
Para Emprender   año 8, n.° 8

22

Para apoyar a los emprendimientos a 
desarrollarse en una región, que no 
cuenta con el financiamiento disponible 

en países desarrollados, se requiere de un 
ecosistema emprendedor con diversos fac-
tores, sin embargo, las universidades y el 
gobierno con sus políticas e incentivos son 
fundamentales en este proceso.12

Los emprendedores latinos deben ser crea-
tivos y resilientes para mejorar las tasas de 
éxito de sus emprendimientos, así como 
para poder sobrevivir y escalar en el viaje 
del emprendedor. 

Introducción
Si bien es cierto, que el emprendimiento ha 
estado presente desde los inicios de la hu-
manidad, su significado ha evolucionado y 
el rol que cumple en el siglo XXI, en cuanto 
a desarrollo económico y social, es muy im-
portante.
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Como producto de los enfoques comercia-
les tradicionales, el lento crecimiento eco-
nómico y angustias sociales en el mundo, 
las personas comenzaron a buscar nuevos 
métodos para generar dinero. Llamamos a 
esta búsqueda el acto de emprender (Rodrí-
guez, 2009).

El emprendimiento trae consigo empleabili-
dad, crecimiento económico, desarrollo tec-
nológico y social. Otro factor clave que pro-
mueve el emprendimiento es la innovación, 
la cual consiste en la presentación de nuevas 
ideas a través de una propuesta diferencia-
dora y de creación de valor (Porter,1990).

Uno de los estudios más recientes del Global 
Entrepreneurship Monitor muestra un creci-
miento mundial transversal en la actividad 
emprendedora total, independiente del de-
sarrollo económico del país, en donde Chile 
es uno de los líderes con un 24 % de la po-
blación adulta que está empezando o desa-
rrollando un nuevo negocio (GEM, 2022).
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Por su parte, Perú también es uno de los 
países con más emprendimiento temprano 
con un 24,6 % de su población.  

Sin embargo, la tasa de éxito respecto de 
la cantidad de nuevos emprendimientos por 
año es muy baja, en especial en los países 
emergentes. 

En el caso de Chile, aún no está clara la 
tasa de éxito o fracaso, no obstante, se ha-
bla de que a nivel mundial 6 de cada 10 
emprendimientos fracasan al primer año de 
operación, pero la realidad de Chile y La-
tinoamérica, en general, se acerca a 8 de 
cada 10  emprendimientos que no pasan 
los primeros dos años de vida, pese a que 
esta ha mejorado en los últimos años en 
Chile, en gran medida, gracias a la inter-
vención de programas del gobierno a través 
de la  Corporación de Fomento de la Pro-
ducción (CORFO) del Ministerio de Econo-
mía el cual, además, ha estado levantando 
la información con respecto a los emprendi-
mientos y creando laboratorios de empren-
dimiento como es el caso de Startup Chile.

En la literatura, se pueden encontrar pro-
fundos análisis con respecto a cuáles son 
las razones del fracaso y estas son diversas, 
desde el compromiso del emprendedor, el 
temor al fracaso, la resistencia a tomar ries-
gos, la composición del equipo, políticas 
públicas, la apropiabilidad del producto, 
entre otras. 

En Chile, de acuerdo con varios estudios, 
también se consideran como importantes 
barreras al emprendimiento la disponibili-
dad de fondos de riesgo y del capital se-
milla para los nuevos emprendimientos; es 
aquí donde los fondos creados por CORFO 
han sido fundamentales para brindar apoyo 
a alrededor de mil empresas anualmente.

Por otro lado, entre los problemas del eco-
sistema emprendedor chileno, se desta-
ca, la falta de capacitación y el descono-
cimiento sobre emprendimiento, por parte 
de los emprendedores, es aquí donde las 
Universidades pueden aportar al ecosiste-
ma emprendedor. Otra característica Lati-
noamérica es la falta de innovación en los 
emprendimientos (World Bank, 2013). 

Parece complejo poder analizar y revisar es-
tas causas, sin embargo, un enfoque proac-
tivo es establecer cómo desde las institucio-
nes de educación superior y el gobierno se 
puede ayudar a generar un entorno para 
fomentar el emprendimiento, capacitando 
en las universidades, generando instancias 
de emprendimiento como incubadoras y 
aceleradoras, además de programas para 
capacitar a los futuros emprendedores de 
nuestras naciones.

