la 

UCATÓLICA. 

C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

P
''

1
0

 

Co-crear con estudiantes, 

profesores, comunidades y demás 

aliados, un centro o instituto de 

emprendimiento social que 

consolide la oferta académica, los 

programas de financiación a 

emprendimientos sociales, un 

banco de necesidades o proyectos 

y el portafolio de servicios 

(asesorías, consultas, consultorías) 

para que acompañe la gestión del 

emprendedor social y ayude a los 

estudiantes con perfil científico y 

tecnológico a emprender proyectos 

que aborden necesidades reales. 

(Elmes, Jiusto, 

Whiteman, 

Hersh & 

Guthey, 2012) 

(Wu, Kuo, & 

Shen, 2013). 

Alta 

dirección 
Nivel 1 Nivel 1 

P
''

2
0

 

Diseñar un plan de formación 

teórico-práctico sobre 

emprendimiento social, liderado 

por un grupo interdisciplinar y 

dirigido a profesores o aspirantes a 

profesores. 

(Spais & 

Beheshti, 2016) 

Alta 

dirección 
Nivel 2 Nivel 1 

P
''

2
 Apoyar el desarrollo y los procesos 

de protección de la propiedad 

intelectual de un producto o 

(Archibald, 

Muhammad & 

Estreet, 2016) 

Alta 

dirección 
Nivel 2 Nivel 2 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

tecnología. Por ejemplo, patentar 

una tecnología. 

P
''

1
8

 

Crear un programa de posgrado de 

emprendimiento social 

multidisciplinario que permita 

transferir conocimientos y 

aprendizajes a los programas de 

pregrado. 

(Nandan & 

Scott, 2013).  

(Hildebrand, 

2005) (Nandan 

& Scott, 2013). 

Alta 

dirección 
Nivel 2 Nivel 2 

P
''

9
 

Incluir en los programas 

curriculares de pregrado un curso 

en emprendimiento social co-

creado con los actores claves del 

entorno. Ya sea: a) exigible en 

todos los programas académicos b) 

exigible en programas de énfasis 

administrativo y opcional en los 

demás programas académicos. 

(Wu, Kuo, & 

Shen, 2013). 

Alta 

dirección 
Nivel 3 Nivel 1 

P
''

1
2

 

Visibilizar y retroalimentar los 

casos de emprendimiento social 

mediante concursos que evalúen y 

premien el plan de negocios. Darle 

visibilidad por ejemplo mediante la 

cobertura de los medios de 

comunicación institucional. 

(Kedmenec, 

Rebernik & 

Tominc, 2016) 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

Alta 

dirección 
Nivel 3 Nivel 1 

P
''

1
 

Empoderar al estudiante para 

formular y desarrollar propuestas 

de creación de nuevas empresas 

sociales, con base en la 

identificación de necesidades, 

generación de soluciones, 

construcción del plan de negocio, y 

evaluación de impactos. 

(Heinonen & 

Poikkijoki, 

2006) (Higgins 

& Simpson, 

1997) (Elmes, 

Jiusto, 

Whiteman, 

Hersh & 

Guthey, 

2012)(Heinonen, 

J., & Poikkijoki, 

Aula Nivel 1 Nivel 1 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

S. A.) (2006).  

(Smith, 

Besharov, 

Wessels & 

Chertok, 2012). 

P
''

4
 

Desarrollar análisis de casos y 

experiencias de emprendimiento 

social, con participación de 

emprendedores sociales y de 

expertos en el tema mediante 

discusiones, mentorías, 

publicaciones, videos y 

storytelling. 

(Andries & 

Daou, 2016) 

(Archibald, 

Muhammad & 

Estreet, 

2016)(Pache & 

Chowdhury, 

2012)(Tracey & 

Phillips, 2007). 

Aula Nivel 1 Nivel 1 

P
''

1
6

 

Abordar desde el contenido 

prográmatico temas esenciales 

sobre emprendimiento social: la 

identificación de necesidades; la 

asignación y búsqueda de recursos; 

la medición de resultados e 

impactos; la identificación de 

oportunidades; la creación de 

modelos de negocio sostenibles; el 

equilibrio de objetivos sociales y 

comerciales; la ética; la innovación 

y el escalamiento. 

