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Resumen 

A partir de la referenciación teórica de autores como Schumpeter, McClelland, Timmons, 

entre otros, sumado a los planteamientos de la ley 1014 de 2006 sobre fomento a la cultura del 

emprendimiento, ésta investigación se orienta hacia el estudio de la caracterización de la cultura 

del emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal del sector rural del municipio de 

Pasto, Nariño (Colombia). Para comprobar la apropiación, los conocimientos y competencias 

emprendedoras de los estudiantes se tomó como base la Guía No. 39 del Ministerio de Educación 

Nacional, donde se define la existencia de nueve actitudes emprendedoras, que pueden 

interactuar y potenciarse recíprocamente: pensamiento flexible, creatividad, auto aprendizaje y 

gestión del conocimiento, identificación de oportunidades y recursos en el entorno, innovación, 

materialización de ideas en proyectos, capacidad para asumir riesgos, comportamiento 

autorregulado y visión de futuro. 

 

Se realiza un análisis cualitativo, utilizando el tipo de estudio descriptivo, acompañado del 

diseño y aplicación como instrumento de recolección de la información las encuestas, dirigidas a 

los estudiantes del grado onceavo de las instituciones objeto de estudio. Esta investigación trata 

de identificar las esencias y las pautas que caracterizan el perfil de estos estudiantes, evaluando 

sus rasgos, comportamientos y actitudes emprendedoras, como elementos determinantes que 

repercuten en el progreso social y económico de las veredas y corregimientos del municipio de 

Pasto. 
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Abstract 

From the theoretical reference of authors like Schumpeter, McClellant, Timmons, and 

others. Together with the provisions of law 1014 of 2016 on promotion of entrepreneurship 

culture. This investigation is oriented towards the study of the characterization of the 

entrepreneurship culture in the Municipal Education Institutions of the rural sector of the 

municipality of Pasto, Nariño (Colombia). In order to verify the appropriation, the knowledge 

and entrepreneurial competences of the students, Guide number 39 of the Ministry of National 

Education was taken as base, where the existence of nine entrepreneurial attitudes that can 

interact and mutually reinforce each other are defined: flexible thinking, creativity, Self-learning 

and knowledge management, identification of opportunities and resources in the environment, 

innovation, materialization of ideas in projects, ability to take risks, self-regulated behavior and 

vision of the future. 

 

A qualitative analysis is carried out, using the type of descriptive study, accompanied 

by the design and application as an instrument for collecting the information. The findings were 

directed to the eleventh grade students of the institutions under study. This research tries to 

identify the essences and the patterns that characterize the profile of these students, evaluating 

their entrepreneurial attitudes, behaviors and attitudes, as determinant elements that have an 

impact on the social and economic progress of the villages and towns of Pasto. 
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Capítulo I. Introducción 

 

En este proyecto se contempla como objetivo central, caracterizar la cultura del 

emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal - IEM del sector rural del municipio 

de Pasto – Nariño (Colombia), que permita la estructuración de un documento de análisis con 

estrategias pedagógicas, para fomentar la cultura emprendedora en los estudiantes de estos 

establecimientos educativos. 

 

Esta investigación trata de buscar las esencias que caracterizan el perfil de los estudiantes 

del grado onceavo, de los seis principales establecimientos educativos de las veredas y 

corregimientos del municipio de Pasto. Por lo anterior, se pretende describir los aspectos que 

están estrechamente relacionados con las nueve actitudes emprendedoras claramente definidas en 

La Guía 39 del Ministerio de Educación Nacional (MEN)1: pensamiento flexible, creatividad, 

auto aprendizaje y gestión del conocimiento, identificación de oportunidades y recursos en el 

entorno, innovación, materialización de ideas en proyectos, capacidad para asumir riesgos, 

comportamiento autorregulado y visión de futuro. Por tal motivo, para esta investigación se 

tomaron como variables de estudio las actitudes emprendedoras relacionadas anteriormente. 

 

Como bien lo dice Murcia (2011) uno de los aspectos a tener en cuenta es el de 

modernización de la acción educativa dirigida a propiciar y estimular la presencia constante de 

                                                           
1 Este documento presenta algunas orientaciones dirigidas a docentes y directivos de los 
establecimientos de educación básica y media para que puedan avanzar en el proceso de 
conceptualización de la cultura del emprendimiento a partir de una mirada integral que involucre las 
actitudes emprendedoras. 
 



una capacidad de emprendimiento o de “crear empresas” en los estudiantes y egresados de los 

centros de enseñanza.  Ahora bien, en reconocimiento de esta realidad y en pro de estimular el 

compromiso con el entorno, las Instituciones Educativas Municipales deben garantizar la 

formación de personas emprendedoras, a partir del reconocimiento que la capacidad de 

emprender puede ser enseñada y desarrollada (Gibb & Hannon, 2006). Lo que se traduce en la 

necesidad de sensibilizar a los jóvenes de la zona rural de Pasto en temas de emprendimiento, 

porque su tránsito por estos establecimientos educativos, se convierte en una oportunidad para 

concientizarlos sobre la importancia de iniciativas emprendedoras para el desarrollo de su región. 

 

En este sentido, con la promulgación de la ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento, se caracteriza la formación para el emprendimiento como el “desarrollo de la 

cultura del emprendimiento con acciones que buscan, entre otros, la formación en competencias 

básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro 

del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006). Esto inspiró la presente investigación, a la luz de un enfoque 

cualitativo, utilizando el tipo de estudio descriptivo, se aplica el instrumento que permite conocer 

la caracterización de la cultura emprendedora en los estudiantes objeto de estudio, se procede a 

tabular la información, se grafican los datos y finalmente se realiza un análisis y discusión de los 

resultados para posteriormente diseñar como producto de esta investigación, un cuaderno de 

capacitación sobre emprendimiento rural, de igual manera se presenta su plan de implementación. 

 

Es relevante mencionar que los resultados indican, que las variables asociadas a las 

actitudes emprendedoras de los estudiantes de las IEM del sector rural del municipio de Pasto, 

tienen un impacto positivo hacia las actitudes concernientes con asumir riesgos, visión de futuro 



y comportamiento autorregulado, lo que debe llamar la atención de estos establecimiento 

educativos para enfocar sus esfuerzos en fortalecerlas, y como aspecto para mejorar esta un nivel 

bajo en el perfil relacionado con pensamiento flexible, uso y manejo de herramientas 

tecnológicas y materialización de ideas en proyectos. 

 

Este trabajo de grado se divide en siete capítulos, de los cuales el primero corresponde a 

esta introducción. El capítulo dos detalla la descripción, la formulación y la sistematización del 

problema. El tercer capítulo describe la justificación tanto de pertinencia institucional como de 

aporte a lo social o disciplinar. En el capítulo cuarto se encuentra el objetivo general y los 

objetivos específicos. El capítulo cinco detalla todo el marco referencial. El capítulo seis refiere 

al marco metodológico. El capítulo siete corresponde al análisis e interpretación de los resultados 

junto con la presentación de las estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura del 

emprendimiento en las instituciones educativas objeto de esta investigación. Posteriormente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 

 

 

 

 



Capítulo II. Problema 

 

2.1 Descripción del problema 

 

El Global Entrepreneurship Monitor (en adelante, GEM por su sigla en inglés) es el 

proceso de investigación académica más amplio que se realiza a nivel mundial para comprender 

la relación que existe entre la actividad emprendedora (entrepreneurship) y el desarrollo 

económico nacional. El estudio GEM es altamente reconocido a nivel mundial por el índice Tasa 

de Actividad Emprendedora (en adelante, TEA por su sigla en inglés que equivale a Total Early-

Stage Entrepreneurial Activity) que muestra el porcentaje de la población (entre 18 y 64 años) de 

un país que desarrolla una actividad emprendedora. Para esto, suma el porcentaje de personas que 

se pueden clasificar en la etapa emprendedor naciente y el porcentaje de personas que se pueden 

clasificar en la etapa nuevo emprendedor. (Monitor Global Entrepreneurship, 2016). 

 

Por lo anterior y de acuerdo a los resultados del estudio GEM realizado para Colombia en 

el año 2016, el municipio de Pasto sigue siendo una ciudad relegada en cuanto a emprendimiento, 

esto se puede evidenciar en la siguiente figura, donde el porcentaje de personas involucradas en 

actividades emprendedoras nacientes o nuevas en ésta ciudad es del 16,4%, superando 

únicamente a ciudades pertenecientes a la región sur colombiana como Timbiquí, que presenta un 

porcentaje supremamente bajo (3,0%). 

 

 

 

 

 



Figura 7. Tasa total de la nueva actividad empresarial (TEA) por ciudades 

 
Fuente: Estudio realizado por GEM Colombia (2016) 

 

Cabe señalar que, es vital para éste municipio reforzar las medidas de fomento de la 

cultura del emprendimiento, lo cual se puede realizar por medio de la implementación y 

mejoramiento de educación en esta área, para lograr el impulso al desarrollo económico y social 

de la región. Y es en los establecimientos educativos donde se debe dar inicio al fortalecimiento 

de las competencias emprendedoras básicas, ya que es allí donde se deben propiciar espacios de 

reflexión para resolver situaciones que afectan el entorno y sacar provecho de lo existente con 

ideas innovadoras. 

 

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional – MEN, dió a conocer la ley 1014 de 

2006, creada para promover y fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes y hoy por hoy, 

se sigue cuestionando si existe o no, una educación pertinente, acorde con las necesidades y 

expectativas tanto de los estudiantes en su contexto como de los entornos sociales, productivos y 

familiares y que además, estos estudiantes tengan herramientas innovadoras para fortalecer esas 



capacidades de emprendimiento que permitan aprovechar el conocimiento para transformar su 

vida.  

 

Por lo que respecta a la Secretaría de Educación Municipal (2015), existen problemas en 

la calidad educativa del municipio, entre ellos se encuentra:  

“Falta sentido y aplicación de lo que se enseña: se observa baja profundización en los 

conocimientos, desmotivación y poca orientación de las capacidades del estudiante, falta 

de pertinencia y relación entre lo que se desea aprender y lo que se ofrece en los 

establecimientos educativos (…) de igual forma, la educación se debe desarrollar a partir 

de una visión social, en donde las competencias éticas, solidarias, ciudadanas y de 

emprendimiento constituyan ejes fundamentales de la propuesta curricular”. 

 

De acuerdo a lo anterior, existe la necesidad de documentar con exactitud  los aspectos 

que caracterizan la cultura emprendedora y la manera de desarrollar estrategias didácticas para 

promover el fortalecimiento de la educación en emprendimiento en las instituciones objeto de 

estudio, como son: Cujacal, Genoy, Obonuco, Catambuco, San Fernando y el Encano (zona rural 

del municipio de Pasto); puesto que en la actualidad es difícil determinar el estado de la 

incorporación de esa cultura a nivel institucional, que permita fortalecer en los estudiantes esas 

capacidades emprendedoras y por ello se obstaculiza identificar si es correcta la sistematización 

de las experiencias que cada institución ha tenido en materia de emprendimiento, o si la 

recolección de datos es adecuada para realizar un diagnóstico que refleje la realidad en acciones 

emprendedoras que generen impacto positivo en la zona de influencia de cada institución.  

 



Tampoco es posible conocer el tipo de integración existente entre la educación sobre 

emprendimiento con otros proyectos transversales, o con el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y más aún, si existe gestión de recursos con entidades gubernamentales o con ONGS 

dedicadas a fomentar la cultura del emprendimiento rural, para que la institución educativa 

asegure los recursos que se necesitan para fomentar la actividad empresarial en sus estudiantes, y 

así poder desarrollar acciones que permitan fortalecer las competencias emprendedoras 

requeridas para que ellos, como estudiantes, tengan mayor poder de decisión sobre sus proyectos 

de vida. 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de la cultura del emprendimiento en las Instituciones de 

Educación Municipal del sector rural de Pasto - Nariño, que permitan desarrollar estrategias 

didácticas para fortalecer dicha cultura emprendedora?  

2.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los aspectos que caracterizan la cultura del emprendimiento en estudiantes y 

docentes de las Instituciones de Educación Municipal del sector rural del Municipio de Pasto? 

¿Cuáles han sido las particularidades del cumplimiento de la guía 39 del MEN en temas 

de emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal del sector rural del municipio de 

Pasto? 

¿De qué manera se pueden diseñar estrategias pedagógicas para fomentar la cultura del 

emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal del sector rural del Municipio de 

Pasto? 



Capítulo III. Justificación 

 

Dentro del ejercicio investigativo, la justificación se considera un componente importante 

por relacionarse estrechamente con el objeto de estudio y los objetivos planteados que de una u 

otra forma persiguen las intenciones que busca el investigador. En tal sentido, la presente 

investigación se justifica desde la pertinencia institucional y como aporte a lo social o disciplinar. 

 

3.1 De pertinencia institucional 

 

Como una forma de integrar las categorías Universidad – Comunidad, fortaleciendo el 

puente entre el conocimiento aprendido y la forma de devolver a la comunidad en que se está 

inmerso, surge la idea de caracterizar la cultura del emprendimiento en las Instituciones de 

Educación Municipal del sector rural del municipio de Pasto, para generar un aporte al desarrollo 

de la región rural de una manera sostenible y fomentando el pensamiento creativo, reconociendo 

oportunidades y aprovechándolas para generar nuevas ideas, teniendo en cuenta la visión de la 

comunidad. 

3.2 De aporte a lo social o disciplinar 

 

Este estudio tiene relevancia porque como bien lo afirma Jiménez, 2015, la cultura 

emprendedora se está implantando paulatinamente en el sistema educativo, planteando la 

necesidad de desarrollar unos valores y competencias concretos que no han sido específicamente 

abordados desde la educación. Las instituciones educativas, atendiendo a las directrices de las 

políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional - MEN, que se orientan en forma 

estratégica a la mejora de la situación económica y social, deben formar con base a una serie de 

competencias, como son la creatividad, la autonomía e iniciativa personal o el espíritu crítico, 



entre otras.  Por lo anterior es necesario un estudio de la situación actual sobre la cultura del 

emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal (IEM) del sector rural del 

Municipio de Pasto, con el fin de aplicar acciones que permitan cumplir el objetivo fijado por la 

ley 1014 para este tipo de proyectos. De ahí la necesidad de fortalecer en los estudiantes de estos 

establecimientos educativos las competencias propias del emprendedor; para ello, se documenta 

la caracterización de las competencias emprendedoras a desarrollar, las estrategias de enseñanza - 

aprendizaje y la metodología utilizada por las IEM. 