Una de las variables mencionadas por au-
tores y autoridades en la materia es el desa-
rrollo y profundización del ecosistema em-
prendedor, desde el famoso caso de Silicon 
Valley, en California (Estados Unidos) a los 
múltiples hubs de emprendimientos (Blank, 
2010) que existen alrededor del mundo. 

Además de su origen, los emprendimientos 
también se pueden clasificar en sus etapas 
de madurez. 

En nuestro caso, usaremos el modelo de-
sarrollado en el denominado viaje del em-
prendedor (Startup Journey), una metodo-
logía ejecutada en Chile para apoyar los 
emprendimientos de la región y que con-
trasta con la realizada en mercados desa-
rrollados como Estados Unidos o Europa 
(Liberona, 2016).

Etapas de un emprendimiento
Entendemos la acción de emprender como 
un proceso cronológico y sistemático que se 
inicia con el surgimiento de una idea y cul-
mina cuando esta alcanza su máximo desa-
rrollo, su escalamiento, cuando se abre al 
mercado accionario (IPO) o se vende. No es 
meramente la acción de iniciar un proyecto. 

En la literatura, uno puede encontrar múltiples 
recetas de cómo emprender, cómo sobrevivir 
o cómo crear una empresa. 

Sin embargo, en la realidad no existe una 
fórmula para el éxito de un emprendimien-
to, ya que todo negocio es diferente y se en-
frenta a un entorno diferente, imprevisto y a 
problemas diversos.El tema está en poder 
adaptarse, evolucionar y abrirse al cambio. 
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Uno puede estudiar el ciclo de vida de un 
emprendimiento y, de esta manera, en-
tender y prepararse para enfrentar de una 
mejor manera los desafíos del emprendi-
miento.Distintos tratadistas consideran que 
el ciclo de vida de una empresa emergente 
(startup) ha ido evolucionando. Una star-
tup, antes de transformarse en una empre-
sa consolidada, debe pasar por una serie 
de pasos previos (Blank, 2015). En un prin-
cipio, estos  fueron la búsqueda, la cons-
trucción y el crecimiento. Luego se habló de 
cinco etapas: Problema / Solución (idea-
ción), Producto mínimo viable (MVP) o Pro-
ducto / Marcado (lanzamiento), crecimiento 
y madurez (Lauren Bass, 2016).  Hasta que, 
finalmente, se llegó a un modelo de siete 
etapas, en donde se agrega la etapa de es-
calamiento entre crecimiento y madurez y 
finalmente el “Exit”, que es la venta, expan-

sión del negocio (nueva rama o pivoteo) o 
se puede entender también como la muerte 
o fin del emprendimiento. 

En el caso de Chile, se consolidó a un mo-
delo similar llamado “The Startup Journey”, 
el cual se aprecia en la tabla 1 y figura 1, 
donde el ciclo de vida del emprendimiento 
es de seis etapas, al existir múltiples solucio-
nes, para un solo emprendimiento. El pro-
ceso no puede ser único ni estructurado, de 
lo que se deriva que un emprendimiento no 
puede ser completamente rígido y secuen-
cial. Los emprendedores y los inversionistas 
experimentados comprenden que los em-
prendimientos, especialmente los basados 
en innovación o tecnología, están lejos de 
ser una formulación lineal de etapas. Son 
un proceso iterativo de búsqueda y adapta-
ción (Musso, 2016).

Etapa Acción Duración Prácticas

Camino Anticipar
Varios 
años

Formación emprendedotra, identificar problemas, expo-
sición de ecosistemas, Modelos de negocio, definición de 
propiedad y pitch inicial

Partida Activar
1 a 6 
meses

Desarrollo de equipo, financiamiento inicial, Lean Star 
Up, Mentores, MPV

Entrada Aprender
6 a 24 
meses

Ventas, clientes, operaciones, EE RR, Canvas, cadena de 
valor, Marketing Fit

Salida y desarrollo Adaptar
6 a 24 
meses

Pivotear, Break Even, Desarrollo de talento, CRM, financi-
miento, sobrevivencia

Aumentar Escalar
6 a 18 
meses

Balance Score Cards, Fusión, venta de negocios, desa-
rrollo de producto, internacionalización

Tabla 1. Prácticas relacionadas al emprendimiento

Modelamiento
de N egocio

Supervivencia
Orquestación

Escalamiento

Management

Exit

Pivoteo

CAMINO
ANTICÍPATE

DESARROLLO
ADÁPTATE

ENTRADA
APRENDE

Valle de la Muerte

Oportunidad

Equilibrio
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TÍ
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TE
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A