(Kedmenec, 

Rebernik & 

Tominc, 2016) 

(Wu, Kuo, & 

Shen, 2013). 

(Smith, 

Besharov, 

Wessels & 

Chertok, 2012). 

Aula Nivel 1 Nivel 1 

P
''

3
 

Crear una plataforma de 

aprendizaje que involucre a 

diversos actores (estudiantes, 

emprendedores sociales, 

facilitadores, profesores y 

patrocinadores de negocios) y 

facilite el desarrollo de 

habilidades, el flujo de 

(Collins, Smith 

& Hannon, 

2006) 

Aula Nivel 1 Nivel 2 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

conocimiento y de experiencias 

entre los grupos de interés. 

P
''

6
 

Desarrollar la oferta académica 

sobre emprendimiento social en 

torno a tres ejes temáticos:  la 

problemática social; el negocio del 

emprendimiento social y, la 

sostenibilidad. En el primer eje se 

estudian los problemas sociales del 

entorno, valores y organizaciones 

sociales. En el eje temático del 

negocio del emprendimiento social 

se estudian la innovación social, 

las empresas sociales, el plan de 

negocios (social, rentable, 

sostenible) y en el eje de 

sostenibilidad se estudian el medio 

amiente en relación con los 

problemas sociales y los 

emprendimientos sociales. 

(Mair & Noboa, 

2006) 

(Richardson y 

Hynes, 2008) 

Aula Nivel 1 Nivel 2 

P
''

7
 

Realizar prácticas, pasantías o 

asesorías en empresas sociales y en 

servicio comunitario como 

experiencia de formación en 

emprendimiento social, orientadas 

a crear soluciones a problemas 

sociales con miembros de la 

comunidad. Como parte de las 

actividades, se buscará patrocinio 

de organizaciones locales, 

gubernamentales, no 

gubernamentales y comunitarias. 

(Elmes, Jiusto, 

Whiteman, 

Hersh & 

Guthey, 2012) 

Aula Nivel 2 Nivel 1 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

P
''

1
7

 

Desarrollar habilidades a través de 

herramientas pedagógicas de aula 

y de trabajo de campo que le 

permitan al futuro emprendedor 

equilibrar las demandas sociales y 

comerciales. 

Algunas herramientas de aula 

como: Ejercicios de pensamiento 

divergentes; estructuración de la 

misión y plan de negocios; 

conformación de grupos de 

transformación; modelado del 

papel del instructor. Algunas 

herramientas de campo: 

Experiencia directa con contextos 

sociales; experimentación en la 

toma de decisiones; juego de roles. 

(Smith, 

Besharov, 

Wessels & 

Chertok, 2012) 

(Ashour, 2016) 

Aula Nivel 2 Nivel 1 

P
''

1
1

 

Definir estrategias de formación en 

emprendimiento social con una 

visión de internacionalización para 

formar emprendedores globales. 

Por ejemplo, viajes internacionales 

de campo durante los cuales los 

estudiantes pasan una semana en 

un país extranjero para reunirse 

con líderes sociales, empresariales 

y del sector público, alentando así 

a  los estudiantes a analizar las 

divergencias,  puntos  en común y 

reconsiderar la forma como se han 

venido haciendo las cosas. 

(Fargion, 

Gevorgianiene 

& Lievens, 

2011) 

(Gundlach & 

Zivnuska, 2010) 

(Klatt, 1988), 

(Kuratko, 2005) 

Aula Nivel 3 Nivel 1 

P
''

1
4

 

Diseñar un sistema de evaluación 

de competencias de los cursos de 

emprendimiento social, desde la 

visión académica (competencias 

(Miller, Wesley 

& Williams, 

2012) 

Aula Nivel 3 Nivel 2 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

enseñadas) y desde la visión 

práctica (competencias relevantes 

para emprendedores sociales y el 

entorno). 

P
''

8
 

Realizar estudios e investigaciones 

desde la institución, orientados a 

identificar estrategias y 

herramientas que faciliten el 

aprendizaje y la enseñanza del 

emprendimiento social. 

(Chang, 

Benamraoui & 

Rieple, 2014) 

Aula 

No se 

identifica 

potencial de 

aplicación 

Nivel 2 

P
''

2
3

 

Enfocar las ofertas académicas en 

emprendimiento social para formar 

las habilidades: políticas, 

filantrópicas, de liderazgo, de 

gestión, de mercado y habilidades 

para equilibrar entre los elementos 

sociales y comerciales a los que se 

enfrenta un emprendedor social. 

