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RESUMEN 
Con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo p.an! un cenlro empresarial en el ámbito 
roSilriSla. es necesario lomar como base la teoría sobre la cual se enmarca el funcionamiento 
y la necesidad de crear un centro empresarial en Colombia. acorde con las condiciones de! 
enlomo actual a escala gubenmmcntal. empresarial '1 educati va. carnctcrizndo por un alto 
conten ido tecnológico e innovador. 

I' lI luhns chive: creación empresarial. innovación, incubación. 

ABSTRAeT 
117,/1 ,he objeclil'e lo prompl a M()(Ie! (J! Del'e/opmc/U for (1 Busilless Cellle,. ill tite Rosario 
Ullil'CI'SilJ'. is IIccessary /O IfIke /Ike /xl.vc. ,he 'heory 011 wlticlt IlIl' operarion is framed mili 
Ihe IICC(IIO cI"eo/e (1 RlIsi/le.\'l' Cellfel" in Culomhio, hU/"IIwnimls 11';'" cO/ldiliolls ol,he 
pl~'.I'CIII /!lIvil'OlI lIICIII 10 CduClIIiO/wl, bll.l'iIlCS,\' , (llId gOI'(:I'IIII1/! lIfaf .\'t'a!/!, clwI"aCII.!ri:cd by {I 

Mg/¡ c(J/llcn/ (Jllcdlllological amI illllOl'(¡liI'c. 

Kc)' It'ords: CnlCI]JI'/ce creC/lio/l, il/l/OI'{II;OIl. illl:llh(//;oll. 

INTRODUCCiÓN 

Dadas las condi ciones del mercado 
y las necesidades del pa ís enfocadas 
hacia la proyección de jóvenes co
lombianos. se hace inelud ible la crea
ción de mecanismos que les permitan 
obtener la capacitación y Facil idades 
económicas requeridas para llevar a 
cabo ideas empresariales que logren 
atender un mercado cada vez más 
globalizado y competi tivo, 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta 
que la Uni versidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario es pione
ra en la educación de los colombia
nos, y máxime cuando cuen ta con 
Facultades en donde se forman y fo r
jan hombres con espíritu empresarü.ll, 

• Administradora de cmpresas. Univcrsidad del 
Rosario. PrognmHL de Jóvenes Inves ligadores. 
Colciencias. 
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no sería válido que esta prestigiosa 
alma máterde la educación no conta
ra con organismos orientados hacia la 
fonnac ión y creación de empresas, que 
fortalezcan el espírinl empresarial de 
sus profesionales y contribuyan al de
sarro llo del país. 

La inmediatez en el desarrollo del 
proyecto empresaria l tanto para es
tudiantes como para egresados, ha 
venido posponiéndose por la falta de 
conocimiento de entidades de apoyo 
y asesoría en este campo, razón por 
la cua l es importante que la Universi
dad del Rosario pm1icipe activamen
te en e l desarrollo empresaria l, 
apoyando el proyecto de la incubación 
y la formación de empresarios desde 
la Universidad. 

Es importante resaltar que a nivel in
ternacional actualmente existen 
2.500 incubadoras de empresas, que 
a su vez han generado 19.000 em
presas y 245.000 empleos. En Esta· 
dos Un idos se encuentran ubicadas 
900, al igual que en Europa, concen
tradas principalmente en Alemania y 
Corea donde existe n actualmente 
300 en cada lino de estos países; las 
700 incubadoras resta ntes están ubi
cadas en América Latin a; de otro 
lado, vale la pena aclarar que el 87% 
de las empresas incubadas en el mun
do aun están funcionando. I 

En Colombia , para el 2002 se crea
ron 2.348 empresas micro, 72 peque
ñas y dos medianas empresas, que 
generan aproximadamente 28.000 

empleos. Estas cifras demuestran que 
en Colombia, a pesar de su situación 
político-económica, ha tenido lugar el 
desarrollo empresarial; sin embargo 
la juventud colombiana no ha desa
rrollado suficiente espíritu emprende
dory, adicionalmente, las instituciones 
se han opuesto al empresariado; esta 
cultura debe cambiaren el transcurso 
de los próximos años. 

As í mismo, "El Estado y las Uni
versidades deben hacer que se ex
panda de manera fecunda la 
asociación de mentes brillantes e 
imaginativas, la capacidad de tra
bajo, la iniciativa comercial y la 
concurrencia de los esFuerzos finan
cieros" (Uribe, 2003). 

De acuerdo con lo citado, es impor
tante resaltar que en los paises subde· 
sarrollados, donde su fundamento es 
el desarrollo de productos tradiciona
les, se ve restringida la posibilidad de 
generar ventajas competitivas, direc
tamente relacionadas con el enfoque 
tecnológico del mundo actual; es por 
esta razón que se hace fundamenta l la 
búsqueda de mecanismos que penni 
l'an a las empresas acceder a recursos 
de alto contenido innovador en forma 
de capital y de know-how o conoci
miento que encamine sus esfuerzos 
hacia el desaJTollo económico y so
cial del país. 

I Entrcvism con Carlos Andrés Mora. director de 

proyectos de la InclIbadorndc Empresas de Base 
Tecnológica de Antioqllia (JEBTA), 2003. 
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Todo lo anterior está directamente re· 
lacionado con el apoyo que pueda 
brindar el sistema financiero, el de 
mercado, el leg islativo y el educati· 
va, dirigido a hacia la creación de cm· 
presas en cada uno de sus ámbitos, 
filvoreciendo económi camente sus in· 
novaciones, absorbiéndolas, dando 
estímulo, protección y, finalmente, 
impulsando culnlra emprendedora . 

MARCO TEÓRICO 

A través de la experiencia de acadé· 
micos, consultores e incubadoras de 
empres.1s, y fundamentándose en con
ceptos acerca de la educación supe· 
rior y la creación de empresas se 
identificó cómo el entorno económico 
y académico deben involucrarse en la 
creación de un centro empresarial en 
la Universidnd Co legio Mayor de 
Nuestra Sei\ora del Rosario. Lo ante
rior demuestra cómo la investigac ión, 
la extensión y la docencia se constitu
yen en pmie esencial de la educación 
superior, y así mismo fundamentan el 
desarrollo empresarial y económico 
del país. 

De acuerdo con el análisis realizado, 
el Centro Empresarial pennitirá ge
nerar en los estudiantes de la Un i
versidad del Rosario e l espíritu 
emprendedor a través del apoyo, la 
guía y co laborac ión bri ndada a los 
mi smos para el desarrollo de sus pro
yectos empresariales. Adicionalmen
te, su aporte al país en ténninos de 
crecimiento económico y social ge-
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nera un cambio significativo en la ca
lidad de vida afectada por el conflic
to social colombiano, y traducida en 
necesidades básicas insatisfechas por 
falta de recursos de millones de co
lombianos. 

Entorno nacional 

En el proceso de fonllación elel centro 
empresarial es necesario eva luar el 
comportamiento de las variables ex· 
temas a éste, para lo cual se analiza
rá el entorno nacional colombiano 
teniendo en cuenta la nonnatividad 
respecto al tema, asi como el apoyo 
que brindan las entidades gubema· 
mentales a la creación de empresas 
desde su base como son las institu
ciones educativas, 

Es asl como se encuentra que la Ley 
590 de 2000 promueve el desarrollo 
de las mi cro. pequeñas y medianas 
empresas. Algunas de las disposicio
nes que apl ican al caso de las uni 
ve rsidades son las siguientes: 

Articulo 29. Incorporación al sistema 
nacional dI! ciencia y tecnología y red 
de centros de desarrollo tecnológico. 

A nículo 30. Agrupaciones empresariales. 
Cre,u;ión de parques industriales, tl,."Cno
lógicos. incubadoras y centros de desa
rrollo productivos y de investigación. 

Articulo 31. Programas educativos para 
mipymes y creación de empresas. Inde
pendientemente del derecho de Autono
mia Universitaria, las Universidades 
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deber:ín involucrarse con esta clase de 
programas. 

Articulo 33. El lcetex destinan\ recur
sos y programas parn facili tar la forma
ción y el desarrollo del capilUl humano 
vinculmlo a l(ls mipyrnes? 