Figura 1. Etapa del viaje del emprendedor

Fuente: Adaptado de Liberona, Musso 2016
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Es por esto que se llegó a un modelo que 
incluía cuatro etapas relevantes: el camino 
(ideación), partida (MVP), la entrada (valle 
de la muerte) y la salida (madurez). Luego 
se agregaron dos etapas más llamadas el 
escalamiento (internacionalización, pivo-
teo) y la salida como Exit (salida conside-
rada como la venta, initial public offering 
(IPO) u oferta pública en la bolsa local, fu-
sión con otra empresa con sinergia o even-
tual fin del emprendimiento). Todas las eta-
pas mencionadas pueden apreciarse en la 
Tabla 1 y en la Figura 1. 

El ecosistema emprendedor
El ecosistema emprendedor se puede defi-
nir como un grupo de actores influyentes en 
el macroentorno del país, que analiza los 
factores que estimulan directamente el de-
sarrollo de iniciativas emprendedoras, las 
cuales son: tecnología, educación, cultura 
política-social y economía. 

Entre los actores se encuentran las univer-
sidades, las entidades públicas y privadas, 
bancos, el mercado, entre otros. El ecosiste-
ma emprendedor, en realidad, es una má-
quina muy compleja de analizar.

Son cientos de elementos específicos que, 
juntos, crean un entorno adecuado para 
desarrollar y potenciar el emprendimiento. 

Daniel Isenberg (2014), en colaboración 
con otros expertos en la materia, después 
de analizar la realidad de países como Chi-
le, España, Alemania, Reino Unido, Colom-
bia, Estados Unidos, decidió agrupar todos 
estos elementos en seis categorías: cultura 
(conducta), políticas y liderazgo (Apertura), 
financiamiento (disponibilidad), capital hu-
mano (talento), mercado (tolerante al ries-
go), apoyo (instituciones, espacio, otros).

Las universidades, que son parte del desarro-
llo del capital humano e instituciones de apo-
yo al ecosistema emprendedor, cuentan a su 
vez con su propio ecosistema emprendedor. 
Destacan los ejemplos de Babson College, 
Harvard University y MIT en Massachusetts, y 
de la Universidad de Stanford en California. 
En el caso de Chile, la Universidad Técnica 
Federico Santa María, la Universidad Cató-
lica de Chile y la Universidad del Desarrollo 
tienen los ecosistemas emprendedores uni-
versitarios más desarrollados del país. Como 
un ejemplo, en la Figura 2 se aprecia el eco-
sistema emprendedor de la Universidad Téc-
nica de Santa María.

Cabe destacar, que cada ecosistema em-
prendedor es único y se adapta a la rea-
lidad de su país. Sin embargo, esta cate-
gorización se puede encontrar en cualquier 
ecosistema. La diferencia está en el grado 
de desarrollo y capacidad de los países 

Fuente: Liberona, Musso 2016
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Figura 2. Ecosistema emprendedor Universitario



Para Emprender   año 8, n.° 8

26

para generar un ambiente adecuado para 
el emprendimiento.

A pesar de que existe evidencia sobre el im-
pacto de la educación, las políticas públicas, 
los marcos legales y el financiamiento sobre 
el beneficio y desarrollo del emprendimien-
to, los impactos de estos factores son a largo 
plazo, pues los ecosistemas emprendedores 
tardan en desarrollarse y requieren consis-
tencia y sinergias. En el caso de la Univer-
sidad Técnica Federico Santa María, este se 
inició en el 2001 con el Instituto Internacio-
nal de Innovación y Emprendimiento. 

Según diferentes rankings y reportes de em-
prendimiento, se observa una relación di-
rectamente proporcional entre el grado de 
desarrollo del ecosistema emprendedor y el 
crecimiento económico del país (producto geo-
gráfico bruto per cápita —PGB—). A medida 
que los países tienen un mayor índice de de-
sarrollo en emprendimiento, el PGB aumenta. 

La Figura 3 muestra que países de altos in-
gresos tienen mejores ecosistemas empren-
dedores e índices de desarrollo en empren-
dimiento. Países equivalentes con Chile, en 
términos de emprendimiento (GEI), como 
Finlandia, Bélgica y Estonia, tienen un in-
greso per cápita muy superior. 

Cabe destacar el caso de Israel, que es uno 
de los países más innovadores y emprende-
dores, en el cual se ha desarrollado, consi-
derablemente, la creatividad como parte de 
la innovación, factor necesario que acelera 
el crecimiento económico y desarrollo. 