(Mirabella, R., 

& Young, D. R., 

2012) (Smith, 

Besharov, 

Wessels & 

Chertok, 2012). 

Intermedio Nivel 1 Nivel 1 

P
''

5
 

Crear espacios de formación básica 

y abierta sobre emprendimiento 

social. Incluyendo como líderes de 

formación a los emprendedores 

sociales y a los beneficiarios de 

dichas iniciativas. 

(Archibald, 

Muhammad & 

Estreet, 2016) 

Intermedio Nivel 1 Nivel 2 

P
''

1
3

 

Diseñar y desarrollar cursos para 

emprendedores sociales, 

innovadores y solucionadores de 

problemas durante 4 semestres 

consecutivos. Al finalizar, los 

estudiantes se presentan en 

competencias de planes de 

negocios usando las ideas que 

generaron en el curso. 

(Smith, 

Besharov, 

Wessels & 

Chertok, 2012)  

("Business for 

Good" de 

Cornell y 

Harvard 

University) 

Intermedio Nivel 2 Nivel 2 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

P
''

1
5

 

Diseñar mecanismos permanentes 

de vinculación a redes y 

relacionamiento con diversos 

actores (agencias industriales, sin 

fines de lucro, no gubernamentales 

o gubernamentales), con el fin de 

expandir los espacios de 

aprendizaje de la comunidad 

universitaria más allá del contexto 

académico. 

(Elmes, Jiusto, 

Whiteman, 

Hersh & 

Guthey, 2012) 

(Sunduramurthy, 

Zheng, Musteen, 

Francis & 

Rhyne, 2016) 

Intermedio Nivel 2 Nivel 2 

P
''

2
4

 

Realizar visitas técnicas que 

permitan a los estudiantes en 

formación conocer y 

retroalimentarse de experiencias 

de otras organizaciones ya sea 

sociales, públicas o empresariales 

con el fin de conocer el contexto de 

cada sector y tener una percepción 

más clara de la dinámica en cada 

contexto.  

Las visitas puede ser a incubadoras 

de empresas, empresas sociales, 

organizaciones públicas, empresas 

tradicionales, agencias 

gubernamentales y no 

gubernamentales, entre otras. 

(Archibald, 

Muhammad & 

Estreet, 2016) 

(Pache & 

Chowdhury, 

2012) 

Intermedio Nivel 2 Nivel 2 

P
''

2
5

 

Buscar la participación de 

profesionales en trabajo social con 

el fin de enriquecer la visión ante 

complejos problemas sociales y 

desafíos ambientales. 

(Foy & Bent-

Goodley, 2016). 
Intermedio Nivel 2 Nivel 3 

P
''

2
6

 Establecer como requisito de 

graduación que los estudiantes 

pongan en marcha un 

(Kedmenec, 

Rebernik & 

Tominc, 2016) 

Intermedio Nivel 3 Nivel 3 
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C
ó
d

ig
o

 

Descripción de la práctica de 

referencia 
Autores 

Nivel de 

gestión en la 

organización 

del tomador 

de decisiones 

Nivel de 

potencial 

de 

aplicación  

UIS 

Nivel de 

potencial de 

aplicación U 

CATÓLICA 

emprendimiento tradicional o 

emprendimiento social. 

P
''

2
8

 

Establecer criterios de selección de 

estudiantes de acuerdo con los 

objetivos y alcance de cada oferta 

de formación en emprendimiento 

social, con el fin de cumplir las 

expectativas de los grupos de 

interés.  

Por ejemplo: Se ha identificado 

que generar una idea de 

emprendimiento social toma 

tiempo y por tanto, en algunos 

programas se ha estipulado como 

requisito de ingreso que quienes 

participen deben tener una idea de 

emprendimiento social definida. 

(Howorth, Smith 

& Parkinson, 

2012). 