La recuperación del crecimiento econó
mico es un factor fundamentnl para la 
solución de los problemas de emp[¡ .. 'O y 
pobreza, para gamnti7.ar In viabilid(ld de 
I(lS refomlas emprendidas en la década 
pasada y p(lra aVanz,1f hacia Ullll socie .. 
dad más equitativa. La R.'"Cupcración del 
crecimiento necesita un !Il1lbicllle ma
croeeollómico y socinl m{ts estable y se .. 
guro. Sin seguridad en el cumpa y en l(ls 
vías de comunicación, sin certidumbre 
sobre lns reglas de juego y sin convic
ción sobre la viabi lidad tinanciem de la 
Nación, ser:í muy dificil R.'tomar la scn
<1.1 dd crecimiento económico. Por ello, 
para volver a crecer se requiere, an te 
todo, recuperar la scguridlltl nsica, res-
laurar la seguridnd jurldicn y njuslar las 
finan1.llS del Estado. 

Pero esto no es suficiente. UI re¡Ic tiva
ción económica t."TI el corto pinzo necesi
ta csfuer.tos focalizados y la recuperación 
del cn.'Cimiento en el mediano pinzo exi
ge ajustes re¡¡ulalorios en los scctOR."S de 
infracstnlctura y servicios públicos, in
ven;iones en capitul humano y ciencia y 
Il'Cnología, y una política comercial co
herente que conduzc:I (l la inserción OT
den(lda de la economía nacional en la 
economiH mundial. 

Para hacer sostenible el crecimicnto en 
el lHrgo plazo. el Gobierno llevará a 
cubo una serie de citmbios noonativos, 
regulatorios e institucionales orientH
dos n propiciar la participación priva
da en los sectores de infraes tructura, 

minería y servicios publicos. Estos cam
bios no sólo lItraer:ín mayores inven;io
m:s (nllcionalcs y extranjeras), sino que 
permitir:ín supcmr los rezagos en infra
estnlctura es tratégica que, hoy en día, 
constituyen un obstáculo para el creci
miento económico. Asi mismo, el Go
biemo seguiro sentando las bases para 
unll inserción ordcn(lda de la economía 
nacional cn In economla Illundial y dar:í 
un impulso sin precedentes a la foona
ción de capital humano en todos los ni
veles. Dadas las restricciones fiscales, 
el énfasis de la polí tica de crecimiento 
descansa en estimular la participHción 
privada en sectores estratégicos, nUlllen
tM el impacto de las inversiones pllbli
cas y eliminar I~s ¡r(lbas burocráticas y 
otros impedimentos a la iniciativa pri .. 
vada (Plan Naeionnl, 2002 .. 2006). 

Respeclo a [o anterior vale la pena 
resaltar que una de las vías que ge
nera crecimiento económico es el 
impulso de [a pequeña y mediana 
empresa: 

las Mipyll1cs representan 94% de los 
negocios del pllis. Lu crisis económica 
de los últimos (lnOS 1m ufecwdo, dc ma
nCT""J notablc, a las microempresas, l(ls 
cuales han sufrido tnsas de Illortalidad 
superioTt."S ul SO"Io. Los principales pro
blemas de la Mipymes están asociados 
a sus bajos niveles de productividad, ex
plicados, a su vez. por el rezllgo tecno
lógico y el escaso c(lpital físico y 
humano. En el caso de las microempre
sas rura les, la poe;l escolaridad, unida 
al ¡lÍslamicnto de los mercados y a las 

hup:llwww.sic.gov.colNormatividad/Leyesf 
Lcy%20590-2000.hlm 
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restrkciones crcl:iticins, constituyen las 
principales barreras para su consolidn
ción y crecimiento: rozón por la cual se 
hace necesario el desarrollo de Siste
m:lsde Apoyo empresMial enfocados ha
cia el desarrollo cientifico y tecnológico 
de manera que éstas logren suplir las 
problemáticas anterionm:nte enunciadas 
de l(ls Microempreslls, genemndo con 
ello el crecimiento económico del p3is 
(Plan Nacional, 2002-2006). 

Teniendo en cuenta las condiciones 
del entorno actual enfocado hacia la 
tecnología y entendido como un fac
tor primordial en la creac ión de em
presa, se ha observndo que 

en la última décnd¡¡ la polít ica cientifi
ca y tecnológica se 1m centrado en el 
fonalL'Cimiento del Sistema N¡¡cional de 
Ciencia y Tecnología (SNCT), con el 

propósito de desnrrollflT' In cnpncid~d 
para 1:1 genemei6n.lrnnslerencia y npro
pinción del conocimiento. De esta m(l
nera, se le ha dado priorid¡¡d a tres lineOls 
de acción: a) anieulación y coordinación 
de los agentes del SNCT: b) creación 
de condiciones y capOlcidades pam la ge
neración de conocimiento cicntífico y 
tecnológico de acuerdo con los es t{mda
res intcn1(lciona]es de calidad más e:l:i
gentes: y c) la creación y fortalecimiento 
del Sistema Nacionul de Innovación 
(SNI). como un sopone al mejoramien
to de la competi tiv idad de la cconomfa. 

L¡l inversión pilbli ca en ciencia y tec
nología se canalizu a través de los pre
supuestos de Coll~iencias y de otras 
entidades del Estado. Los recursos des
tin¡¡dos a innovación, competitividad y 
desarrollo tecnológico han aumemado en 
los últimos años. cn gran medida como 
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resultado de los apurles del SENA ni SNI, 
así como por la puesla en marcha de al
gunas iniciativas de los Ministerios de 
Comercio Exterior y de Desarrollo Eco
nómico. Aunque la in\'ersión en ciencia 
y tecnologí(l ha disminuido desde 1996. 
en el mismo periodo sc han multiplica. 
do los mecnni smos de financiación. Hoy 
el gran reto es articulnr los diferentcs 
mecanislllos pam rucionulizar los eSC¡I· 
sos reeursos públicos (Plan Nucional, 
2002-2(06). 

Con el fin de facilitar la innov(lción y el 
desarrollo tecnológico. el SENA promo
verá, proporcionnd y fomentad la in
vcs ti gación aplic¡lda para mejorar la 
eompctitividml de los sectores produc
tivos. en art iculación con las c¡ldenas y 
los clU$tcTS. para los cuales buscurá di
versificar y anlpliar los estímulos fi nan
cieros mediante crédi tos pam proyectos 
de innovileión, es tlmu lQs tr ibuturios 
pam la inversión de recursos propios en 
proyectos de investigación. innovación 
y desarrollo tccnológico. y eS'luelTIllS de 
garantías a Mipymes pOlra acceso a cré
di tos p.1nl el mismo ti¡Kl dc actividadcs. 
De Otro lado. Colciencias promovenllas 
rchlciones de mutuo beneficio en pro
cesos de innovación cntre universida
des, ernpresns y otras organizaciones 
productivas. Se seguirán apoyando los 
centros de desarrollo tecnológico. los 
centros regionales de productividad y las 
incubadoms de empresas de base tec
nológica (Plan Nacional. 2002-2006). 

Con lo anterior se busca impulsar la 
cultura investigati va en los diversos 
ámbitos fommtivos, desde la educación 
básica hasta el final de los estudios 
académicos en todos sus niveles y así 
mismo en la prácti ca empresarial. 

Univ. Empresa, Bogotó (Colombia) 2 (3, 4, 5); 125· 15 1, moyo de 2004 129 



130 

El desorrollo de un centro empresoriol en el ómbito rosoristo 

Educación superior 
en Colombia 

Con e l objetivo de entender los prin
cipios que sustentan la educación su
perior en Colombia, es importante 
considerar la nonnatividad referente 
a esta temática; así mismo, va le la 
pena recalcar que tal normat ividad 
está regida por la Ley 30 de 1992, de 
la cua l se enunciarán algunos apar
tes del primer Título, el cunl trata los 
fundamen tos de la educación supe
rior en Colombia . 

Artículo l. La Educación Supcrior es un 
proceso permanente que posibiJitl1 el 
desarrollo de las potcncialidadcs del ser 
humano de una manem integml, se rell
liza con posterioridad 11 la educllción 
media o secundaria 'i tiene por objeto 
el pleno desarrollo de los alumnos y su 
ronnaci6n acadcmica o proresional. ( ... ) 

Articulo 3. El Estado. de conrormidad 
con la ConSlilUción Polftien de Colom
bin 'i con In presente Ley, gitruntizu lo 
autonomía universitnria y vela por la 
calidad del servicio educativo a tmvés 
del ejercicio de la suprcma inspección 
'i vigilancia de la Educación Superior. 