En la misma Figura 3, se observa la evolu-
ción de ingreso per cápita en países con la 
misma tasa de emprendimiento.Claramente, 
algunos países que en 1970 tenían un nivel 
de riqueza similar, se enriquecieron en 1995 
y florecieron, como es el caso de Finlandia e 
Israel, donde la resiliencia y la creatividad se 
han destacado por diversas razones.

Ambos países tuvieron épocas difíciles que 
han superado con resiliencia, siendo de los 
países que más han invertido el porcentaje 
de su PGB en innovación e investigación, 
estimulando y motivando la creatividad de 
las empresas y las universidades.

Por otra parte, también tenemos el caso de 
Estonia, que el año 1995 estaba a la mitad 
de ingreso per cápita de Chile, y en el 2016 
lo superó en un 30 %. Entonces, existe una 
gran correlación entre la creatividad de las 
naciones, su capacidad de crear emprendi-
mientos dinámicos y su desarrollo económi-
co.Actualmente, en Chile, hay alrededor de 
1.900.000 emprendedores, de los cuales 
un 62 % son hombres y el 38 % son muje-
res. El 24,2 % de la población entre 18 y 64 
años declara estar en la fase inicial de un 
emprendimiento. 

Asimismo, el 75,8 % de los emprendedores 
iniciales manifestó que su motivación para 
emprender fue por una oportunidad de ne-
gocio (GEM,2021).

Sin embargo, la gran mayoría de los em-
prendedores se dedican de manera informal 

Figura 3. Producto geográfico neto histórico de cinco países con índice de emprendimiento similares

Fuente: Word Bank data 2017
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a realizar negocios y se orientan, más que 
nada, al sector agricultor, pesca, ganadería 
y a oficios manuales como la artesanía, car-
pintería, entre otros. No obstante, se puede 
observar que la intención de emprender, a 
lo largo de los años, ha ido mejorando.

A medida que la economía chilena se ha ido 
diversificando en los diferentes sectores eco-
nómicos, sobre todo en el ámbito tecnoló-
gico e innovación, las personas han optado 
por el camino de la independencia financie-
ra y han seguido el camino del emprendi-
miento.Chile es un país con mucho potencial 
en emprendimiento y así lo demuestran los 
diferentes rankings internacionales como el 
GEM, GEDI Index, Genome Report. Reali-
zando una radiografía del emprendimiento 
en Chile, podemos aislar, mediante algunos 
indicadores comunes entre todos los países, 
los factores que favorecen al emprendimien-
to en Chile y también cuáles son los que lo 
debilitan, como se muestra en la Figura 4. 

Resiliencia y creatividad en los  emprendi-
mientos
Dos de las características principales de los 
emprendedores son la resiliencia y la crea-

tividad. Estos factores son muy importan-
tes en los ecosistemas emprendedores. Es 
primordial que se fomente la creatividad y 
la innovación de los emprendimientos, por 
ello, las universidades deberían asumir un 
rol fundamental.  

Sin embargo, la transferencia tecnológica, 
desde universidades al mundo privado y a 
la sociedad en general, ha sido deficitaria 
y, solo en el último tiempo, ha ido mejoran-
do. En la Figura 5, se ve la evolución de la 
transferencia de investigación y desarrollo 
desde las universidades. 

De acuerdo con la «Radiografía del em-
prendimiento en México», realizada por la 
Asociación de Emprendedores de México 
(ASEM 2021), el 68 % de los emprendedo-
res que hoy tienen una empresa en México 
ya ha tenido con anterioridad un emprendi-
miento que fracasó. 

Este índice se correlaciona con la resiliencia 
que los emprendedores deben tener para 
seguir adelante y continuar con su espíritu 
emprendedor, a pesar de que en el caso la-
tinoamericano los fracasos no son fácilmen-
te aceptados por la comunidad en general.
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Figura 4. Comparación de Factores según el GEM

Fuente: Estudio GEM
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Conclusiones
Parte de esta investigación era comprobar 
qué se necesita para generar emprendimien-
tos dinámicos. 

Sabemos que Chile es un país emergente 
y que las buenas prácticas de los ecosiste-
mas de emprendimiento desarrollados, tales 
como mencionamos anteriormente del Sili-
con Valley o de Londres, no funcionan de la 
misma manera o no son lo suficientemente 
efectivos en la región Latinoamericana. 