Intermedio 

No se 

identifica 

potencial de 

aplicación 

No se 

identifica 

potencial de 

aplicación 

 

 

5. Hallazgos 

 

 

 De la revisión de literatura sobre prácticas de referencia se identificó que la formación en 

emprendimiento social está estrechamente asociada a la educación superior. Los resultados 

obtenidos de las ecuaciones de búsqueda eran similares sin importar si se acotaba o no a 

este nivel de educación. 



FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL   | 141 

 

 Los emprendedores sociales deben estar preparados para utilizar el conocimiento de 

diversas disciplinas, identificar necesidades, problemas y oportunidades y co-crear las 

soluciones con los miembros de la comunidad.  

 Para el desarrollo de soluciones sostenibles a largo plazo de las problemáticas de la 

comunidad, los emprendedores sociales deben estar preparados para transformar los 

enfoques mono-disciplinarios existentes en la oferta educativa y defender un enfoque 

transdisciplinario. 

 De acuerdo con las experiencias expuestas en la narrativa de las entrevistas a los actores de 

las IES, se puede inferir que las transformaciones y apuestas institucionales suelen ser más 

sencillas de adoptar o implementar en las Instituciones de Educación Superior de menor 

tamaño.  

 La estructura jerárquica, la cultura organizacional y la naturaleza de la institución influyen 

significativamente en la apropiación de las prácticas de referencia de formación en 

emprendimiento social. 

 Como ocurrió en el caso de la UIS, la universidad de mayor tamaño y trayectoria tiene una 

dinámica que les obliga a crear y generar capacidades constantemente ante los retos, lo cual 

permite inferir que es más probable identificar un mayor número de experiencias similares 

asociadas a las prácticas de referencia.  

 De acuerdo con lo encontrado en la literatura, cerca de un 60% de las características del 

emprendedor tradicional y el emprendedor social son similares y están enfocadas en el 

espíritu de liderazgo, toma de riesgos, independencia, capacidad innovadora, confianza en 

sí mismo, creación de redes, capacidad de identificar oportunidades, visión, pasión, 

aprendizaje continuo y disciplina. Las características asociadas al emprendedor social y no 
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identificadas para el emprendedor tradicional son: la empatía, la capacidad de consecución 

de recursos, la capacidad de ser un transformador de realidades y mantener el equilibrio 

entre las demandas sociales y comerciales. 

 Obtener información primaria, a partir de entrevistas en la universidad de mayor tamaño es 

más complejo debido a que los profesores tienen menor claridad de las metas, planes, 

programas y actividades que se realizan en la institución y en la facultad. Además, suelen 

ser más cautelosos con la entrega de información y de su propia opinión. 

 Como resultado de las entrevistas se identificó que, en las dos instituciones, las prácticas de 

referencias con mayor ponderación en el análisis de potencial de aplicación realizado en las 

entrevistas son aquellas prácticas con las cuales han tenido experiencias similares desde otra 

área de conocimiento, que han sido implementadas de manera parcial o igual en la 

institución.  

 En la Universidad Católica de Colombia las respuestas a las preguntas de las entrevistas, 

sin importar el nivel de gestión, tenían unos argumentos muy similares, más alineados entre 

sí que en el caso de la UIS.  Los entrevistados hacían referencia a los mismos programas, 

prácticas y necesidades en el tema, por tanto, no se identificó como necesario hacer más de 

2 entrevistas en ningún nivel.  

 Del desarrollo de las entrevistas se identificó que para la mayoría de los participantes el 

criterio más importante es la pertinencia y para ninguna de las dos instituciones, los recursos 

son un problema u obstáculo, siempre y cuando la práctica sea pertinente. En esos casos en 

términos generalizados, los entrevistados coinciden en que se realizaría la gestión que sea 

necesaria para llevar a cabo la práctica. 
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6. Conclusiones 

 

 

De la primera etapa del proyecto se concluye que si bien las definiciones contemporáneas del 

emprendimiento se acercan, el emprendimiento social es una "especie de género empresarial” 

(Dees, Emerson, & Economy, 2001; Welsh & Krueger, 2013), que alude a una actividad 

generadora de valor social dentro o entre sectores con o sin fines de lucro, empresariales o 

gubernamentales  (Austin et al., 2006), que consiste en identificar problemas sociales, abordarlos 

con enfoques innovadores y crear soluciones sostenibles y de impacto en el largo plazo (Mulgan, 

Tucker, Ali, & Sanders, 2008). 