Articulo 4. La Educación Superior. sin 
perjuicio de los fines especlficos de 
cada campo del saber. despertllrn en los 
educandos un espíritu reflexivo, 
orient:ldo al logro de la lIutonomla per
sonul. en un marco de libertad de I)en
salllicnto y de pluralismo ideológico 
que tenga en cuenta la universalidad 
de los saberes y la p,lTticulllridlld de 
las ronnas culturales existentes en el 
p:lís. Por ello. la Educación Superior 
se desarrollara en un marco de liber-

tades de enseñanza. de aprendizaje. de 
investigación y de cátedra. 

Capitulo 2. Objetivos 

Articulo 6. Son objetivos de la Educa
ción Superior y de sus instituciones: 

a) I)mrundizar en la fonnación integral 
de los colombianos dentro de las moda
lidades y calidades de In Educación Su
perior, capacitándolos pam cumplir las 
runciones proresionulcs, investigutivus y 
de servicio social que requiere el país. 

b) Tmbajar por lo creación, el desarrollo 
y !¡¡ tnmsmisión del conocimiento en to
das sus f0n11as 'i expresiones y. promo
ver su utilización en toc:los los campos 
para solueionilf IIIS necesidades del pals. 

e) Prestor a In comunidad un servicio 
con calidad. el cuul hace rererencia a 
los resultados académicos, a los medios 
'i procesos empleados, a In inrmeStnlC
mm institucion:ll, o las dimensiones cua
li tativas y cuantitativas del misll10 y a 
lus condiciones en que se desarrolla cada 
institución. 

d) Ser ractor de desarrollo cientifico. 
culturJ1. económico. polftico y ético a 
nivel nacional y regional. 

e) Actuar amlÓnicamentc entre sí y con 
las dem{IS estructums educativas y 
formativas. 

f} Contribuir al desarrollo de los ni
veles educativos que le preceden para 
racilitar el logro de sus correspondien
tes fines. 

g) Promover la unidad nacional, la des
centralizaciÓn. la integmción regional 
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y la cooperación interinstitucional con 
miras a que las diversas zonas del pais 
dispongan de los recursos humanos y de 
las tecnologías apropiadas que les per
miuln atender adecuadamente sus ne
cesidades. 

h) Prolllover la fOOlla ción y consolida
ciÓn de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel 
inteOlllCional. 

i) Promover la preservación de un 
medio ambiente sano y fomentllr In edu
caciÓn y cultura l'COlógica. 

j) Conservar y fom entar el patrimonio 
cultural dcl pals. ( ... ) 

Artículo 30. Es propio de las institu
ciones de Educación Superior la bLh
queda dc la verdad. el ejercicio libre y 
responsable de la crítica. de la cátedm 
y dellLprcndizaje de IIcuerdo con lu pre
sente Ley.J 

De acuerdo con la Ley 30 de 1992 
anteriOnllente enunciada, y el Plan de 
Desarrollo Nacional de 2002-2006 de 
la Presidencia de la República, la 
educación se considera como un fac
lar esenc ial del desarrollo humano, 
social y económico. y un inslmmen
lO fundamenlal para la construcción 
de equidad social. Por ello resulta 
preocupante que a pesar de los es
fuerzos realizados y los avances in
negab les, Colombia no haya logrado 
universalizar el acceso a una educa
ción básica de calidad. 

La cobertura en cducuciÓn superior ha 
mostrado un crecimiento moderado 
aunque insuficiente. Este obedece más 
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a un proceso de diversificación dentro 
de las mi smas instituciones que a la 
creaciÓn de nuevas organiznciones. 

El sistema de educación superior es 
inequit3tivo. En 1993, sólo 35% de los 
dos quintiles de ingreso más bajo asis
tlu a una institución de educllción su
perior. comparado con IIn 36% en los 
quinli les más altos. ]>am 1997. la dis
tancia entre estos dos gmpos se había 
incrementado: 9% de los más pobres 
asistí3 frentc al 65% de los más ricos. 

Los bajos niveles de cobertura coexis
ten con un alto porcentajc de cupos VlI

cantes. lo que indica que el problcma 
no es solo de inversión pública si nO 
también del direccionamien to de la 
ofertll y de demunda. La oferta de cré
dito educativo es limituda y constituye 
unn importante barrem p3ra acceder 3 
la educación superior. En el año 2000. 
solo 55.000 alumnos (6% de la pohln
eión matriculadu) accediero'l a finan 
cinción con recursos del lcetex (Plan 
Nucional. 2002-2006). 

Respecto a la calidad, 

en los últ imos años se ha hecho un es
fuerzo para contmrreslar el detcrioro 
en la calidad de In educueiÓn superior 
generado por e l crecimiento desorde
nado de 13 ofert3 durante 13 década de 
los noventa. ]>ara satisfacer tas expec
t3ti vas y necesidades de la sociedad en 
mllteria de calidad de los prognLm3S de 
educación superior. sc hu venido 
implementado el Sistem3 nacional de 
aseguramiento de la calidad de la edu-

¡ hup:llwww.cna.gov.coJlegislacion/1cy30-921 
titulol.php 
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cación superior. el cual está integrado 
por la acreditación voluntaria de pro
gramas e instituciones. ~stándares mí
nimos de calidad y exámenes de 
calidad de la educación superi or 
(Ecaes). Mediante este sistema. se IHln 
acreditado 138 programas de pregrado 
en 26 i n ~tituciones de educación supe
rior. que representan el 3,9% del total 
de programas objeto de acreditación 
(Plan Nacional, 2002-2006). 

El tema de eficiencia educativa involu
cra varios aspectos, entre ellos el 

Escalafón Doce111e, cuyo cambio se 
debe en parte 11 los incentivos del esta
tuto docente expedido en 1979, el eUHI 
premiaba el tiempo de servicio y no la 
calidad del dcsempei'lo del maestro. El 
nuevo estatuto de prolesionalizllción 
docente, expedido en junio de 2002. 
busca revertir ese proceso al es table
cer como principal criterio de Ilscenso 
las competencias de los docentes. Uno 
¡Je los fncto res que ha limit:ulo la efi
ciencia en el proceso de ¡Jcscentrnli ... a
eión es lu ausencia de un sistema de 
información imegrndo. Esto dificulta la 
asignución eficiente de los recu~os y 
la adecuada planeación, evaluueión y 
seguimiento de los programas. 

Así mismo la LI.."y 715 de 2001 constitu
ye una herramienta fundamental en In so
lución de los problemas de ineficiencias 
en el sector educativo. Ln Ley su~tituye 
In regla de distribución prevaleciente 
(que premiaba a las entidades territoriu
les con m¡¡yores plantas de personal sin 
generar incentivos para el uso y distri
bución eficieme de los recursos) por unu 
regla que tiene en elll..'Tlta cl nÚmL'TO de 
niños y niñas atendidos y por atender. Sin 
duda. la nueV3 regla generará incentivos 

no sólo para nmpliar la cobertura sino 
también para mantenerla, 

El crecimiento excesivo e indiscrimirm
do de instituciones de educación supe
rior, no corresponde a criterios de 
calidad y pertinencia social y, ademas, 
desfigura el carácter de las categorías 
insti tucionales que integran el sistcm¡¡ 
de educación superior. 

El sistema de educación superior en Co
lombia, n diferencia de lo que ocurre en 
IXliscs de larga e import:lIlte tmdición aca
démica, presento l111 n(rmero exce¡ivo de 
instituciones, distribuido en técnicas, tec
nológicas, universiturias y unive~idades, 
que sol:m1Cntc en los últimos 7 años 
(1990-1997) ha pm¡.mlo de 210 n 272 ins
tituciones y que, tr,IIándose de las uni· 
versidudes, pr:icticamente se hu duplicado 
(de 50 a (4), sin que la cobertura de es
tudíantcs se hayu umpliado de manera sig
nificativa. ni su tamaño promedio y. lo 
que es mM preocuJXmte, con bajos nive
les de calidad yeon una indefinición e 
imprecisión muy notorias sobre el verda
dero cnrácter de cndll tipo de inst itución, 
En efecto, la cifm total de esludianlCS ma
triculados en 1996 no llegaba siquiera a 
700.000 y, en ténninos generales. las ins
tituciones en promt'(\io sólo atienden un 
poco menos de 2.500 t'Studiuntcs por ins
titución yen el caso de las universidades 
únicamente 5.500 por entidnd.· 

Siendo la docencia, la investigación 
y la extensión los tres fundamentos 
de la educaciÓn superior en Colom
bia - y así mismo de la Universidad 
del Rosario- , es importante que la 

, http: //w"'"'.unal.cdu.co/poginas/sistema_ 
educaciOll.html 
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creac ión de un centro empresarial se 
rija bajo e l mi smo concepto poten· 
ciali zando la docenc ia a traves de 
su esquema académico, la invest iga· 
ción para el desarro llo empresarial, 
el estudio de casos y la ex tensión con 
relación al enfoque hacia otros ám· 
bitos uni versitarios, en diferentes 
ciudades y personas interesadas en 
el tema, enfocado siempre hacia la 
cal idad académica. 