De acuerdo a Murcia, 2011, “el empresarismo se ha entendido tradicionalmente, en forma 

general, como un proceso de llevar adelante iniciativas y decisiones de creación de empresas en 

cualquier sector de la actividad económica o social y en tal sentido se ha impulsado a nivel 

universal como un propósito firme para hacer frente a la constante presencia de desempleo”.  

 Es así, como se procede a diseñar un documento de análisis con estrategias, buscando 

mejorar la capacidad del sistema educativo para innovar en sus prácticas pedagógicas en temas 

que fomenten la cultura del emprendimiento y responder a las necesidades de las IEM del sector 

rural del municipio de Pasto; que ayuden en la formación para el trabajo y desarrollo humano de 

los estudiantes de estas instituciones rurales. Con las estrategias pedagógicas plasmadas en el 

Cuaderno de Capacitación sobre Emprendimiento (Ver anexo 3), se busca garantizar pertinencia 

y dar respuesta a las necesidades del entorno socio productivo como aporte al desarrollo de la 

zona rural del municipio de Pasto y, que se enmarque desde el ámbito de fortalecimiento del 

capital humano bajo enfoque de competencias emprendedoras. 

De otra parte, es importante mencionar que este trabajo pretende evidenciar los esfuerzos 

institucionales que se vienen desarrollando en estos planteles educativos; y que sirva como un 

punto de partida para investigaciones futuras que pretendan analizar el impacto de la educación 



en cuanto a emprendimiento en los estudiantes de educación media y/o evaluar su incidencia en 

la iniciación y puesta en marcha de un emprendimiento. 

  



Capítulo IV. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Caracterizar la cultura del emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal 

del sector rural del municipio de Pasto – Nariño (Colombia), que permita la estructuración de un 

documento de análisis con estrategias pedagógicas, para fortalecer las actitudes de los estudiantes 

hacia una cultura emprendedora. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico que permita conocer los aspectos que caracterizan la cultura del 

emprendimiento en estudiantes del grado onceavo de las Instituciones de Educación 

Municipal del sector rural del municipio de Pasto. 

 Identificar las particularidades del cumplimiento de la guía 39 del MEN en temas de 

emprendimiento en las Instituciones de Educación Municipal de la zona rural del 

municipio de Pasto. 

 Diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento en las 

Instituciones de Educación Municipal del sector rural del municipio de Pasto. 

  



Capítulo V. Marco de Referencia 

 

La educación en temas de emprendimiento es prácticamente muy reciente en Colombia, 

es por ello que se toma el enfoque de la Ley 1014 de 2006 y la Guía 39 del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para abordar ésta investigación; además de la utilización de 

conceptos y referentes teóricos de autores reconocidos en el área de emprendimiento, como una 

articulación práctica de la educación emprendedora, tal como lo concibe el MEN; se presenta los 

principales conceptos que encierra la temática y la identificación de los sitios a los que 

pertenecen las instituciones educativas del sector rural del municipio de Pasto. 

 

5.1 Estado del arte del objeto de estudio 

 

El impacto de una cultura del emprendimiento, según Prieto, Álvarez, & Herráez (2013), 

depende de una actitud de participación activa en el cambio del entorno social, laboral, 

económico y empresarial, a través de la identificación de oportunidades de negocio que ofrece el 

mercado y la capacidad y habilidad para reunir los recursos necesarios (humanos, materiales, 

etc.) para transformarlos en una empresa. Lo anterior va de la mano de la gestión y los niveles de 

participación de los estudiantes, docentes y comunidad en general, donde se debe reconocer las 

limitaciones, potenciar al máximo las capacidades personales y sociales (habilidades) con 

constancia y perseverancia. 

 

Para Pereira, Osorio, & Medina (2011), los emprendedores de hoy, impulsan la 

innovación, aceleran los cambios estructurales en la economía y en la sociedad, e introducen 

nuevos mecanismos de competencia, estimulando de esta forma la productividad y elevando los 



niveles de desarrollo social y económico. Por tanto, las Instituciones de Educación Municipal del 

sector rural de Pasto, se convierten en el promotor de una nueva realidad local haciendo 

converger todos los esfuerzos en función de formar emprendedores al interior de sus planteles 

educativos, brindando a los estudiantes oportunidades para ser creativos y solucionadores de 

problemas. 

 

En Colombia existe una ley nacional que busca fomentar la cultura del emprendimiento, 

ésta es la Ley 1014 de 2006 conocida con el nombre de “Fomento a la cultura del 

emprendimiento”, estructurada con bases sólidas gubernamentales y de los entes de control a 

nivel central, departamental y regional. Esta ley pretende fomentar la cultura del emprendimiento 

en todos los establecimientos educativos del país; La norma obliga en sí misma a las instituciones 

educativas a reflexionar y plantear nuevas estrategias dentro del modelo pedagógico, con el fin de 

desarrollar la creatividad e innovación en los estudiantes y que reciban la suficiente capacitación, 

para que tengan el empeño sólido de su idea empresarial y amparados en la protección de esta 

ley, puedan sacar a flote su mejor capacidad para beneficio propio y de su comunidad. 

 

Para Pereira, Osorio, & Medina (2011), la importancia del fenómeno emprendedor, 

obedece, por una parte, a la necesidad de una cultura emprendedora, que permita afrontar la 

nueva sociedad y economía del conocimiento, caracterizada por la globalización y desaparición 

de fronteras entre las naciones, por la rapidez en la generación de conocimiento y la 

obsolescencia del mismo, por ambientes ambiguos e inciertos y por el reconocimiento del recurso 

de la información como elemento estratégico en las instituciones educativas, para que haya 



mayor coherencia entre los contenidos de la formación académica que se le brinda a los alumnos 

en educación emprendedora.  

Así como lo menciona Enciso, 2010, una de las implicaciones desde el punto de vista 

educativo es el diseño de estrategias didácticas orientadas a desarrollar la capacidad de 

abstracción; lo que ayudaría a enfocarse en la riqueza más que en la pobreza, en la organización 

más que en el empleo, en la sociedad más que en el mercado y, en definitiva, en la persona más 

que en el individuo. 

  



5.2 Marco teórico 

 

Como sustento teórico se toman los postulados sobre emprendimiento trazados por 

Schumpeter, McClelland, Timmons, entre otros. Adicional, se analizan los planteamientos de la 

ley 1014 de 2006 - Fomento a la cultura del emprendimiento y la Guía No. 39 - La cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos del MEN y se culmina presentando el 

Modelo de Diseño Instruccional de Dick y Carey para diseñar estrategias para fomentar la cultura 

del emprendimiento en la población objeto de estudio. 

 

5.2.1 El emprendimiento y la función de los emprendedores 

 

El emprendimiento (traducción del término anglosajón “entrepreneurship”) es el proceso 

de iniciar, concebir y construir una empresa u organización, más allá de solamente observarla, 

analizarla y describirla. Es una manera de pensar, razonar y actuar, con un enfoque holístico, 

obsesionada con la identificación de nuevas oportunidades y orientada por un liderazgo claro y 

eficaz. (Timmons, 1989). Para Drucker (1985), emprender es un acto que hace uso de los 

recursos con una capacidad especial para la creación de riqueza. De ahí la importancia de que 

todas las personas, desde la edad escolar, puedan potenciar sus habilidades emprendedoras para 

convertirlas en capacidades y competencias. Tomando como base enfoques creativos e 

innovadores y, a través de propuestas sostenibles e integrales, a través de este trabajo 

investigativo se pretende añadir valores al proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

del sector rural del municipio de Pasto, para fomentar sociedades activas y dinámicas, 

lógicamente basadas en el conocimiento.  



Según Schumpeter (1982), la esencia del emprendimiento es la innovación, donde las 

oportunidades emergen, en un proceso de “destrucción creativa”, de la disposición interna del 

emprendedor para iniciar cambios en la economía y en la sociedad. La innovación es la 

herramienta específica de los emprendedores por medio de la cual ellos explotan el cambio como 

una oportunidad para crear un negocio o un servicio diferente, con potencial de crecimiento. 

Schumpeter (1935) “percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones”.  Se entiende que, para este autor, transformar 

un modelo de producir o fabricar un producto, significa mejorar un viejo con otras condiciones, 

abastecer nuevas fuentes de materias primas inclusive renovar una industria, es emprendimiento. 

 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción 

al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. 

Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica 

distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos 

entienden y, en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un 

simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre 

que intenta producirlo”. 

 

Por las consideraciones anteriores, la posición del autor resalta que la actitud que no todos 

tienen, es la que precisa el prototipo de emprendedor y sus acciones emprendedoras; es decir, esa 

es la clave para superar la resistencia y conseguir que las cosas se lleven a cabo. Por eso cada vez 

toma mayor importancia el rol del sistema educativo en Colombia en la formación para 



adquisición de actitudes y habilidades emprendedoras y sus consecuencias en el desarrollo y 

progreso social y económico. 

 

Sin embargo, la Escuela Austríaca nace en contraposición a las ideas de Schumpeter y a 

su visión estrictamente económica del emprendimiento. Ludwin Von Mises, Freidrich Hayek e 

Israel Kirzner son los autores más relevantes. Si bien es cierto compartían con Schumpeter la 

apreciación de la importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de desarrollo 

capitalista, diferían en su noción de la naturaleza de la persona y actividad en el impacto de estos 

en el proceso y en la visión futura del capitalismo. Al respecto,  Gómez (sf), afirma que: 

 

Para Mises mientras el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de 

incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias 

y pérdidas; para Kirzner, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que 

existen en situaciones inciertas de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor 

percibir las Oportunidades antes que los demás. Para Schumpeter el emprendedor está 

empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio. 

 

Por su parte la concepción de emprendimiento de la Escuela Austriaca, donde existe una 

percepción errónea de que el emprendimiento de alguna forma no es necesario para deducir la 

manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio. Para Schumpeter, es el responsable 

de iniciar el cambio y generar nuevas oportunidades. Por el contrario, los austriacos afirman que 

los cambios creados por la actividad emprendedora permiten que exista un equilibrio entre los 

mercados. 



Los austriacos enfatizan la existencia perenne de la competencia y la oportunidad 

emprendedora, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza temporal de la actividad y 

los disturbios generados por las nuevas combinaciones ofrecidas al mercado. Schumpeter asume 

que el emprendedor actúa para distorsionar una situación de equilibrio existente. Donde la 

actividad emprendedora rompe con el círculo continuo de mejoramiento.  

 

Para Schumpeter el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de 

nuevas oportunidades. Es así como el emprendedor se presenta como una fuerza 

desequilibradora, aunque cada actividad emprendedora genere una nueva situación de equilibrio. 

En discrepancia, los austriacos sugieren que los cambios generados por la actividad 

emprendedora tienden a equilibrar los mercados. Estos cambios ocurren en respuesta a un patrón 

existente de decisiones erradas, un patrón caracterizado por oportunidades perdidas. Para los 

austriacos, el emprendedor ajusta estos elementos discordantes que son ocasionados por la 

ignorancia previa del mercado. 

 

 En las anteriores apreciaciones se encuentra básicamente las diferencias entre los 

postulados de Schumpeter y la Escuela Austriaca sobre emprendimiento. 

 

5.2.2 El proceso emprendedor 

 

En palabras de Timmons & Spinelli (2007), existe un proceso emprendedor, donde 

concurren tres fuerzas motoras que dominan y orientan el emprendimiento, en primer lugar, está 

la Oportunidad, en segundo lugar, los Recursos y en tercer lugar y no menos importante, se 

encuentra el Equipo. Las tres fuerzas no son independientes entre sí, sino que debe existir un 



balance entre ellas y, además, el proceso es integrado, holístico y debería ser sostenible. (Ver 

figura 1). 

Figura 1. El modelo Timmons del proceso emprendedor 

 

Fuente: Timmons y Spinelli (2007) 

 

 

El anterior modelo identifica 3 claves para poder convertir una idea en un 

emprendimiento de éxito, donde el foco se encuentra en el emprendedor o equipo de fundadores, 

en la oportunidad y en los recursos. El proceso de emprendimiento se inicia con una 

Oportunidad, se define la idea y se termina por concretar en un plan de negocio con el objetivo de 

dimensionar el proyecto y concretar las necesidades financieras para garantizar los Recursos que 

facilitarán el lanzamiento y éxito a futuro de la empresa. En el método Timmons la base de toda 

empresa es su Equipo Fundador el cual debe ser multidisciplinar, donde el líder representa un 

papel muy importante. 

 



Timmons & Spinelli (2007) defienden que los emprendedores no nacen, sino que se 

forman, y que independientemente de la formación del individuo, en cualquier etapa de su vida 

puede adquirir la motivación para ser emprendedor. 

Otros autores plantean distintos modelos en cuanto a cómo se puede enseñar a ser 

emprendedor. Sherpherd (2004), propone que la mejor forma de aprender es a través de las 

emociones y los fracasos. Otros modelos tratan de explicar el aprendizaje del emprendimiento a 

través de la asunción de riesgos sosteniendo además que no puede haber crecimiento económico 

sin emprendimiento (Minniti, 2012). Así mismo, están aquellos expertos que proponen métodos 

activos basados en la colaboración, experiencia y búsquedas de sinergias. (Beldad, 2012). 

 

5.2.3 La educación empresarial 

 

Allan Gibb citado por Gómez (sf) “muestra un ejemplo de cómo las entidades de 

educación deberían enfocar sus esfuerzos para la educación empresarial”. El profesor Allan Gibb 

citado por González & Gálvez (2008) quienes afirman que dicho autor “planteó uno de los 

modelos de emprendimiento que consolidan el proceso de creación de empresas”.  Donde Gibb 

identifica y analiza las etapas que sigue el emprendedor para crear una empresa de la siguiente 

manera: Inicia explicando la adquisición de la motivación y desde luego, la idea de negocio, la 

validación de la idea, la definición de la escala de operación, la identificación de los recursos, la 

negociación y entrada al mercado, el nacimiento y la supervivencia de la empresa. 