Del ejercicio de revisión se concluye que existen factores que influyen positivamente en la 

creación y desarrollo de emprendimientos sociales, denominados en este estudio, como 

determinantes del emprendimiento social y están asociados: al establecimiento de alianzas 

estratégicas; a la enseñanza sobre el emprendimiento social; a las experiencias en contextos pro-

sociales; al entorno empresarial legislativo y tributario; a la disponibilidad de recursos; a la 

creación de modelos de negocio innovadores; a las características del emprendedor, su equipo de 

trabajo y el compromiso o conciencia crítica de los integrantes de dicho equipo.  

En el estudio se evidenció que  las Instituciones de Educación Superior se constituyen en  

actores clave llamados a liderar la formación de habilidades necesarias para impulsar la formación 

en emprendimiento social asumiendo retos como: llegar más allá de la creación de un plan de 

negocios; generar un movimiento que promueva el conocimiento, el lenguaje y las prácticas 

asociadas al emprendimiento social; investigar, informar, aplicar y evaluar métodos de enseñanza 
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sobre el tópico; responder desde el saber a las necesidades y problemáticas de la sociedad y formar 

a los emprendedores sociales para formular problemas y desarrollar un pensamiento reflexivo ante 

estos.  

Producto de la revisión de literatura se lograron identificar, en una primera codificación, 139 

prácticas de referencia asociadas a la formación en emprendimiento social, estas fueron analizadas 

y sometidas a un proceso iterativo de depuración y agrupación logrando llegar a 73 prácticas de 

referencia sobre las cuales se establecieron categorías de análisis. 

Del desarrollo de la segunda etapa del proyecto se encontró que la categorización facilitó el 

análisis del contenido de las prácticas; principalmente porque permitió la asociación de las mismas 

con los tomadores de decisiones de acuerdo con su nivel de gestión. Derivado de la categorización, 

también se infiere que la formación en emprendimiento social es un tema naciente, debido a que 

el mayor porcentaje de las prácticas identificadas en la literatura (66%) están centradas en los 

primeros niveles de apropiación del conocimiento sobre la formación en emprendimiento social; 

explicando a su vez, la concentración de dichas prácticas en un nivel de gestión operativo, el nivel 

de gestión Aula (58 %). En el nivel de gestión denominado Aula se agruparon principalmente 

prácticas de la literatura enfocadas a la definición de contenidos programáticos. Se identificó, 

además, que un porcentaje significativo de las prácticas se relacionan con prácticas experienciales, 

orientadas a aprender haciendo, a la construcción con el estudiante, a la interacción con el entorno 

y con un enfoque pedagógico predominantemente constructivista.  

De acuerdo con lo concluido previamente, es posible afirmar que a partir del desarrollo de la 

primera y segunda etapa del proyecto se logró validar la proposición planteada al inicio de este 

estudio: es posible identificar y categorizar prácticas de referencia en una estructura conceptual 

que facilite la apropiación del conocimiento que contienen dichas prácticas.  
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Del desarrollo de la etapa final del proyecto, las entrevistas fueron insumo de la triangulación 

y permitieron identificar que las universidades objeto de estudio han avanzado en el desarrollo de 

prácticas similares a las identificadas en la literatura, enfocadas principalmente en la formación en 

emprendimiento tradicional, por tanto, se han generado capacidades que pueden facilitar la 

adopción de las prácticas centradas en la formación en emprendimiento social. 

Como resultado de la triangulación, se hizo evidente que en el caso de la UIS existen acuerdos 

sobre los temas que los profesores deben enseñar acerca del emprendimiento social desde las 

diferentes estrategias pedagógicas, sin embargo, no hay convergencia en cuales de las estrategias 

se deberían usar. Además, se identificó como prioritario formar y generar habilidades blandas (soft 

skills) y sociales en los estudiantes, así como dar respuesta a la necesidad que tiene la universidad 

de proyectarse ante la sociedad, de promover el desarrollo y generar impacto que trascienda los 

límites de la institución. 