La creación d e 
empresas en la 
universidad 

Antes de empeza r a definir los cen· 
tras empresa ria les en las universi· 
dades es importante en tender por 
qué és tos deben ir n l!ls uni ve rsidll
des. fundamentado en las razones 
dudas por la Incu badora de Empre
sas de Antioquia ( Incubar) y José 
Luis Virumbra les, Universidad Car· 
los 111 de Espa ña . 

La dificu ltad cn los jóvencs univcrsi ta
rios para crcnr cmprcsas se debe prin
cipalmcnte a: 

Los jóvenes no cn..-en 10 suficiente en 
ellos mismos. 
Los adultos. en Colombia. ereen muy 
poco en los Jóvenes. 
Los tiempos de la educación superior 
en Colombia coJl't!n mas lento que el 
mundo del nuevo emprcsarismo. 
La velocidnd de gestión de la infor
mación y el conocimiento de los 
maestros y proft.'SOTCS son bastante re
ducidos fren te a las necesidades de 
In economía digital. 

Moría Camilo Romfrez B. 

Los jóvencs aprenden for. r" ' de ha· 
cer las cosas. vigentes . ó ortunas 
p:lra ~n mundo emprcs ~. ! que ya 
no e¡¡lste. , 
El modelo de empn.."SaS e el 'que se 
eulturiza. a los muchachos oo·cpincide 
con el tipo de empresnrismo que pue
de responder por III gcnemción de ri
qUC7..l1 en el inmediato porvenir del Pais. 
Fnl ta de fm!ntcs de capital de inver
sión. Las melclus de financi¡lción 
también se globali7..aron. en los con
ceptos y en los oferentes. 
La disposición ¡11 riesgo es casi incxis-
1eme. También son erradas las idens 
de competir y crecer. 
Pareciera que las oportunidades no 
están dadas. si lo (mico que se tiene 
es inteligencia y mucha dedicación. 
Pesimismo por In si tuaciÓn actual de 
Cl)lombia. rnm los jóvenes. el futu· 
ro profesional en Colombia aparece 
oscuro y en cuulquicr olra parte es 
mejor. 
La univcrsidnd. asumiendo la respon
snbilidad de !¡I formaciÓn superior. y 
cOll1ribuyendo n la gcneración de co
nocirniemo y al dt"liurrollo cientifico 
y tecnológico. 
La Universid:1l1 como agente aetivo 
del Sistema de InnOV¡lCiÓn.' 

Por lo anterior, es im portante revi· 
sar las rel aciones entre la un iversi
dad y la empresa o medio externo, 
recordando que las un iversidades que 
poseen mayor capacidad de investi· 
gación y desarro ll o en países desa· 
rro ll ados rea lizan proyec tos de 
innovación con el sC{;torempresaria l, 

I Uni\'ersidlld de Almeria. Espa~a. 2003. 
www.val.es/un ivcrsidndlPRA EM/jomadas/po· 
ncncinsfpon~ncia 13.¡xIf 
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en esta dinámica, el desarrollo del es~ 
piritu de empresa es una de las prio~ 
ridades del Ministerio de Educación 
y del gob iemo colombiano enfocado 
hacia la generación de empleo, lo que 
demuestra la importancia de introdu~ 
cir el espíritu de empresa en el siste
ma educativo y universitario. 

Así mismo, es importante recordar 
que la conciencia sobre la necesidad 
de aumentar la competitividad na~ 
cional, regional y empresarial en un 
marco de g lobalización, debe 
traducirse en la definición de nue~ 
vas propuestas y mecanismos 

institucionales más interactivos, que 
comprometan a las universidades 
principalmente en su continua par
ticipac ión e interacción con el mun
do empresarial. 

Según el XII Congreso Latinoameri
cano sobre Espíritu Empresarial, 
Área Incubación de Empresas de 
Base Tecnológica y Parques Tecno
lógicos, 1998, algunas ronnas de co
laboración de la universidad y la 
empresa son el intercambio de ideas, 
e! intercambio de personas, las dota
ciones compartidas y el intercambio 
de inrormación (ver cuadro 1). 

CUADRO l. ronnas de colaboración Universidad-empresa 

F()rmll~ dc eolahurllción A~clon~s 

Illtcre~mbio de idca~ COlltact o~ informillcs !llVorccidos por la utili zación conjunlo de 
I ;~~talucion~s 11 0 direc1:llllcl1tc rcla~iona~as con el tmbajo 

caretcrla. restaurante. denarles. 1tlllmslO .... ). 
Imcrc3mbio de personas Cesión dc ()Crsonill investigador a I~ empresa. pllrticip.1ción de 

rcrllOl1nl de In empresa elllas invesligllcioncs dc In unil'crsidud. 
reali7.ación por ¡¡¡IMe de los cSlUdiant~s de pr~ctkas, proycetos o 
tesis en clllpresas. 

Dotaeioncs compart idas Rcali7A1ndo trabajos por scpnmdo o csmbleeiendo contratOS pam 
traba'aT eon'untumc!ltc. 

Inll:rC~llIbio dc información Bibliotecas y bases de datos, scntinnrios ofrecidos por la 
univcrsid:ld y adilptados n endn empresa. conkrencias o clases 
t.'spcciules (I:,das por pl,.son~1 de lo cmprcsn. centros de 
transrerencia de tecnología. 

rllcn/e: XI! Congreso L.1tinomncricano sobre Espíritu Empresariol; Are.1lneuooción de Emprcsasdc Basc 
TeCn(llógica y ¡>arques Tecnológicos. 1998. 

La introducci6n dI.' metodologías av<u¡· 
zadas enfocada hacia el espíritu em
presarial ha conseguido resultados 
espectaculares en los Estados Unidos, 
donde en los últimos 25 aflos se ha pa
sado de un índice del 10% de j6venes 
pro-emprendedores al índice actual det 
70%.~ 

En esla misma linea es importante re~ 
calcar que a las universidades les co
rresponde la comercia li zación y 
explotación de los resultados de in
vestigación (capacidades, selvicios yl 

• http: //www.magazine-hazl0.com/w31-
sistcmacducmivo.htrn 
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o productos), con lo cual se incorpo~ 
ra valor al grupo invest igador y a la 
univers idad formando parte del pa~ 
¡rimon io institucional ; así mismo, la 
pOlencial exp lo tación por terceros 
implica la obtención de bene ficios 
para la un iversidad. 

La incubación de 
empresas 

Las incubadoras se conciben como 
" Una estructura organi za ti va crea~ 
da para prestar apoyo a las nuevas 
iniciativas empresariales, a través de 
la cua l se favorezca el mlc imicnto, 
crec im iento y expans ión de nuevas 
empresas."7 

Los objetivos rundamenta les de una 
incubadora son: 

• 

• 

• 

Facil itar y contri buir al desarro~ 
110 de nuevas empresas con un 
alto nivel de ca lidad. 
Dina mi zar In cooperación em~ 
presaria l. 
Dirlllldir la cullum emprendedora. 

Los servicios de las incubadoras es~ 
tán dirigidos a aquellas personas que 
deseen iniciar un negocio o ampl iar 
su empresa. Deben ser ante todo en ti ~ 
dades que promuevan la identi ficación 
de ideas o proyectos innovadores para 
convertirlos en empresas ren tables y 
con oportunidades de mercado. 

El enfoque de acción de las incubado
ras de empresas se fundamenta en ser 

María Cami lo Romfrez B. 

facilitadores p..1ra que aquellas personas 
interesadas en crear una empresa, cuen
ten con una orientación que le pennila 
asumir adecuadamente el reto que sig
nifica la profesión de ser empresario. 
Consecuentemente. sus nuevas empre
sas poseerán todas las caracteris¡icas 
necesarias para sostener una posición 
competitiva dentro del mercado. gene
rando un desarrollo y crecimiento para 
si mismos y J).1rn la ciudad. ' 

El objeti vo final de las incubadoras 
de empresas seg ún la Cámara de 
Comerc io de Bogo tá y su centro 
Nueva Empresa es "Fonnar más y 
mejores individuos con cn lidad de 
emprendedores, generadores de más 
y mejores empresas que potencien y 
dinamicen el desarro ll o sosteni ble 
desde una perspectivn regional".9 

En un marcodecompetitividacl como 
el actual, las empresas capaces de 
sobrev ivir serán aquellas que puedan 
adaptarse al mercado y ofrecer un ser
vicio o producto de calidad, así como 
de integrarse en el ámbi to de las nue~ 
vas tecnologías. Las pequeñas y me~ 
dianas empresas van a tener que llevar 
a cabo un gran eShlerlo de cambio y 
adaptación para ser competiti vas. 