 

En consecuencia, es aceptado mundialmente el modelo de creación de empresas de Gibb, 

por autores muy importantes que tratan sobre el emprendimiento; tal como lo hizo el profesor 

Varela (2001), quien menciona que “todas las innovaciones y modificaciones en el entorno no 



han ocurrido por casualidad, sino por acciones particularmente intencionadas que grupos 

humanos específicos e individuos han acometido en sitios y momentos particulares de la 

historia”. Adaptando el modelo a entornos específicos como el latinoamericano. 

 

Existen algunos programas y proyectos que han ido creciendo y evolucionando para 

intentar medir la variación entre el nivel de emprendimiento, las diferencias y las características 

de la actividad emprendedora entre distintos países. Hay proyectos como GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), que agrupa a diferentes universidades de distintos países y que, a 

través de encuestas, entrevistas y selección de datos, tiene como finalidad investigar y medir la 

actividad emprendedora. También están los informes y estudios de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico) que elabora con respecto a la materia en cuestión, 

para entender a su misión que es la de promover políticas que mejoren el bienestar económico y 

social.  

Lo que está claro es que más allá de cualquier modelo y perspectiva economicista del 

emprendimiento el enfoque debe ser más amplio. Existe una realidad de cambio constante que 

requiere que las personas desde la edad escolar, puedan convertir sus habilidades en capacidades 

y éstas en competencias. 

 

5.2.4 La formación por competencias  

 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), las competencias son entendidas como 

el “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio-afectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño 



flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”. 

(Ministerio de Educación Nacional (2006). 

Las competencias implican un aprendizaje que requiere de los siguientes aspectos o 

elementos: 

1. Un Saber: es la parte cognitiva, constituido por la información que un estudiante 

adquiere en toda su formación, precisando el desarrollo de competencias como la 

atención, la memoria y la comprensión, con estas habilidades el estudiante puede 

descubrir, experimentar, crear y transformar su entorno; de igual manera, éste podrá 

discernir, definir y entender conocimientos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales para que se pueda desempeñar en tareas específicas. 

2. Un saber hacer: relacionado con la práctica que el estudiante realiza una vez tenga lo 

cognitivo (saber); en otras palabras, se concibe al saber hacer como la capacidad de 

utilizar los distintos tipos de conocimientos que se adquiere para dar solución a un 

problema. 

3. El saber hacer en diferentes contextos: entendiéndose que los contextos son 

situaciones específicas donde el estudiante pone en práctica el aprendizaje. El 

estudiante sea capaz de enfrentar exitosamente problemas nuevos, tanto desde el punto 

de vista cognitivo como emocional, con base en conocimientos y experiencias previas, 

ajustándolos a las circunstancias específicas del problema.  

4. Saber ser: corresponde a la parte de las emociones encargada del desarrollo humano 

del estudiante, sus intereses, su motivación en el trabajo bien hecho, la autonomía 

intelectual y moral, las habilidades sociales, su capacidad reflexiva para la toma de 

decisiones que le permiten vivir en comunidad. 



Figura 2. Elementos que implican un aprendizaje 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

De ahí la importancia de formar estudiantes integrales, porque el saber sin la comprensión 

carece de significado. Para ello es necesario diseñar ejercicios educativos en cultura del 

emprendimiento que le permitan al estudiante romper esquemas de pensamiento; donde las 

actividades emprendedoras con innovación sean un determinante fundamental que apunten a 

formar estudiantes competitivos para un entorno global. 

 

5.2.5 Fomento a la cultura del emprendimiento 

 

La aplicación de la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, la cual 

compromete al Estado como actor responsable de la política pública en la materia, tal como lo 

muestra la figura No 3. 
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El estado tiene un papel múltiple en el fomento a la cultura del emprendimiento, el cual se 

puede resumir en los siguientes tres roles principales: 

1. Promotor de la alianza público-privada-académica 

2. Facilitador de las condiciones para el emprendimiento (político-administrativas) 

3. Desarrollador de la dimensión local, regional, nacional e internacional del 

emprendimiento. 

Figura 3. Política Nacional de Emprendimiento 

 

Fuente: Mincomercio Industria y Turismo (2011) 

Como se muestra en la figura anterior, de acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (2011), la Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos 

que son: 

1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente creación. 



3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en 

Colombia. 

4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los 

emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta 

en marcha. 

5. Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Entendiéndose que la dimensión nacional debe ser objeto de la Red Nacional para el 

Emprendimiento, por su parte la dimensión local será abordada a partir de la operación de las 

Redes Regionales para el Emprendimiento y Comisiones Regionales de Competitividad, quienes 

a su vez velarán por generar emprendimientos que compitan globalmente. 

 

Del mismo modo, la política nacional exhorta a los colombianos a asumir la ley 1014 del 

2006 como una oportunidad y un reto personal que verifique no solo las calidades éticas, 

técnicas, y profesionales de los ciudadanos sino también el grado de compromiso del gobierno en 

ejercicio de la ley en mención y su apoyo financiero. 

 

Además de que busca crear un vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo 

mediante la formación de competencias básicas, laborales ciudadanas y empresariales en 

acciones formativas desarrolladas en la totalidad de los programas de las instituciones educativas 

en todos los niveles(preescolar- básica primaria-básica secundaria y media) ya que como nos dice 

la ley ¨La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la 

ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo”. 



 

Por consiguiente, y de acuerdo al Diario Oficial Congreso de Colombia (2006), sobre la 

Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento. El Congreso de Colombia 

decreta: 

Capítulo I. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto. 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 

propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y 

los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de 

Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de 

empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 

través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de 

fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación 

en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la 



acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 

niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 

secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 

operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la 

base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de 

generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a 

través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clusters 

productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 

plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las 

nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

 

5.2.6 La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos 

 



En el documento llamado La Guía 39 – La Cultura del Emprendimiento en los 

Establecimientos Educativos. El MEN presenta algunas orientaciones dirigidas a docentes y 

directivos de los establecimientos de educación básica y media para que puedan avanzar en el 

proceso de conceptualización de la cultura del emprendimiento a partir de una mirada integral 

que involucre las actitudes emprendedoras y la empresarialidad, referenciados en valiosas 

experiencias que han adelantado algunos establecimientos educativos del país. (Guía 39 del 

MEN, 2012). 

 

Figura 4. Orientaciones generales sobre la cultura del emprendimiento en los establecimientos 

educativos de acuerdo al MEN 

 

 
Fuente: Guía 39 – MEN (2012) 

 

Como bien lo menciona Maldonado (2015), desde las Instituciones Educativas debe 

existir un sólido compromiso de fomentar la iniciativa y la cultura emprendedora en el sistema 

educativo para el fortalecimiento de las competencias, porque existe una realidad de cambio 



constante que requiere que los estudiantes puedan convertir sus habilidades en capacidades y 

éstas en competencias.  

 

Es por ello que en ésta investigación se toma como base las nueve actitudes 

emprendedoras que la Guía No 39 del MEN relaciona; actitudes emprendedoras en las que se 

encuentran enfocadas las preguntas orientadoras de la encuesta que se aplica a los estudiantes del 

grado onceavo de los establecimientos educativos de la zona rural del municipio de Pasto. (Ver 

Cuadro 1). 

 

5.2.7 Modelo de Diseño Instruccional para el emprendimiento en el ámbito educativo  

 

Walter Dick y Lou Carey desarrollaron un modelo para el diseño de sistemas 

instruccionales basado en la idea de que existe una relación predecible y fiable entre un estímulo 

(materiales didácticos) y la respuesta que se produce en el estudiante (el aprendizaje de los 

materiales). El diseñador tiene que identificar las competencias y habilidades que el estudiante 

debe dominar y a continuación seleccionar el estímulo y la estrategia instruccional para su 

presentación. 

 

 Por lo anterior, se decide tomar este modelo de Diseño Instruccional como estrategia 

pedagógica para fomentar la cultura del emprendimiento en los estudiantes de las Instituciones de 

Educación Municipal del sector rural del municipio de Pasto; porque se tienen claramente 

identificadas las nueve actitudes emprendedoras, las cuales están definidas en la guía 39 del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) denominada “La cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos”. Estas son las competencias y habilidades que el estudiante debe 



dominar al final del ejercicio. La estrategia le permitirá al estudiante desarrollar procesos de 

acercamiento a la temática, reflexión, conceptualización y transferencia, asegurando de esta 

manera un nivel de apropiación importante que permitirá poco a poco el fomento de la cultura del 

emprendimiento en la población objeto de estudio. 

 

De acuerdo a Dick & Carey (1996), el modelo de Diseño Instruccional es utilizado 

frecuentemente en el ámbito educativo y está compuesto por 10 fases que interactúan entre sí, 

donde cada uno de los componentes del Diseño Instruccional son cruciales para el éxito en el 

aprendizaje. Los componentes de este modelo son: los estudiantes, el instructor, los materiales de 

instrucción y el modelo de aprendizaje; los cuales interactúan entre ellos para alcanzar la meta 

deseada. La importancia de este modelo de Diseño Instruccional radica en identificar los roles de 

todos los componentes en el proceso educativo, identificando claramente la contribución que 

hace cada uno de ellos al resultado del sistema educativo. 

Figura 5. Diez fases del Diseño Instruccional según Dick & Carey 



 

Fuente: Dick y Carey (1996) 

Cuadro 1.  Modelo del Diseño Instruccional según Dick & Carey  

Fase Concepto 

1. Identificación 

de la meta 

instruccional 

El primer paso del modelo es determinar qué es lo que se espera que los 

estudiantes puedan hacer al término de la instrucción. La definición de la 

meta Instruccional debe seleccionarse a partir de una lista de metas 

generadas a partir de las necesidades identificadas ya sea a nivel 

curricular, experiencia práctica o cualquier otra necesidad educativa que 

requiera opciones de solución en un futuro próximo. 

2. Análisis de la 

instrucción 

Después de identificar la meta Instruccional, se deberá determinar qué tipo 

de aprendizaje es el que se requiere de los estudiantes. La meta deberá ser 

analizada, en este paso se deberán identificar las habilidades específicas 

que deberán desarrollar para el logro de la meta Instruccional, así como 

los procesos que deberán seguirse para aprender un proceso particular. 

Este proceso dará lugar a un diagrama o flujograma que represente estas 

habilidades y demuestre la relación entre ellas. 

3. Análisis del 

contexto y de 

los 

estudiantes 

Además de identificar las habilidades específicas y los pasos a seguir en el 

proceso que se incluirán en la instrucción, es necesario identificar las 

habilidades específicas que los estudiantes deben tener antes de la 

instrucción inicial.  

4. Redacción de 

objetivos 

Con base en los pasos anteriores, se redactarán los objetivos específicos 

que los estudiantes deberán realizar al término de la instrucción. Los 

objetivos incluirán la descripción de la conducta que se espera (verbo), las 

1. Identificar 
Meta(s) 

Instruccional(es)

2. Análisis 
instruccional

3. Análisis del 
contexto y de los 

aprendices

4. Redacción de 
objetivos

5. Desarrollo de 
instrumentos de 

evaluación

6. Estrategia 
instruccional

7. Materiales 
instruccionales

8. Evaluación 
formativa

9. Evaluación 
sumativa

10. Revisar la 
instrucción



condiciones bajo las cuales se ejecutará la conducta esperada y los 

criterios para aceptar la ejecución. 

5. Desarrollo de 

instrumentos 

de evaluación 

Con base en los objetivos redactados se desarrollarán los instrumentos de 

evaluación de las habilidades de los estudiantes que fueron descritas 

anteriormente en los objetivos. Poniendo énfasis en la relación entre los 

comportamientos esperados y los indicadores incluidos en el instrumento 

de evaluación. 

6. Elaboración 

de la 

estrategia 

Instruccional 

Ya resueltas las cinco fases anteriores, se identificará la estrategia 

Instruccional a utilizar en la instrucción y se determinarán los medios a 

emplear para alcanzar las metas instruccionales. La estrategia deberá 

incluir las actividades como practicas dirigidas, conferencias, método de 

proyectos, etc. y los medios pueden variar (video beam, carteleras, etc.) 

7. Desarrollo y 

selección de 

los materiales 

de instrucción 

En este paso se utilizará la estrategia Instruccional para producir los 

materiales del módulo, que incluirán un manual para el estudiante, 

materiales de instrucción, cuestionarios/exámenes y la guía del instructor. 

Se deberá considerar el tipo de aprendizaje que se desea generar y la 

disponibilidad de los materiales y recursos que se propongan.  

8. Diseño y 

desarrollo de 

la evaluación 

formativa 

Se desarrollarán una serie de evaluaciones que determinarán la eficacia de 

los trabajos del módulo y permitirán recoger datos para identificar cómo 

mejorar el modulo. Los tres tipos de evaluación formativa se refieren 

como la evaluación uno a uno, la evaluación de un grupo pequeño y 

evaluación de campo. Cada tipo de evaluación provee del diseñador 

diferente información que se puede utilizar para mejorar el modulo 

educacional. La evaluación formativa también puede ser aplicada a los 

materiales instruccionales y a la instrucción en el salón de clases. La 

evaluación formativa puede darse en cualquier o en todas las fases del 

módulo. 

9. Diseño y 

desarrollo de 

la evaluación 

sumativa 

El Sistema recoge la información de retroalimentación de modo que el 

producto final alcance el nivel deseado de eficacia. Este modelo de 

sistemas de diseño Instruccional, es un modelo de acercamiento porque 

hay una entrada, un proceso y una salida, específicos para cada 

componente. Cuando se están desarrollando los materiales de instrucción, 

se recogen los datos y el módulo se reexamine a la luz de estos datos para 

hacerlo tan eficaz y eficiente como sea posible.  

10. Revisión de la 

instrucción 

El último paso (y el primero para repetir el ciclo) es la revisión de la 

instrucción. Se resumen los datos de varias evaluaciones formativas y se 

interpretan para identificar las dificultades enfrentadas en experiencia de 

los estudiantes para alcanzar los objetivos del módulo, relacionando esas 

dificultades como deficiencias específicas del módulo. Esta revisión se 

utiliza no sólo para revisar las evaluaciones formativas sino para examinar 

la validación del análisis Instruccional y las expectativas de los estudiantes 

en su ingreso, así como los objetivos redactados y los cuestionarios 

utilizados. 