En contraste, desde el contexto de la Universidad Católica de Colombia se encontró que la 

formación en emprendimiento social se identifica como una oportunidad de generación de impacto 

alineada a su vocación social y de servicio a la comunidad. También es posible concluir que las 

prácticas con mayor potencial de aplicación son aquellas que: abordan los contenidos 

programáticos sobre emprendimiento social; las que tienen un componente de aprendizaje aplicado 

como prácticas, pasantías o asesorías a una entidad externa a la Universidad; las que desarrollan 

habilidades blandas; buscan el relacionamiento con el entorno, la generación de redes; y las que 

buscan diseñar y crear emprendimientos sociales.  

Así mismo, las dos instituciones coinciden en que las prácticas orientadas a establecer como 

requisito de graduación la puesta en marcha de un emprendimiento social (P”26) y a establecer 

criterios de selección para el ingreso a los cursos en emprendimiento social (P”28) no son prácticas 
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de referencia con potencial de aplicación prioritario para el contexto de las facultades. En primer 

lugar, las instituciones consideran que establecer como requisito de grado la creación de un 

emprendimiento social es una decisión radical que no responde al perfil de todos sus estudiantes, 

dado que no todos tienen la motivación de ser emprendedores; en segundo lugar, el 

emprendimiento social es un tema incipiente en las instituciones, por tanto, el primer paso es la 

consolidación de una masa crítica de interesados. 

Adicionalmente, las instituciones coinciden en que las prácticas con mayor potencial de 

aplicación son: i) co-crear un centro o instituto de emprendimiento social con la comunidad interna 

y externa de la universidad (P”10); ii) enfocar la oferta académica en emprendimiento social para 

formar habilidades blandas, sociales y de gestión (P”23); iii) empoderar al estudiante para  

formular y desarrollar propuestas de creación de nuevas empresas sociales (P”1); iv) desarrollar 

análisis de casos y experiencias de emprendimiento social (P”4); y v) abordar desde el contenido 

programático temas esenciales sobre emprendimiento social como la identificación de 

necesidades, la búsqueda de recursos, la medición de resultados e impactos, la creación de modelos 

de negocio sostenibles entre otros (P”16); evidenciando la importancia que tiene la 

institucionalidad, la relación con el entorno, el aprendizaje centrado en el estudiante, el análisis de 

experiencias y el contenido programático, para las instituciones analizadas. 

Finalmente, se concluye que el diseño de una estrategia para cada institución en el marco de las 

facultades de ingeniería no puede consistir en la replica de las experiencias de otros contextos con 

planes, visiones, capacidades y actores diferentes. Es necesario analizar y tomar los elementos que 

agreguen valor al diseño de una estrategia acorde a cada contexto.   

  



FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL   | 147 

 

 

7. Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a las facultades de ingenierías de las Instituciones de Educación Superior objeto de 

estudio: 

 Crear espacios de formación o capacitación físicos o virtuales dirigidos a los tomadores de 

decisiones de los diferentes niveles de gestión que permitan crear un lenguaje común sobre 

la conceptualización, características e impacto del emprendimiento social. 

 Considerar dentro del diseño de sus planes de desarrollo y planes de gestión las prácticas 

de referencia priorizadas en este estudio. 

 Buscar mecanismos de participación que generen confianza en los actores de las IES 

respecto a la posibilidad de tomar decisiones y generar actividades que incentiven el cambio 

y la transformación.  

 Analizar desde el  nivel directivo la posibilidad de co-crear un centro o instituto de 

emprendimiento social con estudiantes, profesores, aliados y comunidades, que permita 

consolidar la oferta académica, los programas de financiación a emprendimientos sociales, 

un banco de necesidades o proyectos y el portafolio de servicios (asesorías, consultas, 

consultorías) para que acompañe la gestión del emprendedor social y forme a los estudiantes 

con perfil científico - tecnológico de manera que emprendan proyectos que aborden 

necesidades reales. 
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Se recomienda a las facultades de ingenierías de la Universidad Industrial de Santander que: 

 Analicen dentro de las estrategias del nivel intermedio la posibilidad de crear espacios de 

formación básica y abierta sobre emprendimiento social, incluyendo como líderes de 

formación tanto a los emprendedores sociales como a los beneficiarios de dichas iniciativas; 

enfocando la oferta académica a la formación de habilidades políticas, filantrópicas, de 

liderazgo, de gestión, de mercado y de equilibrio entre las fuerzas sociales y comerciales 

que se presentan en los emprendimientos sociales.  