L¡IS incubadoms de empresas hall IOgr.I
do incenlivar la relación entre lns uni
versidades y las empresas, gencrur 

1 http: //cmplco.universia.eslalumnofcrca 
lucmprcsafinde,,3.jsp'!idcD legory_4655 
&idlhemc=t2558 

I hllp://www.empres.ario.com.coIllllCv8 emprcsal 
• hUp:l/www.empresario.com.colnucv8=empresa! 
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modelos de desarrollo urbano-industrial, 
establecer redes de npoyo e intercambio 
de productos-scrvicios e información. 
aprovechnr programas y subsidios esta
tnles. asociarse con organismos privados 
- universidades y centros tecnológicos-, 
genernr redes de comercialización y nue
vos negocios, reciclar edificios y áreas 
urbanas. promover inversiones y conso
lidar empresas. y apoyar a e!llpre~arios 
que apuestl1n por el fut uro. 

La universidad y aIras cCl11ros de in
vestigación. los empresarios y el po
der público. entadas las esferas, tienen 
en la incubadora una oportunidad de 
trnnsformar ideas y tecnología en pro
ductos y cm picos, cOl11ribuycndo al in
cremento del nivel de desarrollo 
regional, dentro de una pro]lueSt:l más 
rnciorml dc aprovechamiento de los re
cursos naturales. técnicos. financieros 
y humanos. 

A un nivel macro las incubadoras tie
nen entre sus divcrso~ objetivos gene
rar empleos a ltamente calificados, 
promover la investigación y el desarro
ll o de las instituciones ncadémicas 
promotoras, rclonar el prestigio de la 
universidad asociildil. y ilcelerar el de
sarrollo industrial de In región. En un 
nivel m~s detallado, otros autores ugre
gan que su objctivo es estimular In crea
ción y cl fortnlccimiemo de empresas 
de base tecnológica que puedan suplir 
necesidades de nichos de mcreado 
emergentes. ofreciendo ambiente apro
pindo y dotándolas de mayor cilpaci
dad técnica y gerencial. a fin th: 
volverlas competitivas en el 1l1erC¡ldo 
interno y externo (Cumacho). 

Existen diferentes tipos de incubado
ras de empresas dentro de las cuales 

podemos considerar las siguientes 
clasificaciones según su forma de 
incubación, tipo de proyectos a in
cubar y estructura. 

l. Forma de incubación: ésta tiene 
dos subclasificaciones: 

a) Start-Up: este modelo está orien
tado a apoyar a personas, profe
sional es jóvenes que quieran 
desarrollar una activ idad empre
saria l, teniendo en cuenta que 
para e llo se requiere de financia
miento externo o público. Este 
esq uema ti ene como desventajas 
que es mayor e l riesgo y normal
mente son ideas que desarro!1an 
individualmenle personas que tie
nen claro el plan de negocios pero 
no necesariamente cómo ll evarlo 
a la practica en un futuro. 

b) Spin-Off: se conciben tambi én 
como nceleradores de proyectos, 
en donde las ideas nacen desde em
presas y reciben financiamiento de 
estas mismas para el desarrollo de 
un nuevo producto o iniciativa. 
Desde el punto de vista del sector 
empresaria l representa la acción 
dinámica de una empresa dirigi
da a apoyar, por diversos medios, 
los proyectos e iniciativas empre
sariales que surjan entre sus asa
lariados. El spin-off estratégico 
surgió como nueva forma de apo
yo a la creación de Pymes (ver 
cuadro 2). 
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CUADRO 2. Modelos de Spin-off 

Modelos Subdi- is iones 
Spin-olT ri."acti\"o [)c cOl1\ersión: su objet ivo cs gffi;onar planes sociDles expl~~ 

o Ullticiparsc n situaciones de excedentes de em k-o lOlenci ~~:I 
De c~lemal¡zación: busco preservar una competencia ri."CO 
ru '0 ge5lión cxtCTna penui lc su conservació~ y desarrollo. ~r. 

Spin-orr prOOCli\"o ESlrat<'gico: se produce parn fa\"{)f"cc,'f el ~'fecimicnlo c\"lem .de 
DClividades ° productos ,'1 relación dircrla eonla e111/lf"i."s.1 '" 
¡rincioal. 
ori:nsivo: fDVOTcrc la Cfl'OCión de cmprcsas inno"adoros 
organillldas en red, paro lo e\"plOladón de nue'os productos o 
1111e\"os rnen:ndos. 

FUI!I1I/:: hllp:1I1anic.\llC\"u~.cdw'pymcle~plpubr i~:Lcioncslbibl¡O!.~a/it~rlincuhadOr:ls .hlml 

2. Tipo de proyectos a incubar: las 
incubadoras pueden diFcrenciar
seen: 

a) In cub adoras de eml, rcsas d e 
b:lSe tecnológ ica. Entidndes en
cargadas de apoyar el nac imien
to y las primeras elaras de 
desarro ll o de nuevas empresas, 
con la condic ión de que su factor 
compelitivo sea el conocimiento 
(base tecnológica). 

b) Illcll b:ldonls de empresas tnldi
cio nnlcs o I)roductivlls. Las incu
badora tradicionales o productivas 
buscan identificar proyectos socia
les, ambienta les y económicamente 
viables, para brindar un acompa
ñamiento continuo, a través de la 
gestión, elaboración de planes de 
negocios, formulación de proyec
tos y asesorías en las diferentes 
áreas empresariales, 
Los agrupamien tos o e/llsfer se 
convierten en la estructura de la 
incubadora , entendiendo éstos 
como conglomerados empresaria-

les que crean sinergia a partir de 
relaciones eFectivas, buscando con
solidar negocios y convenios con 
cada uno de los actores participan
tes, como: proveedores de materias 
primas, empresas tmnsFormadoras, 
instilUciones académi cas, de in
vestigac ión y ¡¡poyo, entidades fi
na ncieras y comerc ial izadoras, 
entre otras. 

c) Incu badorns de empresas mix
t:as. Albergan empresas de ambas 
característi cas. 

3. Según su estmctura se clasifican 
en: 

a) Física. L<'1s incubadoJ<ls de empre
sas con estructura fisica brindan 
selVicios de asesorla especializada, 
capacitación e infraestructura ad
ministrativa a los pequeños y micro 
empresarios en fonna compartida 
con la fi nalidad deconsolidarel de
sarrollo de estas empresas. Estas 
incubadoras, al igual que las vir
tuales, se orientan a la creación de 
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nuevas empresas y la fonnación de 
jóvenes empresarios. Adici onal
mente esta estructura penni te el 
desarrollo de dos modalidades de 
fUllcionam iento dentro de esta cIa
se de incubadora: 

In tramuros : al interior de la 
incubadora. 
Ex tramuros: con acompaña
mi ento continuo y personali
zado, si n requ eri r una pemla
nenc ia fí s ica dentro de las 
instalac iones de la incubadora. 

b) Virtual. "La Incubadora Virtual 
es un sistema de gesti ón de infor
mación y conoci mi ento para la 
identificación, creac ión y desmTo-
110 de empresas innovadoras, con 
estrategias gerenciales que se fun
damentan en tecnologías de in fo r
mación, I ntemet e interacción con 
recursos de la industria del sopor
le o de la consultoría, asesoría y 
demás facil itadorcs."' o 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para el estud io de mercado se rea li 
zaron dos ti pos de encuestas, una a 
estudiantes y otra a egresados. En la 
encuesta rea li zada a los estudi antes 
se utili zaron entrevistas por intercep
ción en la universidad, en donde se 
les entregó personalmente la encues
ta a los alumnos de carreras atines 
al tema empresarial , tales como ad
min istración de empresas y admi nis
tración de negoc ios internacional es. 

En el caso de los estudiantes se tomó 
una población de 417 perso nas, con 
una muestra de 199 que proporci o
nó un ni vel de confian za de l 95% y 
un error no muestra l del 5% (ver 
anexo 1). 

Respecto a la metodo log ía emplea
da para encuestar a los egresados 
se utilizaron encues ta s vía co rreo 
electrónico, enviando el formato co
rrespondi ente a la li sta de admin is
trac ión de empresas que maneja la 
o fi ci na de egresados de la Un iversi
dad de l Rosario. 