Fuente: Dick y Carey (1996) 



5.3 Marco conceptual 

El proyecto de investigación busca caracterizar la cultura del emprendimiento en las 

Instituciones de Educación Municipal del sector rural del municipio de Pasto – Nariño 

(Colombia), que permita la estructuración de un documento de análisis con estrategias 

pedagógicas, para fomentar la cultura emprendedora en los estudiantes de estas instituciones 

educativas, para lo cual se consideran los siguientes conceptos para estructurar el marco 

conceptual. 

La cultura. Es entendida como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 

y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación 

social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad 

entre sus miembros y los identifica de otra organización. (Ley 1014, 2006). 

El emprendimiento. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. (Ley 1014, 2006). 

Actitud emprendedora. De acuerdo a la Guía 39 del MEN (2012), define la actitud emprendedora 

como la disposición personal a actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. 

Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para 

la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y 

la mejora permanente del proyecto de vida.  

Empresarialidad. Según la Ley 1014 (2006), la empresarialidad se refiere al despliegue de la 

capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea, es la habilidad que posee todo ser 



humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando, para ello, las competencias 

empresariales. 

Cultura empresarial: De acuerdo a Salinas, Gándera, & Alonso (2013), la cultura empresarial es 

lo que identifica la forma de ser de una empresa, y se manifiesta en la manera en que esta actúa 

ante los problemas y oportunidades y en la adaptación a los cambios. Podemos decir que es un 

estilo de pensar, vivir y actuar. 

Espíritu emprendedor: Prieto, Álvarez, & Herráez (2013), afirman que el espíritu emprendedor 

es aquella actitud del individuo que le lleva a tomar la iniciativa con determinación, 

responsabilidad y asunción de riesgos hasta alcanzar la meta que se ha propuesto, tanto en su vida 

personal como en su carrera profesional o en la creación de una empresa. El espíritu emprendedor 

no es una capacidad exclusiva de los individuos que crean su propia empresa. 

Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE): corresponde a un proceso educativo 

intencionalmente orientado a la creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades, procesos o 

proyectos pedagógicos, económicamente productivos. Se promueve fundamentalmente en la 

educación media e implica experiencias de aprendizaje conducentes al desarrollo, la promoción y 

comercialización de productos o servicios que satisfagan expectativas y necesidades de las 

personas. (Guía 39 del MEN, 2012). 

La cultura institucional para el emprendimiento. De acuerdo al MEN la cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos se presenta cuando: 

 Desde el horizonte institucional se traza el camino para la realización de una visión 

compartida. 



 El proyecto educativo institucional (PEI) genera ambientes propicios para la formación y 

el desarrollo de personas críticas, comprometidas éticamente, expresivas, conscientes de 

sí mismas, con sentido de responsabilidad personal y social todos los miembros de la 

comunidad educativa manifiestan relaciones de cooperación, liderazgo y actitud para el 

desarrollo desde los primeros años de formación se promueven actitudes emprendedoras 

en los estudiantes, las cuales se manifiestan  en los diferentes espacios de formación y en 

todos los ámbitos de su vida. 

 Se forma talento humano competente con capacidad de generar acciones innovadoras que 

atiendan a las necesidades de desarrollo del país. 

Emprendimiento social: Está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo proyecto 

educativo, como a la proyección social que todo establecimiento debe realizar como compromiso 

con la comunidad educativa y con la comunidad circundante. Es un concepto inherente a la gestión 

institucional, caracterizado por un conjunto de propuestas que pretenden responder de manera 

efectiva a necesidades, problemáticas e intereses de un grupo social, sustentadas en el diagnóstico 

que toda institución establece como de partida de su gestión. (Guía 39 del MEN, 2012). 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). Para Colombia Aprende (2012), es un documento que 

debe elaborar toda institución educativa; en la búsqueda de procesos de formación integral el 

educando, en el cual se establecen los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia o modelo pedagógico, los 

reglamentos o manuales de convivencia, así como los procesos de gestión. 

 

  



5.4 Marco geográfico 

 

Según Chávez (2013), el municipio de Pasto se encuentra localizado en la región 

oriental del departamento de Nariño, limita al norte con La Florida, Chachagüí y Buesaco, por 

el Sur con el Departamento de Putumayo y Funes, por el Oriente con Buesaco y el 

Departamento de Putumayo y por el Occidente con Tangua, Consacá y La Florida. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 2.559 metros, la temperatura media es de 14 grados centígrados, 

su área es de 1.181 kilómetros cuadrados y su precipitación media anual es de 700 milímetros. 

 

La capital es la ciudad de San Juan de Pasto llamada ciudad “Sorpresa”, (Obando, 

2009) , apelativo que nace porque las personas que visitan por primera vez el sur de 

Colombia, quedan sorprendidas por la infraestructura de la ciudad, la calidad de su gente, y 

las múltiples costumbres que presentan sus habitantes. 

 

Administrativamente lo conforman 17 corregimientos en el sector rural y 12 comunas 

en la parte urbana, posee una población de 445.511 habitantes (DANE, 2005), se encuentra 

ubicada en el Valle de Atriz, está rodeada de numerosos asentamientos rurales, que han 

establecido vínculos económicos, sociales, y culturales con la ciudad desde hace mucho 

tiempo atrás. 

 

Según Obando (2009), algunos de estos centros poblados han sido progresivamente 

absorbidos por el crecimiento acelerado dela malla urbana desde la década de los años sesenta 

y setenta, de tal manera que ahora forman parte de la estructura y del suelo suburbano de 

Pasto, incorporándose directamente a los procesos de comercialización y consumo de la 



producción agropecuaria y agroindustrial de la ciudad; es por ello que se han desarrollado 

interacciones urbano-rurales que han permitido establecer lazos de comercialización entre los 

pobladores. 

 

Su relieve es muy variado, presenta terrenos planos, ondulados y montañosos. Como 

principales accidentes orográficos se encuentran: el Volcán Galeras, el Cerro Bordoncillo, 

Morasurco, Patascoy, Campanero, Alcalde, Pan de Azúcar, Putumayo. Se presentan pisos 

térmicos medios, fríos y páramos. Lo bañan ríos como el Río Bobo, Jurado, Esteros, 

Guamuez, Alísales, Opongoy, Pasto, Patascoy y presenta una de las lagunas más importantes 

en Colombia como es la laguna de La Cocha, que vierte sus aguas al Río Putumayo.  

(Alcaldía de Pasto, 2011). 

 

Sus habitantes en el sector urbano económicamente dependen del comercio, los 

servicios y la pequeña industria, destacándose el procesamiento de alimentos y bebidas, las 

artesanías como talla en madera, barnices, muebles, cerámicas, que se caracterizan por su 

perfección y belleza. Mientras tanto, el sector rural depende de la agricultura y la ganadería, 

siendo los principales productos la papa con 1.400 Ha, maíz 1.250 Ha, fique 799 Ha, cebolla 

junca 630 Ha, trigo 500 Ha, fríjol 80 Ha; en el sector ganadero 13.990 cabezas de ganado 

bovino, de las cuales 8.107 producen 72.936 litros de leche diarios. (Alcaldía de Pasto, 2011) 

 

La vereda de Cujacal, pertenece al corregimiento de Buesaquillo, produce papa, 

cebolla y hortalizas, cuenta con ecosistemas como son las quebradas del Ciruelo y El 

Quinche, que forma parte de la cuenta del río Pasto; además está la planada de Cujacal. 

(Cultura y Turismo, 2001). 



 

El corregimiento de Catambuco está ubicado al sur de la ciudad de Pasto, tiene una 

población aproximada de 15.000 habitantes, sus habitantes viven de los servicios, 

especialmente de la venta de cuy, el sector rural produce trigo, cebada, maíz, papas y 

hortalizas. Cuenta con ecosistemas como las quebradas Catambuco, Botanilla, Cubijan, los 

ríos Chapal y Guachucal, el Cerro Campanero, la Laguna Negra y el Parque Galeras. (Cultura 

y Turismo Pasto, 2001) 

 

El corregimiento de Obonuco, se ubica al sur de la ciudad de Pasto, tiene una población 

aproximada de 2800 habitantes, que viven de la producción de maíz, papa, trigo, cebada, 

hortalizas, cuenta con ecosistemas como las quebradas Mijitayo y Juanambú, la planada de 

Obonuco y el Parque Natural Nacional Galeras. (Cultura y Turismo Pasto, Obonuco, 2001). 

 

Genoy, se encuentra ubicado en las faldas del volcán Galeras a 12 Km. de Pasto en la 

vía a occidente, posee por su geografía montañosa, variedad de climas, el páramo a 4.276 

metros de altura, tiene gran variedad de cultivos, de flora y de fauna. El corregimiento hace 

parte de la estrella hidrográfica del Volcán Galeras, de cuyos paramos se desprenden las 

quebradas El Vergel, El Chorrillo, Genoy Guaico, Aguagria, Pachamama, Tequendama y 

Charguayaco, las cuales surten los acueductos locales. (Cultura y Turismo Pasto, Genoy, 

2001). 

El Corregimiento de San Fernando, se encuentra ubicado a 4 kilómetros al oriente de la 

ciudad de Pasto, (Cultura y Turismo, San Fernando, 2001). Sus principales fuentes de ingresos 

están dedicadas a la agricultura, ganadería, cultivo de cebolla, papa, maíz, flores y cría de 

especies menores. Uno de sus principales atractivos es la quebrada Rio Negro, desemboca en 



el rio Pasto, la cual es muy visitada para realizar la pesca deportiva. En la vereda el Caracolito 

se puede encontrar bosques con gran diversidad de flora y fauna. 

 

El corregimiento de El Encano se encuentra ubicado a 27 Km., de la ciudad de San 

Juan de Pasto en el departamento de Nariño y está a una altura de 2.820 m.s.n.m., posee 19 

veredas y una población 10.150 habitantes aproximadamente. (Cultura y Turismo, El Encano, 

2001). Posee un potencial turístico caracterizado por su belleza paisajística y patrimonio 

ecológico; factores que ubican a este lugar como un sitio representativo del departamento, 

posicionando el desarrollo turístico como unos de los principales renglones del crecimiento 

económico. 

  



5.5 Marco legal 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política en temas de emprendimiento. Su 

fundamento está en la Constitución como suprema legislación. 

 

Constitución Política de Colombia. 

Principalmente, el artículo 38 sobre libertad de asociación, artículos 333 sobre libertad 

económica y 158 sobre unidad de materia. 

Ley 1014 de enero 26 de 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento. 

Esta ley pretende incorporar a la educación, tanto en su formación teórica como práctica, 

lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que los estudiantes estén en capacidad de crear 

su propia empresa, para que estos puedan adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 

ciencia, de igual manera se espera que los estudiantes actúen como emprendedores desde su 

contexto. 

Ley 344 de 1996 

Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 habla sobre el 

acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al SENA. 

Ley 550 de 1999 

Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la 

restructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas, lograr el 

desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 

vigente con las normas de esta ley. 



Ley 789 de 2002 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del código sustantivo del trabajo. 

Artículo 40 de la ley 789 de 2002 

Creó el Fondo Emprender como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto 

exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. 

Ley 905 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

Sentencia C-392 de 2007 

La sala plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la 

creación de microempresas bajo el régimen de empresas unipersonales, contemplada en el 

artículo 22 de la ley 1014 de 2006 “Ley de fomento al emprendimiento”. De acuerdo con la 

sentencia en mención, las empresas que se crean a partir de la entrada en vigencia de dicha ley 

que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como empresas 

unipersonales. 

  



Capítulo VI. Marco Metodológico 

 

En relación con la metodología de la investigación, Guerrero (2014) se expresa así: “La 

metodología de investigación conlleva a la utilización de pasos y procedimientos para resolver 

problemas cuyas soluciones se hallan por la aplicación del método científico”. Es así, como la 

metodología de la investigación permite establecer el rumbo correcto de ésta investigación, para 

alcanzar los objetivos propuestos y porque va a permitir conseguir un trabajo de manera eficaz y 

eficiente frente al logro de los resultados esperados.  

 

Se inicia identificando las variables que permiten desarrollar el estudio, posteriormente el 

paradigma de la investigación, el tipo de estudio, el método, la población y muestra, las técnicas 

para la recolección de la información y el procedimiento para el análisis de los resultados. 

 

6.1 Variables que son objeto de análisis en el estudio 

 

Estas variables corresponden a la tendencia de favorabilidad de estudiantes hacia las 

nueve actitudes emprendedoras definidas en la Guía 39 del MEN (2012) denominada “La cultura 

del emprendimiento en los establecimientos educativos”.  Como variables que permitieron 

desarrollar el estudio, se analizaron las siguientes: pensamiento flexible, cratividad, auto 

aprendizaje y gestión del conocimiento, identificación de oportunidades y recursos en el entorno, 

innovación, materialización de ideas en proyectos, capacidad para asumir riesgos, 

comportamiento autorregulado y visión de futuro. (ver cuadro 1). 

 

 



Cuadro 2. Actitudes emprendedoras  

Actitud emprendedora Definición 

Pensamiento flexible Apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva 

Creatividad Capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos 

disponibles 

Auto aprendizaje y gestión 

del conocimiento 

Uso y manejo responsable de la ciencia y la tecnología 

Identificación de 

oportunidades y recursos 

en el entorno 

Reconocer y utilizar estratégicamente los recursos 

Innovación Crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente y, de 

esa manera, generar un impacto en su propia vida y en la de su 

comunidad 

Materialización de ideas 

en proyectos 

Llevar a la realidad nuevas ideas, comunicarlas y desarrollarlas 

de manera individual o en colectivo. 

Capacidad para asumir 

riesgos 

Identificar aquellos inconvenientes que pueden afectar el 

desarrollo de sus actividades y, actuar oportunamente para poder 

controlarlos y reducirlos. 

Comportamiento 

autorregulado 

Autonomía, responsabilidad por las acciones y decisiones 

propias. 

Visión de futuro Estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las 

expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del 

entorno. 