Es por esto que buscamos alguna forma de 
evaluar el ecosistema emprendedor, con el 
fin de comprobar si creando, mejorando o 
desarrollando ecosistemas de emprendi-
miento, se podría generar una mejora en el 
índice de emprendimientos dinámicos o al-
guna contribución importante al desarrollo 
del ecosistema emprendedor.

El desarrollo de emprendimientos requiere 
de mucho apoyo, experiencia, financiamien-
to, metodologías y redes de colaboración 
para poder mejorar las tasas de éxito. Y para 
el desarrollo de startups dinámicas se requie-
re aún más componentes y dedicación. 

Un ecosistema emprendedor desarrollado 
requiere de la colaboración de universida-
des, es fundamental el trabajo conjunto de 
la triple hélice: Gobierno, Empresas y Uni-
versidades para el desarrollo de un ecosis-
tema exitoso. 

Si bien es cierto que, en los últimos años 
Chile ha sido el ecosistema emprendedor 

más exitoso de latinoamérica con miles de 
proyectos e ideas desarrollados, este ecosis-
tema ha fallado en la creación de empren-
dimientos innovadores y dinámicos, que in-
tensifiquen la economía local.  

Dentro de las principales razones expresa-
das por los emprendedores, y por varios de 
los destacados exponentes del ecosistema 
emprendedor chileno, están la falta de re-
cursos para financiar los emprendimientos. 

En este sentido, CORFO ha hecho una la-
bor importante al desarrollar numerosas 
líneas de financiamiento que le han dado 
dinamismo al ecosistema.

Otra de las razones que se expresan es la 
poca formación y la carencia de habilida-
des específicas para los emprendedores 
chilenos. Solo recientemente unas pocas 
universidades chilenas y latinoamericanas 
han desarrollado programas que pueden 
mejorar e impactar positivamente en el eco-
sistema chileno.

No es posible desarrollar un ecosistema 
emprendedor dinámico sin la intervención 
de las universidades y, al mismo tiempo, 
no es posible que las universidades tengan 
impacto en el ecosistema a menos que de-
sarrollen y potencien su propio ecosistema 
emprendedor.

La universidad técnica Federico Santa María 
posee el mejor, o sino uno de los mejores 
ecosistemas de emprendimiento universi-
tario en Chile y en Latinoamérica.Ha sido 
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reconocida por UBI, por la revista América 
Economía, que por primera vez en su his-
toria desarrolla un ranking de las mejores 
incubadoras universitarias. 

En su edición del 2019, el Instituto Interna-
cional de Innovación Empresarial (3IE) incu-
badora de la USM, es reconocido como el 
mejor de Chile, seguido por las incubado-
ras de la Universidad Católica y de la Uni-
versidad del Desarrollo, sin embargo, una 
incubadora no es suficiente para contar con 
un ecosistema universitario desarrollado y 
que impacte al medio nacional.

El apoyo entregado por las universidades 
dependerá de la relación que pueda tener su 
centro de aceleración con empresas e inver-
sionistas. Esta relación suele ser inexistente o 
incipiente en las universidades chilenas.

Sin embargo, hay pocos análisis y estudios 
en la región que hablen de la cultura in-
novadora, de la habilidad de potenciar y 
acelerar emprendimientos dentro de las in-
cubadoras y aceleradoras universitarias, de 
la necesidad de contar con redes de mento-
res, de la colaboración con empresas y de 
la preparación, relacionada con emprendi-
miento, que reciben los profesionales que 
se forman en nuestras universidades.

En general, existe gran desconocimiento so-
bre las metodologías de emprendimiento, 
procedimientos y alternativas para desarrollar 
emprendimientos y levantar capital privado 
entre los emprendedores latinoamericanos.

A pesar de que muchos consideran que 
CORFO cumple un rol importante en la 
inversión, el 60 % de los emprendimientos 
encuestados no logra obtener inversiones 
de CORFO y gran parte de los montos que 
se destina a venture capital aún están pen-

dientes y alrededor del 10 % de los fondos 
están caducados, indica (CORFO, 2019).

La resiliencia es fundamental para el em-
prendimiento que, muchas veces, debe su-
perar fracasos y dificultades para la crea-
ción, así como dificultades en la partida de 
los emprendimientos, especialmente en La-
tinoamérica. 

Por otro lado, la innovación y creatividad son 
requisitos fundamentales para lograr em-
prendimientos dinámicos y de alto impacto, 
la región tiene una deuda con la innovación. 
Hay pocos unicornios empresariales genera-
dos en la región y se requiere de mejoras en 
los ecosistemas emprendedores con el apo-
yo de los gobiernos y universidades.
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