Como se muestra en la fic ha (ver 
anexo 1), se tomó una población de 
500 personas a las cuales les fue en
viado e l COtTeo. Respecto a la mues
tra ca be ac larar que no podía ser 
determinada con exactitud dado que 
la metodología empleada no perm i
tia hacerl o. Sin embargo, sc obtu vo 
un ni ve l de respuesta de 45 egresa
dos. con una confi anza del 95% y un 
error no muestra l del 5%. 

Una vez culm inado el anál isis de los 
resul tados arrojados en la encuesta 
apli cada a estudiant es y egresados, 
se obtu vieron las sigui entes concl u
siones: 

En las preguntas numero tres (ver 
anexo 2), ocho (ver anexo 3) y doce 
(ver anexo 4) se enco ntró una in-

,o "'''''''.ca f.comla t lac h/O/d e fa tl l tl t N FO R M E 
FINALDEFEXPORTEI.doc 
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terre lación y coherenc ia satisfacto
ria de la encuesta, puesto que en las 
tres preguntas la relación es pos iti
va y consecuente con las preguntas 
subsecuentes, así: 

A la pregunta número tres, "¿En su 
proyecto de vi da ha definido ser em
prcsario?" la respuesta pos iti va co
rrespondió a l 95% para los 
Estudiantes y 83,7% para los egre
sados; en la pregunta ocho, "¿Le 
gustarl a recibir asesoría y apoyo 
por parte de la universidad en don
de estudia para e l desarrollo de su 
idea de negocio?", la respues ta po
siti va corresponde al 94% para es
tudiantes y 85% para egresados; 
finalmente la pregunta doce. "¿Le 
gustaría participar en a lgún progra
ma de incubac i6n de empresas?" la 
respuesta positiva corresponde al 
87% para estudian tes y 87% pa ra 
egresados. 

Los datos ex puestos respeclo a los 
encuestados, tanto estudian tes como 
egresados. permi ten co nclui r que 
esta interrelac ión es fnvorable y sig
nificntiva para el fin del proyecto; 
te niendo en cuenta que e l 95 y 
83 ,7% respectivll111ente desea n te
ner su prop ia empresa, y con un 
porcentaje de respuesta mayor o 
igual en las siguientes preguntas, se 
concluye que ese mismo porcentaje 
participaría en un programa de incu
bación, y adiciona lmente le gustaría 
recibir apoyo de la Universidad del 
Rosari o. 

Moría Camilo Romírez B. 

DESARROLLO 
DEL MODELO 

El centro empresaria l de la Univer
sidad de l Rosario se estructura a par
tir de dos características propias de 
las incubadoras: la forma y el tipo 
de proyecto. 

Definición 

Según la fonna de incubación el cen
tro empresari al de la Universidad del 
Rosario se desnrrolla como un mode
lo de incubación StaJt-Up, orientndo 
a apoyar personas, profesionales jó
venes que quieran desarrollar una ac
tividad empresaria l, tenie nd o en 
cuenta que para ello se requiere de 
financiamiento extemo o público a 
través de co ncursos enfocados al 
empresarismo y recursos propios de 
la Universidad según sea el C<lSO, y si 
las di rectivas así lo estipul an. 

y según el tipo de proyectos a apoyar 
se enmarcaría COIllO mixta, puesto que 
alberga empresas de base tecnol6gica 
y tradi<;ionales o productivns. 

Obietivo general 

El centro empresarial de la Un iversi
dad del Rosario tiene como objetivo 
dar apoyo y orientación a los estudian· 
tes y egresados de In universidnd, para 
el desarrollo y la consolidación de sus 
ideas y proyectos empresariales; bus-
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cando que puedan funcionar hacia el 
mediano y largo plazo, en condicio~ 
nes de sostenibilidad. 

Misión 

El Centro Empresa rial de la Univer~ 

si dad del Rosario busca promover la 
creac ión y consolidación de empre~ 
sas en el ámbito rosarista a través de 
un proceso de preincubación, cons
titución, eva luación y posincubación 
que contribuya al desarrollo social y 
económico del país, a través de con
venios institucionales con otras uni 
versidades , buscando s iempre el 
trabajo interdiscip linari o entre los 
proyectos a incubar. 

Visión 

El cent ro empresari a l de la Univer
si d<ld de l Rosa ri o se constituy e 
co mo generador de e mpresas 
ex itosas asegura ndo el desarrollo 
empresarial de los rosaristas y sus 
asociados a partir de la capacit a
ción, apoyo y asesoría a sus ideas 
emprendedoras . 

Características 
operativas 

La primera etapa de una empresa es 
crucial dentro de su proceso de de
sarrollo y crecimiento futuro , ha
ciendo futldamenlal la "sesoría en 
sus procedimientos operativos y de 

infraestructura, que por lo general 
son costosos. 

Por lo anterior, se ha creado un me
canismo de fácil acceso que respon
de a la necesidad de estos aspectos 
en el mercado emprendedor como son 
las incubadoras de empresas y los 
centros empresarial es, que a un bajo 
costo y con un alto grado de especia
lización, logran sat isfacer amplia
mente es ta s neces idades de los 
empresarios desa rrollando sus ideas 
y proyectos de manera plan ifi cada y 
org"nizada . 

Etapas en el proceso 
de incubación 

Sensibilización 

Es importante que esta etapa de sen
sibilización se inic ie con la comer
cial ización del centro medi ante la 
di vulg"ción de la universidad y sus 
program<ls. Este proceso pretende 
desarrollar el espíritl1 emprendedor 
de los estudiantes desde el primer 
semestre en diferentes fases, como se 
describe a continuación: 

Fase cero 

Los estudiantes de primer semestre 
recibirán un plegable informativo el 
prirnerdía de la inducción, donde en
contrarán las características del cen
tro empresarial de la universidad, una 
invitación a la charla introductoria 
del empresari slllo (dictada por el 
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director de proyectos del cen"n em
presarial) y la programación del ciclo 
de conferencias del semestre. Adicio
nalmente. durante el primer semestre 
de funcionamiento del centro los de
más estudiantes de semestres superio
res encontrarán adjunto a su rec ibo 
de matricula el plegable mencionado. 
Vale la pena aclarar que de aquí en 
adelante solamente los estudiantes de 
primer semestre rec ibirán este folleto 
infonnativo. 

Fase uno 

Durante cada semestre se programa
rán cuatro conferencias, en la franja 
un iversi taria, sobre el empresarismo 
y los casos ex itosos ni respecto, dic
tndos por con ferencistas invitados, 
docentes, cgresados, dueños de empre
sas consultadas por el Centro de I n
vestigación y Desarrollo Empresarial 
(Cidem), o jóvenes empresarios vi n
culados con las diferentes incubado
ras del pais. Además se proyectará una 
serie de videos que ilustrarán el desa
rrollo empresarial del mundo en sus 
di ferentes ámbi tos comerciales. 

Las conferencias buscarán promover 
en los estudiantes iniciativas para la 
creación de empresas. concatenadas 
con la fOnllUción académica que se 
obt iene a lo largo de la carrera de 
acuerdo con el plan de estudios esti
pulado por cada facultad. 

fase dos 

Durante el primer semestre del año 
de in iciación del programa se desa-

Maria Camilo Ramírez. B. 

rro llará un módulo específico por 
facultad con una intensidad equiva
lel1lc a dos horas distribuidas de la 
siguiente forma: 

30 minutos: charla acerca del empre
sari smo del Inundo actual. dictada 
por e l director de proyectos. 

Una hora: dos invitados que com
partan con los estudiantes su ex pe
riencia en e l ámbi to de la creac ión 
dc em presas. 

30 minutos: charla acerca del centro 
empresarial rosarista, su funciona
miento, convenios y la importancia de 
los grupos interd isciplinarios dentro 
de In gestión cmpresarial. dictada por 
el director comercial de l mismo. 

Durante el primer semestre de fun
c ionamiento del centro esta fase es
tará diri g ida a los estudiantes de 
tercer semestre en adelante; cabe 
aclarar que las fases cero y uno del 
proccso de se nsi bilización se lleva
rán a cabo paralelamente con la fase 
dos; de otro lado, durante los semes
tres subsecuen tes a la iniciación del 
programa de sensibili zación del cen~ 
tro. la fase dos se Il evar{, a cabo so
lamente durante e l tercer semestre 
de cada carrera, con las mismas ca
racterís ticas enunciadas. 