Fuente: Guía 39 – MEN (2012) 

 

6.2 Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación es cualitativa, para ello se tiene en cuenta lo expresado por 

Bonilla & Rodríguez (1997), “una característica fundamental del método cualitativo, es su 

conceptualización de lo social como una realidad construida que se rige por leyes sociales, es 

decir, por una normatividad cultural cuyas propiedades son muy diferentes a las de las leyes 

naturales”. En otras palabras, se puede afirmar que la conducta social no se puede explicar sino a 

través de la interpretación que los sujetos hacen de las situaciones, puesto que el individuo es un 

sujeto activo, un constructor y la naturaleza del conocimiento es subjetiva, individual y personal. 

(Marin de Oliveira, s.f). 



Con esta investigación se pretende establecer realidades de las instituciones educativas del 

sector rural del municipio de Pasto y la forma de interacción con el entorno en temas de 

emprendimiento.  

6.3 Tipo de estudio 

 

Corresponde a un estudio descriptivo ya que se estudian situaciones que ocurren en 

condiciones naturales, más que en situaciones experimentales.  Así mismo, la caracterización, es 

un tipo de descripción cualitativa, con el fin de profundizar en este tipo de proyectos. 

El estudio parte de la caracterización de hechos, fenómenos y situaciones del 

emprendimiento en las instituciones educativas de la zona rural del municipio de Pasto. 

Adicional, se van a recolectar, medir y evaluar datos sobre la situación actual sobre la temática en 

mención, buscar los factores críticos, aunque no se profundice en indicar como se relacionan esas 

características, sino que se limitará a medir las dimensiones del emprendimiento para luego 

describirlas, comentarlas y contextualizarlas y de allí mostrar con ángulo crítico las falencias para 

luego proponer alternativas de mejoramiento a partir de la información obtenida. 

6.4 Método 

 

El método utilizado es inductivo, como bien lo dice Méndez (2003), éste método se inicia 

por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. Se pretende 

llevar un análisis ordenado, coherente y lógico del problema identificado con el fomento de una 

cultura emprendedora en los estudiantes de grado onceavo en las Instituciones Educativas del 

sector rural del municipio de Pasto – Nariño, para luego hacer afirmaciones de carácter general; 

donde los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se fundamentan 



observaciones, descripciones y explicaciones posteriores que pueden ser aplicadas en la gestión 

de este tipo de proyectos en cualquier institución educativa del país, instituciones donde tengan 

rasgos y características semejantes a la investigada en este proyecto.  

6.5 Población y muestra 

 

La población la constituyen los estudiantes del grado onceavo de las Instituciones 

Educativas del sector rural del municipio de Pasto, ubicadas en los corregimientos de Cujacal, 

Genoy, Obonuco, Catambuco, San Fernando y el Encano, departamento de Nariño (Colombia).  

Cuadro 3. Instituciones Educativas objeto de estudio 

Vereda o 

Corregimiento 

Institución educativa Número de estudiantes 

grado onceavo 

Cujacal Colegio Municipal Francisco de 

Caldas 

15 

Genoy Institución Educativa Municipal 

Francisco de la Villota 

33 

Obonuco Institución Educativa Municipal 

Obonuco 

30 

Catambuco Institución Educativa Municipal 

Santa Teresita 

60 

San Fernando Institución Educativa Municipal 

Cristo Rey 

33 

El Encano Institución Educativa Municipal 

El Encano 

55 

Fuente: elaborado por la autora 

 

La población corresponde a 226 estudiantes de grado onceavo. 

Para calcular la muestra se utiliza la fórmula de población finita, así: 

-P) ] 

n =    ------------------------------------- 

[ (N- -P) ] 

Donde, 

valor de la normal en tabla para un nivel de confianza del 95% (1.96)² 



P es la probabilidad de hacerle la encuesta al estudiante de grado once (0,5) 

(1-P) es la probabilidad de que el estudiante de grado once no sea encuestado (0,5) 

E es la probabilidad de error máximo esperado (5%) 

N es la población de estudiantes de grado onceavo a tener en cuenta en la encuesta (226) 

Aplicando la fórmula a la población, se tiene que: 

[226(1.96)2*0.5 (0.5) ] 

n =    -----------------------------------------       

[ (226)0,05² + (1.96)2*0.5 (0.5) ] 

226(3.8416)(0,25) 

n =    -------------------------------------       

226(0,0025) + (3,8416)(0,25) 

n = 142 

Por lo tanto, la muestra es de 142 estudiantes del grado onceavo, utilizando un 95% de 

confianza. 

6.6 Técnicas para la recolección de la información 

 

Considerando esta investigación como descriptiva se emplearon como herramientas de 

recolección de información a fuentes primarias como la entrevista a directivos y docentes de las 

instituciones educativas y la encuesta a estudiantes del grado onceavo. 

 

Entrevistas: Para esta investigación en específico se usarán las entrevistas cualitativas. La 

entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados) (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). De 



esta manera se logrará mayor acceso a cómo viven la cultura del emprendimiento los 

participantes de esta investigación. 

 

Encuesta: Es el instrumento utilizado para la recolección de la información. Como bien lo 

dice Méndez (2003), la encuesta “es el instrumento formado por varias preguntas y es aplicada 

por un tercero que actúa como encuestador. Es de corta duración: 5 o minutos. Eventualmente la 

puede responder de manera directa la persona encuestada”. 

 

Se realizará una encuesta para los estudiantes del grado onceavo, la cual tiene por 

objetivo obtener información sobre los aspectos relacionados con las nueve actitudes 

emprendedoras definidas en la Guía No. 39 del Ministerio de Educación Nacional ( MEN) en 

las instituciones educativas de la zona rural del municipio de Pasto, este instrumento de 

recolección de la información es de vital importancia para acercarse a la situación problemática 

y con lo cual se procederá a la interpretación de lo encontrado.  

 

Así mismo, se utilizarán técnicas de recolección de la información a partir de fuentes 

secundarias, caso de escritos e investigaciones publicadas en revistas científicas y libros 

nacionales e internacionales, bases de datos de entidades gubernamentales y páginas web. 

 

6.7 Confiabilidad, validez y objetividad del instrumento 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), resumen esto con las 

siguientes palabras: “Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de 



validez de constructo tenga un instrumento de medición, éste se acercará más a representar la(s) 

variable(s) que se pretende medir”. 

Por lo anterior, se estructuró una encuesta como herramienta de recolección de 

información, donde la confiabilidad de la consistencia interna de la encuesta se estimó con el 

Alpha de Croanbach. Como diría Navarro (2014) la medida de la fiabilidad mediante el Alpha de 

Croanbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y 

que están altamente correlacionados; el valor de Alpha de Croanbach oscila de 0 a 1, cuando más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 

Fue así como se verificó la validez del instrumento utilizado para esta investigación, donde el 

Alpha de Croanbach arrojó un 8.1 como coeficiente de confiabilidad.  

La encuesta es sometida a prueba piloto, aplicándola a 10 estudiantes de grado onceavo de 

las instituciones objeto de estudio. Esta aplicación previa permitió realizar los ajustes necesarios, 

en términos de calidad de cada pregunta, tanto en su redacción, lenguaje, precisión, relevancia, 

comprensibilidad, pertinencia y opciones que se deben utilizar.  

De igual manera, la validación de la encuesta e información, se realizó a través de la técnica 

de expertos, porque fue sometida a revisión por parte de cinco docentes de la Escuela de 

Ciencias, Administrativas, Económicas y de Negocios de la Unad. Estos expertos evaluaron la 

congruencia de las preguntas, la redacción, el encadenamiento de cada pregunta, el lenguaje 

utilizado, entre otros.  

De esta revisión y evaluación se obtuvo la siguiente información: 

* Pregunta No 2 se cambia la estructura de la pregunta, quedando así: ¿El grado que usted cursa 

es? 



*  Pregunta No 5. Queda así: ¿Cuál es el estrato socioeconómico de su núcleo familiar? (Tenga 

en cuenta la información que tiene algún recibo de servicios públicos de su lugar de residencia). 

* Pregunta No 6. Se cambia la redacción de la siguiente manera: ¿En el momento su situación es? 

* Pregunta No 7. Se cambia la pregunta y se solicita el máximo nivel de estudios por separado, 

para padre y madre. 

6.8 Procedimiento para el análisis de la información 

 

Para el proceso de la sistematización de la información, se utilizará el aplicativo hoja de 

cálculo de Microsoft Excel, útil en el diseño de tablas y gráficas para cada una de las variables, 

por ser este un programa fácil de utilizar y de manejo popular. En donde se determinó las 

frecuencias y porcentajes por cada variable y posteriormente, analizar e interpretar los resultados 

de la sistematización de las encuestas aplicadas. Por último, presentar los resultados en la 

caracterización, orientados a la discusión final. 



Capítulo VII. Presentación de los resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 142 encuestas personales aplicadas 

directamente en cada establecimiento educativo seleccionado de la zona rural del municipio de 

Pasto. (Ver cuadro 2). 

 

7.1 Diagnóstico de los aspectos que caracterizan la cultura del emprendimiento en 

estudiantes de las Instituciones de Educación Municipal del sector rural de Pasto. 

 

Para la caracterización de la cultura del emprendimiento en las diferentes veredas y 

corregimientos del municipio de Pasto, se visitó y analizó un total de 6 instituciones educativas. 

A continuación, se presenta el perfil de los estudiantes, a partir del cual se puede evidenciar las 

tendencias principales de la cultura del emprendimiento en éstas Instituciones Educativas. 

Gráfica 1. Jornada de estudio 

 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

En el presente estudio se tomó como muestra un total de 142 estudiantes, de los cuales el 

77% se encuentra matriculado en la jornada de la mañana, el 23% en instituciones de jornada 

única y el 0% en jornada de la tarde. 
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Gráfica 2. Género de los estudiantes 

 
 

Gráfica 3. Edad promedio 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

En cuanto al género de los estudiantes objeto de estudio, el 53% son mujeres del total de 

estudiantes de la muestra y el restante 47% son hombres. Adicionalmente, la encuesta indica que 

la edad promedio de un estudiante de la zona rural del municipio de Pasto es de 19 años.  
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Gráfica 4. Estrato socioeconómico del núcleo familiar 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Se solicitó a los estudiantes que tuvieran en cuenta la información que presenta algún 

recibo de servicios públicos de su lugar de residencia para dar respuesta a este punto de la 

encuesta. Al respecto, el 61% informa residir en una vivienda con estrato 1, mientras que para el 

29% su vivienda está ubicada en zona estrato 2 y el 11% de estudiantes informan que su vivienda 

se ubica en una zona residencial de estrato 0. 

 

Es importante mencionar que el desarrollo de las actitudes del estudiante para el 

emprendimiento, dependen de sus condiciones de vida. Sin embargo, es de advertir que existe 

una desventaja en términos de posibilidades de acceso a condiciones favorables que puedan tener 

los estudiantes de estrato bajo. Por lo tanto, aunque el estrato socioeconómico puede no ser 

considerado como la mejor escala para medir el nivel de calidad de vida, en esta oportunidad si 

permite identificar una aproximación a las condiciones generales de la vivienda en la que habita 

el estudiante, la cual a su vez está estrechamente relacionada con el ingreso familiar. 
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Gráfica 5. Situación actual de los estudiantes encuestados 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

 

A parecer, la situación socioeconómica del hogar del estudiante determina la propensión 

de éste para ejercer alguna actividad laboral; aunque cabe mencionar que dicha hipótesis puede 

no ser siempre válida, pues el interés por determinado tema puede surgir por diferentes aspectos, 

que a su vez pueden no pertenecer o estar relacionados con su nivel de vida. Sin embargo, en la 

zona rural de Pasto, el 23% de los estudiantes encuestados, además de encontrarse desarrollando 

sus estudios académicos, también ejercen algún tipo de actividad laboral que implica una 

retribución económica. 

Gráfica 6. Máximo nivel de estudios del padre y madre 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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En esta oportunidad se hace referencia a la educación de los padres, la cual puede 

utilizarse como insumo indirecto que favorece las condiciones para el desarrollo de las 

habilidades frente al emprendimiento de sus hijos. Según reportan los estudiantes, tanto padres 

como madres, 46% y 44% respectivamente, han terminado el ciclo de educación primaria como 

máximo nivel de estudios, frente a un 34% para padres y 35% para madres que han alcanzado el 

nivel de bachillerato; únicamente el 1% de los padres y el 3% de las madres han logrado el nivel 

universitario. Y cabe destacar que el 20% de los padres de familia y el 18% de las madres, no 

tienen ninguna clase de estudios. 

Gráfica 7. Grupo étnico al que pertenece 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, está relacionado con el compromiso de las instituciones 

educativas por el respeto a las diferentes comunidades étnicas; encontrándose que un 69% de los 

estudiantes pertenecen a un resguardo indígena y el 31% no se clasifican dentro de ninguna 

comunidad afrodescendiente, palenquero o indígena. 
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7.2 Particularidades del cumplimiento de la guía 39 del MEN en temas de emprendimiento 

en las Instituciones Educativas de la zona rural de Pasto 

 

Considerando las actitudes emprendedoras definidas en la Guía No. 39 del Ministerio de 

Educación Nacional, se pretende identificar el perfil de emprendimiento de los estudiantes de la 

zona rural del municipio de Pasto. 

Por ende, en la encuesta dirigida a estudiantes se plantearon 31 afirmaciones, tanto 

positivas como negativas, con el fin de cuantificar un grado del desarrollo frente a cada una de las 

9 actitudes para el emprendimiento definidas en la Guía No. 39. Las actitudes emprendedoras 

evaluadas se listan en la siguiente ilustración:    

Figura 6. Actitudes Emprendedoras 

Fuente: Guía 39 – MEN (2012) 

 

Pensamiento flexible: 
Apertura al cambio de 

manera crítica, razonada 
y reflexiva

Innovación y Creatividad: 

Capacidad de transformar 
e innovar utilizando los 
recursos disponibles o 
dar un uso diferente a 

algo ya existente.

Auto aprendizaje y 
gestión del conocimiento:

Uso y manejo 
responsable de la ciencia 

y la tecnología

Materialización de ideas 
en proyectos:

Llevar a la realidad nuevas 
ideas, comunicarlas y 

desarrollarlas de manera 
individual o en colectivo.