 Analicen y discutan con los profesores la posibilidad de implementar dentro de las 

estrategias de aula: el desarrollo de análisis de casos o experiencias de emprendimiento 

social mediante mentorías, discusiones con expertos, publicaciones, videos y storytelling; y 

la creación de una plataforma de aprendizaje que involucre a diversos actores y facilite el 

flujo de conocimiento, de experiencias entre grupos de interés y el desarrollo de habilidades. 

Para este nivel también se recomienda empoderar al estudiante para formular y desarrollar 

propuestas de creación de nuevas empresas sociales, ofreciendo como base conceptual una 

oferta académica sobre el tópico en torno a tres ejes temáticos: la problemática social; el 

negocio del emprendimiento social y la sostenibilidad. A partir de los ejes se abordarían 

desde el contenido programático temas esenciales como: la identificación de necesidades u 

oportunidades, la asignación y búsqueda de recursos, el equilibrio de objetivos sociales y 

comerciales, la medición de resultados e impactos, la creación de modelos de negocio 

sostenibles, la innovación y la ética. 

Se recomienda a la facultad de ingeniería de la Universidad Católica de Colombia que: 

 En coherencia con la vocación social de la Universidad Católica de Colombia se recomienda 

a la facultad de ingeniería analizar dentro de sus ejercicios de planeación estratégica la 
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posibilidad de focalizar los esfuerzos institucionales hacia la formación de emprendedores 

sociales. 

 El nivel directivo analice la posibilidad de lleva a cabo las siguientes estrategias: 1) diseñar 

un plan de formación teórico-práctico sobre emprendimiento social, liderado por un grupo 

interdisciplinar y dirigido a profesores o aspirantes a profesores; 2) incluir en los programas 

curriculares de pregrado un curso en emprendimiento social co-creado con los actores 

claves del entorno, ya sea exigible en todos los programas o exigibles únicamente en los 

programas con componente de gestión/administración y opcional en los demás programas 

académicos; y 3) visibilizar y retroalimentar los casos de emprendimiento social mediante 

concursos que evalúen y premien el plan de negocios.  

 El nivel intermedio analice la posibilidad de enfocar las ofertas académicas en 

emprendimiento social para formar habilidades políticas, filantrópicas, de liderazgo, de 

gestión, de mercado y de equilibrio entre las fuerzas sociales y comerciales que se presentan 

en los emprendimientos sociales.  

 Desde el aula se empodere a los estudiantes para formular y desarrollar propuestas de 

creación de nuevas empresas sociales ofreciéndoles como fundamento conceptual temas 

esenciales como identificación de necesidades u oportunidades, la asignación y búsqueda 

de recursos, el equilibrio de objetivos sociales y comerciales, la medición de resultados e 

impactos, la creación de modelos de negocio sostenibles, la innovación y la ética. Además, 

se recomienda el desarrollo de análisis de casos y experiencias de emprendimiento social, 

mediante mentorías con expertos, discusiones con participación de emprendedores sociales, 

videos, publicaciones y storytelling.  
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 Para el nivel de gestión del profesor también se recomienda definir estrategias de formación 

en emprendimeinto social con una visión de internacionalización; realizar prácticas, 

pasantías, o servicio comunitario como experiencia de formación en tópico en mención; y 

buscar el desarrollo de habilidades que le permitan al futuro emprendedor equilibrar las 

demandas sociales y comerciales. 

Para futuras investigaciones se recomienda: 

  Realizar un estado situacional de la formación en emprendimiento social en las IES del país 

utilizando técnicas como el análisis de contenidos de manera que se pueda indagar en 

literatura y documentos que no están en las bases de datos especializadas. Puesto que esta 

fue una de las limitaciones del presente estudio. 

 Realizar un análisis de contenido de las páginas web y de documentos oficiales de las 

Instituciones de Educación Superior líderes en mundo donde se busque identificar las 

prácticas de referencia asociadas a la formación en emprendimiento social, con la finalidad 

de encontrar contenidos y propuestas frescas y novedosas que no hayan sido abordadas en 

literatura científica. 

 Analizar el potencial de aplicación de las prácticas que no se tuvieron en cuenta por no estar 

enfocadas directamente en la formación en emprendimiento social debido a que también 

contribuyen a la formación en el tópico. 
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