Prelncubacl6n 

En esta etapa el centro empresarial 
de la universidad está comprometi do 
con el emprendedor (el estud iante o 
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egresado) a idear proyectos basa
dos en las necesidades latentes en 
el mercado, fundamentadas en las 
investigaciones realizadas por los 
estudiantes, el Cidem y los docen
tes, provenientes de la comerciali
zación del servic io de investigación 
y desarrollo prestado por el Cidem. 
Por otro lado, el centro analizará la 
viabilidad de cada una de estas 
ideas, en cuanto al grado de inno
vación que contengan, para que una 
vez aprobadas se desarrolle el plan 
de negocios correspondiente. 

fase tres 

Esta etapa del proceso se llevará a 
cabo a partir del cuarto semestre, 
en donde el estudiante podrá tomar 
como parte de sus créditos comple
mentarios la asignatura semillero 
empresarial , dirigida por un docen
te conocedor del tema empresarial , 
con características de investigador. 
Esta materia tendrá una intensidad 
de 64 horas, cuatro cada semana, 
de las cua les dos son teóricas y dos 
prácticas, buscando con ello incen
tivar la investigación y el desarro
llo de las ideas por parte del 
estudiante, apoyado en la labor per
manente de investigación del centro 
empresarial. Esta fase pretende es
tructurar y analizar la factibilidad 
de la idea. 

fase cuatro 

En esta fase se dictará una asigna
tura complementaria llamada crea-

ción empresarial, cuyo prerrequisito 
es el semillero empresarial, dirigi
da por un docente conocedor del 
tema, con características de empre
sano, que encam111e su conOCImIen
to hacia la estructuración de planes 
de negocio de acuerdo con los re
qu isi to s de l mercado (concursos, 
formatos de plan de negocios de in
cubadoras, etc.). Esta materia ten
drá una intensidad de 64 horas, 
cuatro cada semana, cumpliendo 
con la misma metodología del se
millero empresarial, buscando ser 
una clase personalizada teniendo en 
cuenta las necesidades de cada gnl
po interdisciplinario y su respectivo 
proyecto, estruc turado en la mate
ria semillero empresarial. 

Las materias menciontldas funciona
rán bajo el esquema transversal de 
complementación en la estructura run
cional del programa del centro empre
sarial con el pénsulll académico de 
cada facultad. 

Es importante resaltar que para las 
personas externas al ciclo de empre
sariado del centro existirá un diplo
mado que no sólo resume las fases 
tres y cuatro, sino que adicional
men te le brindará capacitación en 
di ferentes áreas y temas que contri
buirán significativamente en Sll pro
ceso de incubación de empresa. Vale 
la pena recalcar que este diploma
do estará di sponible para cualquier 
estudiante que desee tomarlo, así ya 
haya cursado el ciclo de empresa
riada del centro. 
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Constitución y 
evaluación 

Fase cinca 

Una vez estudi ado y aceptado e l plan 
de negocios con su respectivo crono~ 
grama, se inicia el proceso de conso~ 
lidación de la idea a través de las 
asesorías externas matenaliz.1das por 
los docentes de la Facultad de Altos 
Estudios de Administración y Nego~ 
cios y del centro empresaria l, en las 
diferentes áreas y espec ialidades, 
guiando al empresario hacia el desa~ 
rrollo del negocio. 

Culminadu esta etapa se realizará un 
concurso anual organizado por el 
centro entre los proyectos resultun~ 
tes de este proceso, que busca distri
buir capital se milla a los cinco 
mejores proyectos, de acuerdo con 
una clasificación establecida según 
e l grado de innovación y ca lidad de 
las ideas, entregando a los cinco me
jores proyectos la suma equivalente a 
$30.000.000 para iniciar su funcio~ 
namiento. Es importante resaltar que 
a cada uno de eSlos proyectos el cen
tro le est..í obsequiando e15% del mon
lO recibido y e l 95% restante se 
am0l1izara a 36 meses con tasa de in~ 
terés equivalente a 0%, bajo el crite
rio de finnnciación mediante los 
créditos blandos, pagaderos un año 
después de la entrega del primer 
26,6% de los recursos (en total 
$40.000.000). Así mismo, el centro 
entregará $10.000.000 mensuales a 
los cinco proyectos elegidos, siempre 

María Camilo Romíre~ B. 

y cuando éstos lo requieran (ver ca
racterísticas financieras). 

Los proyectos se dirigirán hacia los 
diferentes entes de apoyo empresa
rial si así [o requieren, tales como [as 
incubadoras de empresas, concursos 
gubernamental es, inversionistas de 
riesgo e instituciones de fomento fi~ 
nanciero y empresarial (IFI, Minco~ 
mex, Bancoldex, Proexport, Banca 
de Segundo Piso, cte.), quienes a su 
vez prestarán acompañamiento, ase~ 
soda permanente y futura a los pro
yectos en cuestión . Previendo 
cualquier eventualidad relacionada 
con el incumplimiento de las partes 
se firmará un contrato en e[ que se 
estipulen claramente los deberes, de
rechos y obligaciones de las partes 
involucradas en el proceso. Va le la 
pena resaltar que todos los proyec
tos preincubados recibirón apoyo y 
orientación por parte del centro em
presarial, independi entemente de que 
hayan sido remitidos a otras entida
des de apoyo empresarial 

El proceso de incubación de [a cm
presa es de máximo un año, ya que 
una vez cumpl ido ese tiempo, la em
presa deberá continuar con [a fDse de 
posincubación. 

Posincubación 

Fase seis 

Esta etapa se inicia una vez es conso
lidada la razón social de la empresa 
incubada, donde el centro empresarial 
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presta un servicio de extensión y for
talecimiento al proceso opemtivo como 
empres..1 ya constituida, generando con 
ello un amplio desalTOllo de mejora
miento continuo en la compañía. 

Es importante resaltar que de acuer
do con la necesidad de generar equi
pos de trabajo interdisciplinarios e 
in vestigaciones en tcmas tecnológi
cos. la uni vers idad debe adelantar 
alianzas cstratégicas como es el caso 
de l convenio establecido con la Eafit 
para este lema. ya que su va liosa ex 
periencia puede ser aprovechada por 
los estudiantes, conforme a las falen
cias de las uni versidudes, especí fica
mente en e l tema de los programas 
académicos con los que cuenta cada 
una de ell as. 

CONCLUSIONES 

Las estadísticlls y la realidad sobre las 
empresas en sus primeros Hños provocan 
imp.'1etos duros de asimilllr pero siem
pre ofrecen alecciollHdoras enseilanzas. 
En paises dcsarrolllldos, y 111 gmved:ld 
lnllnenta para los lI:unados en vías de de
sarrollo, la taslI de mortlllidad de empre· 
SllS es verdaderamente impresionante 
(lI(¡n en EUA, un porcentaje superior al 
60% de las nuevas empresns mueren 
lIn tes de los dos Hilos de su nacimiento). 

Como una excelente respuesta al pro
blema de In mortalidad de empresas jó
venes. III incubación de empreslI ha 
probado que pueden revcrtir las esta
disticas. Así. de 1:ls empresas acogidas 
por IlIs incubadoras. sobreviven entre 70 
y 80%. en vez de morir entre 60 y 80";" 
de las creadas como pudiera esperorse 

bajo distinlas condiciones. Corno ejem
plo. confomlc a estudios de 1997 de la 
Asociación de IncubadorJs de Negocios 
de Estados Unidos de Noneamérica. se 
reporta que de las empresas que salen 
b'faduatlas de las incubadoras. el 87% 
de éstas aím operoban satisfilctoriamen
te. Iniciativas para la incubación de em
presas son apoyadas por gobiernos e 
institucioncs privadas de países desa
rrollados y en vías de desarrollo (Ccr 
lombia. México. Espaila. Israel, Japón. 
Australia, ctc.). " 

De acuerdo con los resultados de las 
encuestas reali zadas en el estudio de 
mercado. se co ncluye que la neces i
dad de crear empresa es un deseo 
inherente en los admin istradores de 
empresas y específi camente en los 
admini stradores de empresas rosa
ri stas. ya que éstos lo han identi fi
cado como parte de su proyecto de 
vida y, adicional mente, como facto r 
indispensable en el crecimien to eco
nómico del pa ís. 