Identificación de 
oportunidades y recursos 

en el entorno: 

Reconocer y utilizar 
estratégicamente los 

recursos

Capacidad para asumir 
riesgos:

Identificar aquellos 
inconvenientes que pueden 
afectar el desarrollo de sus 

actividades y, actuar 
oportunamente para poder 
controlarlos y reducirlos.

Comportamiento 
autorregulado: 

Autonomía, 
responsabilidad por las 
acciones y decisiones 

propias.

Visión de futuro:

Estructurar un proyecto de 
vida acorde con las 

necesidades, las expectativas 
personales, las 

oportunidades y las 
posibilidades del entorno.



Para llevar a cabo la evaluación, se desarrolló una escala de Likert en la cual cada 

afirmación está asociada a un puntaje, de acuerdo a si favorece o no el desarrollo de una cultura 

del emprendimiento. Para ello, se utiliza las siguientes escalas: 

Escala de valoración de las actitudes  Escala de valoración de las actitudes 

emprendedoras para     emprendedoras para 

afirmaciones positivas   afirmaciones negativas 

   
 

 

 

  

 

 

En consecuencia, el perfil de emprendimiento de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Municipales del sector rural de Pasto – Nariño, se resume en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 8. Perfil de emprendimiento de los estudiantes 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

Después de realizar el cálculo promedio para el desarrollo de cada factor, se logra 

evidenciar un desarrollo favorable en todas las actitudes emprendedoras, sin embargo, los valores 

promedio tienden a ser bajos y ubicarse cerca al 3.22.  

La gráfica 8 indica que el promedio de los estudiantes de la zona rural de Pasto, tienen 

más fortalecidas las actitudes relacionadas con la capacidad para asumir riesgos, visión del futuro 

y de autorregulación. Por otra parte, el pensamiento flexible, el uso de herramientas tecnológicas 

y la materialización de ideas en proyectos, corresponden a las actitudes y/o habilidades menos 

desarrolladas dentro de la muestra analizada. 

 

                                                           
2 Corresponde al promedio simple de la calificación obtenida en cada actitud emprendedora (factor) 
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Gráfica 9. Perfil de emprendimiento y género 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

Adicional, en cuanto al género del estudiante encuestado, se observa que existe 

únicamente homogeneidad en el desarrollo de la actitud relacionada con la materialización de 

ideas en proyectos; mientras que el género femenino tiene un mayor avance en la actitud hacia la 

capacidad para asumir riesgos, el comportamiento autorregulado, la visión del futuro, la 

innovación y creatividad, la identificación de oportunidades y recursos y el pensamiento flexible. 

Mientras que el género masculino desarrolla en mayor grado la actitud concerniente al uso y 

manejo de herramientas tecnológicas. 
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Gráfica10. Perfil de emprendimiento y situación actual académico/laboral 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

 

Al realizar el análisis del perfil de emprendimiento, respecto a la situación actual del 

estudiante (trabaja y estudia o solo estudia), queda evidenciado que tanto las personas que solo 

estudian y las que estudian y trabajan, tienen una actitud muy favorable hacia el emprendimiento 

en los siguientes factores: innovación y creatividad, capacidad para asumir riesgos, visión del 

futuro, identificación de oportunidades y recursos y uso de herramientas tecnológicas, por otra 

parte, el grupo de personas que solo estudian, tienen un desarrollo mayor del comportamiento 

autorregulado, materialización de ideas en proyectos y pensamiento flexible, esto llama la 

atención porque es de esperar que quienes estudian y trabajan tengan algún diferencial favorable 

en el desarrollo de las diferentes actitudes hacia el emprendimiento. 
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Gráfica 11. Perfil de emprendimiento Vs Grupos étnicos 

 
 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 

En cuanto a estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas y los que no, tienden a 

desarrollar de igual manera las actitudes emprendedoras relacionadas con: capacidad para asumir 

riesgos, innovación y creatividad, materialización de ideas en proyectos y el pensamiento 

flexible. Por su parte los estudiantes que no se clasifican en algún grupo, muestran un desarrollo 

más favorable para el emprendimiento en los factores que tienen que ver con el comportamiento 

autorregulado, uso de herramientas tecnológicas, la visión del futuro y la identificación de 

oportunidades y recursos. 
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Iniciativas de emprendimiento de los estudiantes de la zona rural de Pasto - Nariño: 

 

Gráfica 12. ¿Ha puesto en práctica una idea de negocio? 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Cuando se pregunta a los estudiantes si en alguna ocasión han puesto en práctica una idea 

de negocio, entendida como el producto o servicio que se quiere ofrecer al mercado y por la cual 

recibe una retribución económica, se identifica que el 38% de los estudiantes encuestados han 

tenido alguna idea de negocio, donde la mayoría manifiesta encontrarse en una etapa inicial, en 

otras palabras, sin pasar a un estado de desarrollo mínimo que implique la elaboración de un plan 

de negocio. 

Gráfica 13. ¿De dónde surge su interés por la idea de negocio? 

 

 
Fuente: elaborado por la autora 
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Del 38% de los estudiantes que afirman haber tenido una idea de negocio, cuando se les 

pregunta qué o quién los motivo a desarrollar dicha idea, el 48% manifiesta que ésta surge por 

interés propio, mientras que un 41% informa que su idea nace como parte de una actividad o 

proyecto escolar, y finalmente un 11% le recomendó una persona conocida para que la llevara a 

cabo. 

 

Por otra parte, se presenta los siguientes resultados en cuanto a las etapas que el estudiante 

ha avanzado para el desarrollo de su idea de negocio:    

 

Gráfica 14. Etapas del desarrollo de una idea de negocio, recorridas por el estudiante (% de 

respuestas positivas por pregunta) 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 

El 62% del total de estudiantes que afirman tener una idea de negocio manifiesta haber 

evaluado la viabilidad económica del proyecto, el 38% ya está comercializando el producto o 

servicio, y el 36% tiene un plan de negocios en el que resume, sintetiza, describe la oportunidad y 

consolida las proyecciones financieras de su idea de negocio. 
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Gráfica 15. Tipo de apoyo recibido en el desarrollo de la iniciativa de emprendimiento (% de 

respuestas positivas por pregunta) 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Al tener en cuenta aquellos estudiantes que respondieron haber tenido una idea de 

negocio, el 48% han recibido apoyo por su institución educativa y sus docentes, mientras que, del 

mismo total. En cuanto al soporte recibido por instituciones externas, el 16% menciona haber 

obtenido algún tipo de apoyo, lo cual evidencia la falta de articulación entre instituciones 

educativas y las entidades de fomento al emprendimiento. Se habla de Instituciones como el 

SENA, universidades, ParqueSoft, entre otras. 

 

También cabe mencionar, que los estudiantes afirman que el SENA, es la entidad que 

mayor apoyo les brinda en el desarrollo de la iniciativa de emprendimiento. 
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Gráfica 16. Tipo de apoyo que reciben del Sena (% de respuestas positivas por pregunta) 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Al preguntar a los estudiantes por el tipo de apoyo que reciben del Sena, se encontró que, 

el 43% ha recibido capacitaciones, otro 28% ha obtenido asesoría técnica, mientras que el 12% ha 

recibido apoyo para participación en eventos empresariales y ferias, para la puesta en marcha de 

su idea de negocio. 

 

Método Top Two Box 

 

En complemento a los anteriores resultados, se aplicó para cada conjunto de afirmaciones 

el método Top Two Box3, a partir del cual se identifican los aspectos favorables y desfavorables 

para el emprendimiento. Este resultado es muy útil al momento de diseñar las estrategias 

pedagógicas para fortalecer las actitudes emprendedoras en los estudiantes de los 

establecimientos educativos de la zona rural de Pasto – Nariño. 

 

                                                           
3 Es una forma muy común de reportar y analizar preguntas de escala. El top Two Box se mide en la gran mayoría 
de los casos sobre las dos opciones “top” o “superiores”.  
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El método Top Two Box representa de forma numérica la suma de las dos opciones top o 

superiores. En este caso se tiene planteadas afirmaciones para cada una de las actitudes 

emprendedoras relacionadas en la Guía 39 del MEN, con la siguiente escala: 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Medianamente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

De acuerdo a lo anterior, el Top Two Box quedaría representado por la suma de las 

opciones “Totalmente de acuerdo” y “Medianamente de acuerdo”. Con los resultados se puede 

observar cuales son los puntos fuertes de las actitudes emprendedoras y también los puntos a 

mejorar. 

 

Se aclara que el método del Top Two Box pondera el total de “totalmente de acuerdo” y 

“medianamente de acuerdo” como porcentaje del total de respuestas, lo cual implica que el 

complemento corresponde al nivel de respuestas ubicadas en los rangos de “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “medianamente en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”, además se advierte al 

lector de esta investigación que la interpretación de las afirmaciones negativas debe hacerse en 

sentido contrario. 

 

El siguiente cuadro muestra el resumen de la información por actitud emprendedora, 

resaltando en verde aquellas afirmaciones que superan un 80% en su peso relativo, consideradas 

como muy favorables para el emprendimiento: 

 



Cuadro 4. Top Two Box por actitud emprendedora y afirmación 

 

ACTITUD 

EMPRENDEDORA  

(Factor) 

AFIRMACIÓN 

CAPACIDAD PARA 

ASUMIR RIESGOS 

Una persona exitosa es aquella que evade los retos y minimiza 

los errores  
24

% 

Para realizar una tarea es necesario identificar con claridad los 

aspectos que la pueden llevar al éxito o al fracaso 
85

% 

En la vida nunca debemos tomar decisiones apresuradas e 

impulsivas 
84

% 

Cuando pensamos en el éxito o fracaso de las cosas, se puede 

visualizar con mayor claridad lo que debemos hacer 
91

% 

    

COMPORTAMIENT

O 

AUTORREGULADO 

Si uno consigue conocerse a fondo así mismo, podrá 

comprender a los demás y la realidad que lo rodea 
12

% 

A través del autoconocimiento, aprendo a desenvolverme con 

eficacia en la vida y a afrontar mi día a día de manera óptima 
89

% 

Es preferible actuar primero y luego revisar las consecuencias 

o resultados de nuestras acciones 
14

% 

Las metas que queremos alcanzar se cumplen solamente 

cuando recibimos estímulos por nuestros logros 
37

% 

  

INNOVACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

Es importante convertir las ideas en bienes, procesos y 

servicios nuevos y mejorados que el mercado reconozca y 

valore. 

79

% 

Es necesario establecer nuevas ideas y soluciones originales y 

eficaces de manera diferente a la habitual, para mejorar los 

objetos o recursos del entorno. 

91

% 

Los objetos o recursos del entorno, siempre tienen aspectos 

susceptibles para mejorar 
67

% 

La práctica de soluciones creativas genera un ambiente fértil 

para el surgimiento de la innovación, para hacer mejoras o 

cambios en objetos o recursos del entorno, que traerán 

beneficios a las personas que los usan directamente. 

51

% 

  

VISIÓN DEL 

FUTURO 

Las condiciones del lugar donde yo vivo establecen mis 

limitaciones 

26

% 

Cuando tenemos metas en nuestra vida, existen motivos para 

hacer bien las cosas 

82

% 

Cumplir todas nuestras metas propuestas, son la única garantía 

de éxito 

65

% 

Es necesario reconocer mis debilidades y fortalezas personales 

para el cumplimiento de mis metas 

92

% 

  



IDENTIFICACIÓN 

DE 

OPORTUNIDADES Y 

RECURSOS 

Cuando nos encontramos frente a dificultades o crisis, 

podemos pensar en identificar las oportunidades para mejorar 
92

% 

Solamente cuando vivimos crisis o dificultades, podemos 

transformar o mejorar los objetos o recursos del entorno 
42

% 

Cuando no tenemos los recursos necesarios para llevar a cabo 

nuestra idea, aceptamos esta situación sin buscar alternativas 

de solución 

22

% 

  

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

Las herramientas tecnológicas poco sirven para optimizar y 

mejorar los recursos del entorno 
33

% 

Los avances tecnológicos y científicos permiten mejorar la 

calidad de vida de las personas 
68

% 

Los avances tecnológicos y científicos permiten tener muchos 

beneficios que responden a la solución de problemas. 
62

% 

Los avances científicos y tecnológicos de otros países son de 

poca utilidad en nuestro entorno 
17

% 

  

MATERIALIZACIÓN 

DE IDEAS EN 

PROYECTOS 

Es necesario identificar las oportunidades de nuestro entorno, 

para lograr que una idea de negocio se haga realidad 

77

% 

Para ejecutar las ideas de negocio se requiere un plan de acción 

84

% 

En ocasiones es necesario pasar de una idea que parece difícil 

de alcanzar a una meta que tiene la certeza que se cumplirá 
49

% 

Cuando las personas conocen, cuestionan y critican nuestras 

ideas, no podemos enriquecerlas y tampoco fortalecerlas 

33

% 

  

PENSAMIENTO 

FLEXIBLE 

Tener la capacidad de adaptarse a los cambios y retos del 

entorno, no siempre trae recompensas para nuestro crecimiento 

personal 

33

% 

El mundo de hoy exige renunciar a las antiguas creencias y 

adaptarse a los nuevos tiempos 
63

% 

Adaptarse con eficiencia y velocidad a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas ayuda a tener una perspectiva 

positiva acerca del futuro 

83

% 

Es necesario evaluar y enfrentar con mente abierta las 

transformaciones y retos del entorno 
81

% 

Fuente: elaborado por la autora 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de los resultados obtenidos en los 

establecimientos educativos de las veredas y corregimientos del municipio de Pasto, encuesta 

aplicada con el fin de conocer aspectos que son fundamentales analizar para potencializar las 



actitudes emprendedoras en las que se demuestran fortalezas y mejorar considerablemente 

aquellas actitudes consideradas como oportunidades. 

 

Cuadro 5.  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

ACTITUDES  

EMPRENDEDORAS 

ACTITUD FAVORABLE ACTITUD 

DESFAVORABLE 

Capacidad para asumir 

riesgos 

Se evidencia una actitud favorable 

(91%) hacia la afirmación: 

“Cuando pensamos en el éxito o 

fracaso de las cosas, se puede 

visualizar con mayor claridad lo 

que debemos hacer para lograr 

buenos resultados”, es fundamental 

este aspecto para el 

emprendimiento, teniendo en 

cuenta que lo que se busca es 

asumir riesgos, controlarlos y 

reducirlos. 