Por lo anterior, es importan te el de
sarro llo del lcma empresarial desde 
una pri mera instancia como la uni
versidad, donde el estudi ante inic ia 
su proceso de fonnac ión emprende
dora y 10 encamin a hacia la innova
ción y creatividad en cada uno de los 
proyectos que desea real izar. Por ello, 
es de alta importancia y prioridad la 
creación de un centro empresarial en 
la Uni versidad del Rosari o, siendo in
di spensable para la formac ión de jó-

" hup:II ,,'ww. inlcc.edu.dolcampe/pol dcsn 
cmpmipymcfcb2.hlm 
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venes empresarios en el pais de fo r
ma tal que eslo se traduzca en facto r 
de desarrollo económico, social yam
bienta l para el mismo. 

Es importante recalcar que este cen
tro empresarial debe iniciar su opera
ción cumpliendo con las características 
básicas del mismo, específic.-lInente en 
la etapa de pre-incubación, pero en su 
fase de constitución y evaluación cum
ple la función de una incubadora de 
empresa, lo que lo consolidará en un 
futuro como la incubndora de empre
sas de la Universidad del Rosari o. Así 
mismo, el apoyo que brindará e l 
Cidem en la etap.. de sensibili7 .. ación 
y posincubación, contribu irá a la re
visión continua de la gestión del cen
tro , pote ncial iza ndo la s ideas 
innovadoras para la creación de em
presas, siend o és te e l princ ipal 
impulsador de l centro empresaria l en 
el ámbito rosarista. 

La importancia de crear este centro 
empresarial se ve clllramente d imen
sionada según el artículo "Estudio 
revela trabas in necesarias para crear 
empresas en Colombia" del periódi
co El Tiempo del día 8 de octubre de 
2003. En cuanlo al tiempo que se re
qui ere para abrir una nueva empresa 
en Colombia es de 60 días, mientras 
que en olros lugares como Nueva 
Zelanda y Canad{¡lan sólo se requie
ren dos días para este proceso; se
gún la c la s ifi cación de l Banco 
Mu ndial en donde se comparan 110 
países. nuestra nac ión ocupa en este 
tema el puesto 66, ubicándose en tre 

María Camilo Ramirez B. 

las economías que tienen más trabas 
para hacer empresa . Éste es el punto 
en el que deben concen trarse las ins
tituciones académicas para comba
tir esta clase de problemática desde 
una primera instancia como lo es la 
universidad, apoyando el desarrollo 
de la juventud colombiana. 

El esquema de docencia, investigación 
y extensión es parte fu ndamental del 
desarrollo del ciclo de preincubación, 
teniendo en cuenta que en é l se des
envue lven el fundamento y la esen
cia del proceso. De otro lado, es 
importante la fomlación de redes de 
apoyo en e l sector académico y al 
ex terior de éste con los sec tores pú
blico y privado , en e l tcma de l em
presarismo. con el fin de generar 
conoci miento y prod ucción acadé
mica al respecto. 

En e l estudi o de mercado rea lizado 
y la tendencia del mundo actua l ha
cia la creac ión de empresas, se logró 
comprobar e l grado de aceptac ión 
que llegaría a tener una propuesta de 
esa índole dentro de la univers idad 
a nive l de estudiantes. egresados y 
asociados, haciendo que este proyec
to cobre importancia tanto a nive l 
interno como externo, teni endo en 
cuen ta que para la Uni versi dad Co
legio Mayor de Nuestra Sellara de l 
Rosario. éstos son la ra zó n de su 
existencia , convirti éndose en un re
qu isi to inherente en los estudiantes 
y egresados del claustro como de
sarrollo esenc ia l de su proyec to de 
vida. 
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Conforme a lo analizado en este do
cumento se encontró que la opción de 
generar empresas y vincularse a un 
centro empresarial universitario debe 
ser un acto voluntario del estudiante, 
incitado por el espíritu emprendedor 
que lo caracteriza, cu ltivando las ha
bilidades y capacidades, no sólo del 
emprendedor al momento de desarro
llar los proyectos, sino también de 
quienes tienen un perfil enfocado a 
la investigación, apoyando con ello 
los procesos de creación empresarial. 

Teniendo en cuenta que e l 69% de 
los estudiantes y 55% de los egre
sados ti enen empresas familiares, la 
creac ión del centro empresa rial en 
el ámbito rosari sta se hace aún más 
relevante co nform e a las necesida
des de estas empresas respecto a ase
so rí a, desarro ll o y actualización 
empresarial. 

Es impot1ante recalcar que en este pro
ceso los estudiantes no requieren ad
quirir nuevos co noc imientos, sino 
consolidar los que ya poseen, tenien
do en cuenta que su desarro110 em
presa rial dependerá exclusivamente 

de su capacidad para creer en el pro
yecto y desarrollarlo, a través de la 
potencialización de sus habilidades, 
mediante el apoyo y la asesoría de los 
docentes implicados en este proceso, 
siendo éste lino de los principales ob
jetivos del ciclo académico de un cen
tro empresarial en la universidad. 

Finalmente, 

Todo joven con destre7.as debe scr capa
citado en su dcsarrot!o, debe ser espe
cializado para que compita con tos 
mejores en la orbe. Que toda buena idea 
impulse la integrución de un equipo y 
que este cuente con acceso r:'lpido a ca
pital, con intereses bajos y pluzos largos. 
Que todo idea bucna aprehendida por un 
equipo compcte!l1e, capitnli7.ado oponu
nnmentc. se convicnn en un negocio: el 
negocio que hará que la vidn de un joven 
colombiano tenga futuro, despicnc espc
mn7.a. suscite una sonrisa. gumntice fe
licidad y progreso (Urilx:, 2003). 

Lo anterior reafi rma el objetivo y ra
zón social del centro empresarial de 
la Universidad del Rosario, compro
metido con el desmTol1o de lajuven
tud co lombiana. 
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ANEXO 1: FICHAS TÉCNICAS DE LAS ENCUESTAS 

Población 
Muestro 
Nivel de con fiaRla 
Error 

Población 
Rcs lesta 
Nivel de confinn7..!1 
Error RO muestml 

Ficha técnica encuestas a estudiant es 
Encuesta rea lizada en la universidad 

4 17 

199 
850/. 

5% 

Ficha técnica encuestas a egresados 
Encuesta realizada por correo electróni co 

500 

45 
95% 
5% 
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ANEXO 2: GRÁFICAS PREGUNTAS TRES ENCUESTAS 
A ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

¿En su proyecto de vida ha definido ser 
empresario? 

E.!(udianlCS 

Se demostró la fuerte inc linación de 
los estudiantes hacia el campo e ll1 ~ 
presarial, ya que un 95% lo ti ene es~ 
tipulado en su proyecto de vi da, lo 
que a su vez se constituye como una 
plataforma favorable para la incllba~ 

dora . Adicionalmerlle, esta marcada 
ini ciativa se vio enfati zada en con~ 
vertirse en una rea lidad en un perio~ 
do estimado de c inco ar'os en la 
mayoría de los casos. 

E8"'5~dos 

40 
JO 
20 
10 
o 

En los egresados se encontró que un 
porcentaje equiva len te al 83 ,7% ha 
planeado dentro de su proyecto de vida 

ser empresario en un plazo inmedi ato 
y en un plazo de cinco años en una 
proporción equivalente al 29.6%. 
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ANEXO 3: GRÁFICAS PREGUNTAS OCHO ENCUESTAS 
A ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

¿Le gustaría recibir asesoría y apoyo por parte 
de la universidad donde estudió para el 
desarrollo de su idea de negocio? 

Se comprobó que <l pesar del desco
nocimiento que ex iste en los estu
diantes en cuanto a las instituciones 
que otorgan este apoyo, hay en ellos 
una inc linac ión hacia qu erer recibir 

En el caso de los egresados se en
contró que e185% demostró su claro 
interés hacia querer recibir esta cIa
se de apoyo por parte de la uni versi
dad donde estud íó. Es importante 

Est udi ll lll cs 

. Sí [] No O NS/NR 

ayuda por parte de su universidad, 
lo que se ve claramente re flejado en 
e l 94% de los encuestados que res
pondió posi tivamen te frente al cues
tionHmiento. 

Egresados 

resal tar que a pesar de que muchos 
ya han constituido su empresa lam
bién demostraron su interés en cuan-
10 a recibir esta ayuda. 
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ANEXO 4: GRÁFICAS PREGUNTAS DOCE ENCUESTAS 
A ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

¿Le gustaría participar en algún programa 
de incubación? 

10%3% 

87% 

A pesa r de haber obtenido un a lto 
porcentaje en In falta de participa
ción de los estudiantes en progra
mas de incubación, éstos muestran 

Al igual que los estudiantes, los egre
sados t.1mbién moslmron su interés con 
un porcentaje del 89% a querer parti
cipar en programas de incubación. 
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