Vista como una predisposición 

desfavorable asociada a la 

intención o a la voluntad del 

estudiante hacia el 

emprendimiento, es importante 

analizar que existe un nivel de 

aceptación más alto del 

esperado (24%) frente a la 

siguiente afirmación: “Una 

persona exitosa es aquella que 

evade los retos y minimiza los 

errores”, implicando entonces 

una disposición negativa de la 

persona para asumir cualquier 

riesgo. 

Comportamiento 

autorregulado 

En cuanto a la afirmación “A través 

del autoconocimiento, aprendo a 

desenvolverme con eficacia en la 

vida y a afrontar mi día a día de 

manera óptima” se evidencia una 

tendencia del 89% en los 

estudiantes de las zona rural de 

Pasto que es favorable hacia el 

emprendimiento, y  tiene alta 

importancia para la autonomía y 

responsabilidad por las acciones y 

decisiones propias. 

Como una predisposición poco 

favorable hacia el 

emprendimiento, a raíz de que 

se trata de una condición que en 

la vida práctica no es tan 

evidente, se presenta la 

respuesta positiva de los 

estudiantes frente a la 

afirmación: “Las metas que 

queremos alcanzar se cumplen 

solamente cuando recibimos 

estímulos por nuestros logros”, 

con un 37% de aceptación, que 

puede convertirse en un posible 

obstáculo en los procesos de 

emprendimiento. 

Visión del futuro El reconocimiento de aspectos 

positivos (fortalezas) y negativos 

(debilidades) por un individuo, es 

una virtud de aquellos que son 

capaces de asumir mayores riesgos, 

por eso se dice que como 

Se evidencia una actitud 

desfavorable con un nivel 

relativamente alto cuando los 

estudiantes afirman, en un 26%, 

que “Las condiciones del lugar 

donde yo vivo establecen mis 



disposición actitudinal totalmente 

favorable hacia el emprendimiento 

está el reconocimiento de dichos 

aspectos. Frente a esto sobresale la 

actitud referida a la afirmación: “Es 

necesario reconocer mis 

debilidades y fortalezas personales 

para el cumplimiento de mis 

metas” con un 92% de aceptación.   

limitaciones”, realmente es una 

percepción o pensamiento muy 

pobre, muy limitado y poco 

acorde con las pretensiones de 

una actitud emprendedora. 

Innovación y 

creatividad 

Es importante mencionar que, en 

los estudiantes del sector rural de 

Pasto existe una tendencia 

favorable con la respuesta positiva 

hacia la afirmación: “Es necesario 

establecer nuevas ideas y 

soluciones originales y eficaces de 

manera diferente a la habitual, para 

mejorar los objetos o recursos del 

entorno.” con un 91% de 

aceptación, aspecto que es muy 

revelador, porque los procesos de 

crear e innovar utilizando los 

recursos disponibles generan un 

impacto en su propia vida y en la 

de su comunidad. 

Aquí, una actitud desfavorable 

hacia el emprendimiento y 

presenta un alto nivel de 

aceptación (51%) corresponde 

la afirmación: “La práctica de 

soluciones creativas genera un 

ambiente fértil para el 

surgimiento de la innovación, 

para hacer mejoras o cambios 

en objetos o recursos del 

entorno, que traerán beneficios 

a las personas que los usan 

directamente.” Es necesario 

entender que las acciones 

creativas e innovadoras deben 

proyectarse no solo a los 

beneficiarios inmediatos sino a 

otros nichos de interés. 

Identificación de 

oportunidades y 

recursos en el entorno 

Una actitud favorable hacia el 

emprendimiento es la que 

corresponde con la siguiente 

afirmación: “Cuando nos 

encontramos frente a dificultades o 

crisis, podemos pensar en 

identificar las oportunidades para 

mejorar”, tiene un nivel de 

aceptación del 92% y es 

considerada como básica para 

reconocer y utilizar 

estratégicamente los recursos en el 

entorno. 

La siguiente afirmación es poco 

favorable hacia el 

emprendimiento: “Cuando no 

tenemos los recursos necesarios 

para llevar a cabo nuestra idea, 

aceptamos esta situación sin 

buscar alternativas de 

solución”, la que expresa un 

nivel importante  de aceptación 

del 22%, lo cual  denota 

posiblemente un impedimento 

para la promoción y aceptación 

de iniciativas emprendedoras 

por parte de los estudiantes de 

la zona rural de Pasto. 

Materialización de 

ideas en proyectos 

En lo relacionado con la 

materialización de ideas en 

proyectos, es importante mencionar 

que los estudiantes tienen una 

Como una predisposición 

desfavorable hacia el 

emprendimiento con un 33% de 

aceptación por parte de los 



tendencia favorable hacia la 

afirmación: “Para ejecutar las ideas 

de negocio se requiere un plan de 

acción”. Puesto que un 84% de 

ellos aceptan una condición 

actitudinal muy favorable que 

posibilita la formación y desarrollo 

de competencias emprendedoras, 

que ayudan a superar las 

improvisaciones al momento de 

llevar a la realidad nuevas ideas.  

estudiantes en relación con la 

afirmación: “Cuando las 

personas conocen, cuestionan y 

critican nuestras ideas, no 

podemos enriquecerlas y 

tampoco fortalecerlas”,  

 advierte sobre un posible 

condicionamiento o limitante 

hacia el trabajo en equipo, que 

conlleva a no ser diligentes en 

los procesos sociales 

emprendedores. 

Manejo de 

herramientas 

tecnológicas 

No se evidencia un nivel alto sobre 

una actitud favorable frente a este 

factor; la aceptación de la 

afirmación: “Los avances 

tecnológicos y científicos permiten 

mejorar la calidad de vida de las 

personas”, deja en evidencia que 

aunque un 68% de los estudiantes 

expresan una condición 

limitadamente favorable, existe una 

condición de no adaptabilidad 

hacia los avances tecnológicos y 

científicos en los estudiantes de las 

veredas y corregimientos del 

municipio de Pasto. 

En cuanto al manejo de 

herramientas tecnológicas se 

observa en los estudiantes una 

predisposición contraria (33%) 

reflejada en la afirmación: “Las 

herramientas tecnológicas poco 

sirven para optimizar y mejorar 

los recursos del entorno”, es 

importante destacar la actitud 

desfavorable de los estudiantes, 

porque expresa un cierto nivel 

de opinión de índole negativa o 

rechazo respecto al uso y 

manejo responsable de la 

ciencia y tecnología.  

Pensamiento flexible Existe una tendencia positiva de los 

estudiantes frente a la afirmación: 

“Adaptarse con eficiencia y 

velocidad a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas 

ayuda a tener una perspectiva 

positiva acerca del futuro”, con una 

actitud favorable del 83% de 

aceptación, claramente es un 

pensamiento abierto a opciones, 

provee oportunidades de escuchar 

alternativas para encontrar 

soluciones a la problemática de su 

comunidad. 

Los resultados de este trabajo, 

permiten percibir que los 

estudiantes en un nivel alto de 

aceptación están de acuerdo 

con la afirmación: “Tener la 

capacidad de adaptarse a los 

cambios y retos del entorno, no 

siempre trae recompensas para 

nuestro crecimiento personal” 

con un 33% de aceptación, lo 

cual denota que estas personas 

ante determinadas actividades o 

actos no resuelven el modo en 

que actúan, sino que dudan y se 

muestran opuestos a tal o cual 

opción. 

Fuente: elaborado por la autora 

 



7.3 Estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos del sector rural del municipio de Pasto 

Estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos del sector rural del municipio de Pasto. En este proceso es clave 

ofrecer unas estrategias pedagógicas de capacitación para desarrollar la iniciativa y el espíritu 

emprendedor con la finalidad de que los jóvenes de las veredas y corregimientos del municipio de 

Pasto, tengan las habilidades necesarias para poder ser los protagonistas de su futuro.  

 

7.3.1 Objetivos   

 

7.3.1.1 Objetivo general 

 

Diseñar un cuaderno de capacitación sobre emprendimiento rural, para el fortalecimiento 

de las actitudes emprendedoras definidas en la Guía 39 del MEN, de acuerdo a la problemática 

identificada en los estudiantes de las veredas y corregimientos objeto de estudio. 

7.3.1.2 Objetivos específicos 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la cultura del emprendimiento en los estudiantes de la 

zona rural del municipio de Pasto.  

 Organizar estrategias didácticas en un cuaderno de capacitación para que las actividades 

sobre emprendimiento sean llevadas a cabo adecuadamente.  

 Diseñar una propuesta para la puesta en práctica del cuaderno de capacitación sobre 

emprendimiento rural. 

7.3.2 Propuesta de implementación del cuaderno de capacitación sobre 

emprendimiento  



Cuadro 6. Propuesta de implementación del cuaderno de capacitación sobre emprendimiento rural 

 

OBJETIVO DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

DISEÑO DEL PLAN INDICAD

OR 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

FIN 

RECURS

OS DE 

APOYO 

RESPONSABL

E 

Divulgar el 

fortalecimient

o de las 

actitudes 

emprendedora

s a través del 

cuaderno de 

capacitación 

sobre 

emprendimient

o rural 

Lanzamiento del 

cuaderno de 

capacitación sobre 

emprendimiento rural, 

para dar a conocer la 

información sobre el 

concepto de 

emprendimiento y su 

aplicabilidad. 

Elaboración de un cuaderno 

guía, como modelo pedagógico 

didáctico y muy innovador para 

que las 

Instituciones Educativas 

Municipales (IEM) de la zona 

rural de Pasto, puedan llevar a 

cabo prácticas de 

emprendimiento, y de esta 

manera fortalecer las nueve 

actitudes emprendedoras de la 

Guía 39 del MEN. 

No. de 

cuadernos 

distribuidos                 

/ No. de 

cuadernos 

impresos 

Noviembr

e 2017 

Diciembr

e 2017 

$500.000 * Claudia 

Villota * 

Secretaría de 

Educación 

Municipal            

* Rectores de 

las Instituciones 

Educativas 

Municipales                

Propiciar el 

crecimiento y 

la mejora 

permanente 

del proyecto 

de vida de los 

estudiantes de 

la zona rural 

del municipio 

de Pasto a 

través de 

capacitaciones 

Impulsar y consolidar la 

oferta de un nuevo 

producto como es el 

cuaderno de 

capacitación sobre 

emprendimiento de 

manera segura y 

definida, para que los 

estudiantes de las 

veredas y 

corregimientos de Pasto 

puedan aprender a 

resolver el modo en que 

actúan, para que no 

duden y se muestren 

positivos frente a su 

proyecto de vida como 

futuros emprendedores 

de éxito. 

Realizar talleres y seminarios de 

sensibilización sobre el uso del 

cuaderno guía, a docentes y 

estudiantes de la zona rural del 

municipio de Pasto. 

 

Aprovechar las capacitaciones 

ofrecidas por el SENA, frente a 

aspectos relacionados con la 

cultura del emprendimiento, 

para la sensibilización de la 

población objeto de éste estudio. 

No. de 

personas 

capacitadas                  

/ No. de 

personas 

convocadas 

a 

capacitarse 

A 

convenir 

A 

convenir 

Presupues

to 

asignado 

por la 

Institució

n 

* Claudia 

Villota              

* Secretaría de 

Educación 

Municipal 

* Rectores de 

las Instituciones 

Educativas 

Municipales    

*Instructores del 

SENA 

 



Aplicar la 

estrategia 

Información, 

Educación y 

Comunicación 

– IEC para la 

difusión y 

promoción del 

cuaderno de 

capacitación 

sobre 

emprendimient

o 

 

 

La estrategia IEC se 

fundamenta en el 

desarrollo de cambios 

en la forma tradicional 

de desarrollar las 

campañas para dar a 

conocer información 

relevante que en este 

caso trata sobre la 

cultura del 

emprendimiento, 

información plasmada 

en el cuaderno de 

capacitación. 

 

Por esta razón, la 

motivación a los medios 

de comunicación que 

manejan las 

Instituciones Educativas 

para trabajar en temas 

relacionados con el 

emprendimiento, es uno 

de los ejes centrales de 

la estrategia. 

 

 

IEC (Información, Educación y 

Comunicación) es la 

metodología para proporcionar 

información necesaria sobre 

temas de emprendimiento. Se 

pretende realizar una campaña 

de medios que se enfoque al 

desarrollo de competencias para 

el emprendimiento, poniendo la 

mira en el cambio de 

comportamiento de los 

estudiantes, tanto en su manera 

de pensar y actuar, como en el 

aprovechamiento de 

oportunidades de su entorno, del 

desarrollo de una visión global, 

de la gestión de un riesgo 

equilibrado, entre otros, cuyo 

resultado sea la creación de 

valor que beneficie a los 

estudiantes, su familia y 

comunidad en general. 

 

Los medios de comunicación a 

utilizar en el plan de acción son: 

 

*Programa de radio en emisoras 

y/o periódicos estudiantiles. 

 

*Elaboración y socialización de 

boletines internos. 

 

*Publicación e información 

mediante carteleras internas. 

 

No. de 

Institucione

s 

Educativas 

Municipale

s que 

aplican el 

IEC                      

/ Total 

Institucione

s 

Educativas 

Municipale

s 

Permanen

te 

Permanen

te 

Presupues

to 

asignado 

por la 

Institució

n 

* Claudia 

Villota              

* Secretaría de 

Educación 

Municipal 

* Rectores de 

las Instituciones 

Educativas 

Municipales    

 



*Programador general de 

actividades y eventos de 

emprendimiento. 

 

*Cine foro sobre casos de éxito 

de emprendedores. 

 

*Actualización de redes sociales 

de la Institución Educativa 

Municipal (interacción con la 

comunidad) para dar a conocer 

las actividades que la Institución 

promueve en sus estudiantes 

sobre emprendimiento. 

Fortalecer la 

gestión sobre 

cultura del 

emprendimient

o que vienen 

desarrollando 

las IEM de la 

zona rural del 

municipio de 

Pasto, con la 

utilización del 

cuaderno de 

capacitación. 

Mejorar y/o generar 

ideas innovadoras que 

pueden materializarse en 

proyectos o alternativas 

para la satisfacción de 

necesidades y solución 

de problemáticas. 

Desarrollar acciones y 

reflexiones enmarcadas en 

proyectos de aula, campañas, 

concursos, salidas de campo y 

actividades lúdicas de reflexión 

sobre el emprendimiento. Para 

que el estudiante desarrolle 

actitudes emprendedoras, el 

establecimiento educativo debe 

propiciar ambientes 

institucionales en diferentes 

espacios y escenarios de 

aprendizaje. 

 

Escenarios institucionales, como 

los bien llamados proyectos 

escolares y/o sociales con el fin 

de disminuir resistencia al 

cambio y elevar el grado de 

predisposición favorable hacia el 

emprendimiento por parte de los 

estudiantes; donde es 

fundamental fortalecer una idea 

No. de 

actividades 

desarrollad

as             / 

No. de 

actividades 

propuestas 

Permanen

te 

Permanen

te 

Presupues

to 

asignado 

por la 

Institució

n 

* Claudia 

Villota              

* Secretaría de 

Educación 

Municipal 

* Rectores de 

las Instituciones 

Educativas 

Municipales    

 



de la cual se considere que tiene 

valor y consistencia, que todos 

sus componentes encajen y 

tengan sentido para la persona 

que uno crea puede estar 

interesada. Al creer en la idea y 

empezar a construirla ya hay 

valor sobre lo que el estudiante 

va haciendo.  

 

La utilización del cuaderno de 

capacitación ayuda a enfocarse 

en ideas que sean novedosas y 

valiosas y sobre todo a 

aterrizarlas mejor. 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 



7.3.3 Cuaderno de capacitación sobre emprendimiento 

 

Ver anexo 3. 

 

 

  



Conclusiones 

 

 A partir de esta investigación, se puede concluir que la cultura del emprendimiento 

presenta una serie de características que sin duda implican importantes desafíos para las 

Instituciones de Educación Municipal del sector rural de Pasto. La buena noticia es que es 

posible desaprender para aprender, poner en práctica y perfeccionar gran parte de las 

actitudes emprendedoras requeridas en la Guía 39 del MEN. ¿Quiere decir esto que 

cualquiera puede ser capacitado para convertirse en un emprendedor exitoso? Ciertamente 

no. Pero si es muy probable que mientras más Instituciones de Educación Municipal de la 

zona rural del municipio de Pasto, entiendan y pongan en práctica estos conceptos, se 

contribuirá a generar un mejor entorno para el emprendimiento, con instrumentos o 

materiales didácticos orientados a incentivar, en particular a los jóvenes, la persecución de 

las oportunidades que les permitirán crear, con talento nariñense, las grandes empresas del 

futuro. 

 Ciertamente, en lo que tiene que ver con el cruce de variables es de resaltar que a nivel 

general existe en los estudiantes de las veredas y corregimientos del municipio de Pasto, 

una tendencia positiva hacia las actitudes relacionadas con asumir riesgos, visión de 

futuro y comportamiento autorregulado, lo cual es importante fortalecer y como aspecto 

para mejorar esta un nivel bajo en el perfil relacionado con pensamiento flexible, uso y 

manejo de herramientas tecnológicas y materialización de ideas en proyectos. 

 Adicional, se pudo constatar que el emprendimiento es un proceso de gestión, no una 

característica individual. Se trata de un proceso que permite obtener algunas tendencias de 

predisposición favorables y no favorables hacia el emprendimiento por parte de los 

estudiantes, de cómo perciben ellos los temas relacionados con las actitudes para el 



emprendimiento, la formulación y puesta en práctica de una idea de negocio en el marco 

del contexto educativo. 

 Sin olvidar el trabajo que realizan los docentes en beneficio del desarrollo de actitudes 

favorables hacia el emprendimiento, porque el apoyo que reciben los estudiantes en las 

iniciativas productivas, son aspectos fundamentales que buscan en todo momento 

potencializar las acciones en las que se demuestran fortalezas y que en algunos casos es 

necesario mejorar aquellos aspectos considerados como oportunidades. 

 Por tanto, emprender implica tener la voluntad y deseo de tomar riesgos controlados y/o 

calculados, tanto personales como financieros y de hacer todo lo posible para volver 

favorables las desventajas, por tal motivo se diseñó el cuaderno de capacitación en 

emprendimiento junto con la propuesta de implementación del mismo. 

 Producto de esta investigación y expresión del fomento a la cultura institucional del 

emprendimiento en los establecimientos educativos de las veredas y corregimientos del 

municipio de Pasto, se elaboró el cuaderno de capacitación que pretende propiciar el 

crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida de los estudiantes, que junto con 

las actividades propuestas en el mismo, se promueve simultáneamente diversas 

experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias básicas específicas sobre 

temas en emprendimiento. 

  



Recomendaciones 

 

 La inclusión del emprendimiento como elemento esencial de los planes educativos, se 

considera imprescindible, y los procesos educativos en la dirección descrita, deben ser 

reforzados con la incorporación de técnicas relacionadas con la cultura del 

emprendimiento, teniendo en cuenta que deben adelantarse acciones específicas en el 

marco del sistema educativo y de la educación de los jóvenes y futuras generaciones de 

líderes. Se requiere de la interacción coordinada de las diversas áreas curriculares y 

proyectos pedagógicos que hacen parte del currículo escolar. 

 Procurar que el perfil del docente en estas áreas sea el adecuado, por lo cual es necesario 

de la gestión, que brinde a las Instituciones Educativas Municipales del sector rural de 

Pasto, en lograr alianzas para la capacitación del docente, para que éste sea promotor y 

formador del emprendimiento. En pocas palabras, es vital la formación de docentes como 

multiplicadores de la promoción del emprendimiento. 

 Para la sensibilización de los estudiantes, se exhorta la programación de visitas 

empresariales, realización de eventos, actividades y programas que incentiven el 

emprendimiento y le den visibilidad y reconocimiento a la actividad emprendedora. 

También es necesario buscar apoyo para que las actividades de emprendimiento que los 

estudiantes muestran en las ferias las innoven o que puedan agregarle mayor valor. 

 Aunque en muchos establecimientos educativos se adelantan ya programas en temas de 

emprendimiento, se recomienda una mejor planificación y un mayor compromiso de todas 

las instancias que intervienen y tienen la responsabilidad de incentivar y apoyar la 

iniciativa emprendedora. Sobre todo, es indispensable que el emprendimiento se asuma 

como algo prioritario y que se convierta en un elemento transversal. 



 Es absolutamente necesario que los establecimientos educativos de la zona rural de Pasto, 

que no han tomado aún este camino del emprendimiento, se incorporen a él 

decididamente y se conviertan también en agentes promotores y formadores de 

emprendedores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Oficio entregado a rectores de los establecimientos educativos 

 

El siguiente es el oficio entregado a cada rector de los establecimientos educativos de la 

zona rural de Pasto, solicitando autorización para aplicar las encuestas a los estudiantes del grado 

onceavo. 

 



Anexo 2.  Encuesta a estudiantes 

 

Caracterización de la cultura del emprendimiento en la Instituciones Educativas 

Municipales del sector rural del municipio de Pasto 

Estimado estudiante a continuación va a encontrar un formulario que nos permitirá identificar las 

actitudes emprendedoras más relevantes hacia actividades y resultados emprendedores en 

instituciones educativas. Agradecemos responder con la mayor sinceridad posible siguiendo su 

propio criterio. 

PREGUNTAS INICIALES 

Nombre de su Institución Educativa: 

1. Jornada Mañana  

Tarde 

Única 

2. El grado que usted cursa es Décimo 

Undécimo 

3. Género Masculino 

 Femenino 

4. Edad |____|____| 

5. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de su núcleo 

familiar? (Tenga en cuenta la información que tiene 

algún recibo de servicios públicos de su lugar de 

residencia). 

Estrato 0 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 o más 

6. En el momento su situación es: Estudia 

Estudia y trabaja 

7. Marque el máximo nivel de estudios de su padre y 

madre 

Padre Madre 

Primaria Primaria 

Bachillerato Bachillerato 

Universitario Universitario 

Sin estudios Sin estudios 

8. Su grupo étnico es (señale una opción, en caso de no 

pertenecer a alguna etnia, marque la opción ninguno) 

Afrodesciente 

Indígena 

Palenquero 

Ninguno 

Por favor marcar con una X el nivel con el cual usted más se identifica en relación con la 

proposición descrita: 
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1.Tener la capacidad de adaptarse a los cambios y retos del entorno, 

no siempre trae recompensas para nuestro crecimiento personal 

     



2. Si uno consigue conocerse a fondo así mismo, podrá comprender a 

los demás y la realidad que lo rodea 

     

3.Una persona exitosa es aquella que evade los retos y minimiza los 

errores  

     

4.Las herramientas tecnológicas poco sirven para optimizar y mejorar 

los recursos del entorno 

     

5.Es importante convertir las ideas en bienes, procesos y servicios 

nuevos y mejorados que el mercado reconozca y valore 

     

6.Es necesario establecer nuevas ideas y soluciones originales y 

eficaces de manera diferente a la habitual, para mejorar los objetos o 

recursos del entorno 

     

7. Las condiciones del lugar donde yo vivo establecen mis limitaciones      

8.Cumplir todas nuestras metas propuestas, son la única garantía de 

éxito 

     

9.El mundo de hoy nos exige tener la capacidad de adaptarnos 

constantemente a los cambios 

     

10.Cuando tenemos metas en nuestra vida, existen motivos para hacer 

bien las cosas 

     

11.Adaptarse con eficiencia y velocidad a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas ayuda a tener una perspectiva positiva 

acerca del futuro 

     

12.Es necesario identificar las oportunidades de nuestro entorno, para 

lograr que una idea de negocio se haga realidad 

     

13.Para realizar una tarea es necesario identificar con claridad los 

aspectos que la pueden llevar al éxito o al fracaso 

     

14.A través del autoconocimiento, aprendo a desenvolverme con 

eficacia en la vida y a afrontar mi día a día de manera óptima 

     

15.Los objetos o recursos del entorno, siempre tienen aspectos 

susceptibles para mejorar 

     

16.Es preferible actuar primero y luego revisar las consecuencias o 

resultados de nuestras acciones 

     

17.Es necesario reconocer mis debilidades y fortalezas personales para 

cumplir mis metas 

     

18.Cuando nos encontramos frente a dificultades o crisis, podemos 

pensar en identificar las oportunidades para mejorar 

     

19.Se supone que las nuevas tecnologías mejoran la calidad de vida de 

las personas 

     

20.Los avances tecnológicos y científicos permiten mejorar la calidad 

de vida de las personas 

     

21.Para ejecutar las ideas de negocio se requiere un plan de acción      

22.Los avances tecnológicos y científicos permiten tener muchos 

beneficios que responden a las necesidades y a la solución de 

problemas 
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23. La práctica de soluciones creativas genera un ambiente fértil para 

el surgimiento de la innovación, para hacer mejoras o cambios en 

objetos o recursos del entorno, que traerán beneficios a las personas 

que los usan directamente.      

24.En ocasiones es necesario pasar de una idea que parece difícil de 

alcanzar a una meta que tiene la certeza que se cumplirá 

     

25.En la vida nunca debemos tomar decisiones apresuradas e 

impulsivas 

     

26.Es necesario evaluar y enfrentar con mente abierta las 

transformaciones y retos del entorno 

     

27.Cuando pensamos en el éxito o fracaso de las cosas, se puede 

visualizar con mayor claridad lo que debemos hacer para lograr buenos 

resultados 

     

28.Solamente cuando vivimos crisis o dificultades, podemos 

transformar o mejorar los objetos o recursos del entorno 

     

29.Las metas que queremos alcanzar se cumplen solamente cuando 

recibimos estímulos por nuestros logros 

     

30.Los avances científicos y tecnológicos de otros países son de poca 

utilidad en nuestro entorno 

     

31.Cuando las personas conocen, cuestionan y critican nuestras ideas, 

no podemos enriquecerlas y tampoco fortalecerlas 

     

32.Cuando no tenemos los recursos necesarios para llevar a cabo 

nuestra idea, aceptamos esta situación sin buscar alternativas de 

solución 

     

PREGUNTAS FINALES 

10.Enumere 3 características de una persona emprendedora:  1. 

2. 

3. 

11. ¿Considera que en su Institución se promueve el desarrollo de 

habilidades para el emprendimiento desde las diversas asignaturas? 

Si   

No 

12. Explique su respuesta anterior:  

13. ¿en alguna ocasión ha puesto en práctica una idea de negocio? 

(Entendida como el producto o servicio que quiero ofrecer al 

mercado) 

Si   

No 

Si su respuesta anterior es positiva, responda las siguientes preguntas: 

14. Explique brevemente su idea de negocio 

 



15. Explique de dónde surge su interés por la idea de negocio? Le recomendó una 

persona conocida 

Actividad o 

proyecto escolar 

Interés propio 

Otro. ¿Cuál?  

16. ¿Cuáles son sus habilidades y/o destrezas que le han permitido sacar 

adelante su idea de negocio? Mencione tres 

1. 

2. 

3. 

17. Actualmente está comercializando algún producto o servicio? Si                    No    

18. Económicamente es viable la puesta en marcha de su idea de negocio? Si                    No    

19. Su institución o sus docentes le han apoyado en el desarrollo de su idea 

de negocio? 

Si                    No    

20. Si su respuesta anterior es afirmativa mencione en qué le han colaborado: 

21. ¿Ha recibido apoyo para el desarrollo de su idea de negocio por parte 

de otras instituciones? 

Si                    No    

SENA Si                    No    

Universidad. Cuál? Si                    No    

ParqueSoft Si                    No    

Otro. Cuál? Si                    No    

22.Cuál es el tipo de apoyo que recibió: Señale si es asesoría técnica, capacitación, ayuda 

económica, participación en ferias y eventos empresariales, promoción del producto o servicio, 

etc.: 

22. ¿Tiene un plan de negocio claramente definido? (Entendido como un 

documento que describe la oportunidad y consolida las proyecciones 

financieras de la idea de negocio) 

Si                    No    

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 

  



Anexo 3.  Cuaderno de capacitación sobre emprendimiento

   



 





  

 



  



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


