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Carta editorial
El VI Encuentro Internacional de Investigación en Emprendimiento (EIIE) 2023 se llevó a 
cabo de manera presencial el 13 de noviembre de 2023 en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, México. El evento reunió a investigadores, expertos y líderes del ecosistema de 
emprendimiento de 16 países de América Latina, Europa y Norteamérica.
El tema central del encuentro fue Estudios futuros: Interviniendo el futuro a través del 
emprendimiento. Los participantes exploraron cómo el emprendimiento puede contribuir a la 
construcción de futuros deseables, abordando temas como la innovación, la sostenibilidad, la 
educación emprendedora y los ecosistemas regionales.

Crecimiento y consolidación
El EIIE 2023 fue un evento exitoso que marcó un hito en su evolución. El evento reunió a 
190 asistentes de 16 países, lo que representa un crecimiento del 20% respecto a la edición 
anterior. Además, el evento contó con la participación de tres ponentes principales de talla 
internacional:

• Dimo Dimov, profesor de la Universidad de Bath, Reino Unido, y fundador del Kinetic 
Thinking.

• Juha Kaskinen, director del Centro de Investigación de Futuros de Finlandia (FFRC).
• Marin MacLeod, directora ejecutiva de The Reach Alliance.

Diversidad y colaboración
El EIIE 2023 también destacó por su diversidad de temas, representación internacional 
y la riqueza de ideas presentadas. Las 32 ponencias, las intervenciones de los 3 keynote 
speakers y las discusiones en los paneles, demostraron el poder de la colaboración y la 
transdisciplinariedad. Investigadores, panelistas, y keynote speakers destacaron cómo el 
emprendimiento y los estudios de futuros convergen y se alimentan mutuamente.

Impacto regional e internacional
El EIIE 2023 trascendió las fronteras, generando impacto tanto a nivel regional como 
internacional. La conexión de 190 asistentes, provenientes de América, Europa y más 
allá, impulsó la formación de una red global de investigadores comprometidos con el 
emprendimiento.

Agradecimientos
El comité organizador del EIIE agradece a todos los participantes y colaboradores por su 
participación en el evento. Un reconocimiento especial al equipo organizador y a nuestros 
moderadores por su dedicación y esfuerzo para hacer posible el VI EIIE 2023.

Próxima edición
Concluimos esta edición con la promesa de más crecimiento, aprendizaje y colaboración en 
futuras ediciones. Esperamos seguir construyendo sobre este impulso y verlos nuevamente 
en el VII Encuentro Internacional de Investigación en Emprendimiento en el Tecnológico de 
Monterrey.

Comité organizador,
Encuentro Internacional de Investigación en Emprendimiento.
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¿Qué representa este Encuentro para ti?
Wordcloud creada con respuestas en una encuesta a los y las asistentes al VI EIIE 2023
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2018
[presencial]

2019
[presencial]
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[virtual]

2021
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Investigación en 
emprendimiento y 

empresas familiares

Emprendimiento 
consciente y desarrollo 

regional

Emprendimiento 
para el florecimiento 

humano

Emprendimiento en 
una era post- 

pandémica

Emprendimiento para 
un futuro sostenible

Estudios futuros: 
Interviniendo el futuro 

a través del  
emprendimiento

Investigaciones que mapean el 
presente, para innovar los futuros.

El Encuentro Internacional de Investigación en 
Emprendimiento reúne a académicos investigadores, 
líderes del ecosistema y gestores del emprendimiento 
para discutir los desafíos clave en torno a la disciplina del 
emprendimiento.

Es organizado por el Observatorio de Emprendimiento del 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, en 
colaboración con EGADE Business School del Tecnológico 
de Monterrey, y se celebra desde el 2018 en el marco del 
Festival de Emprendimiento INCmty. 

La experiencia del Encuentro se ha basado en designar una temática central relevante y 
vanguardista para expandir los límites paradigmáticos de la disciplina, y converger con la 
temática a través de líderes investigadores del mundo como keynote speakers, paneles con 
emprendedores(as), practitioners, organizaciones regionales o internacionales, centros de 
investigación, y demás agentes del ecosistema de emprendimiento.

Si bien, exite anualmente un tema central, se guardan líneas de investigación, donde 
principalmente académicos y organizaciones afines, comparten y exploran sus más recientes 
investigaciones, para conectar en este espacio con más investigadores e investigadoras de 
México, Latinoamérica y otros países, que se reúnen en este Encuentro.

Encuentro Internacional de
Investigación en Emprendimiento

Histórico de 
temas centrales

Líneas de 
investigación

Ecosistemas y 
emprendimiento 

regional

Educación 
emprendedora

Emprendimiento 
innovador

Emprendedores 
y el futuro

Emprendimiento 
Sostenible
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Temática central: 
Estudios futuros: Interviniendo el futuro a través 
del emprendimiento. 
[Future studies: Shaping the future through entrepreneurship]

a
Edición6

190 asisitentes 
16 países:

Reserarchers 
Practitioners 
Academics 
Students 
Entrepreneurs 
Community

27 Ponencias publicadas
43 autores y autoras

3 Keynote speakers:
Dimo Dimov. Professor, co-founder, 
ambassador for thinking. University of Bath, 
Kinetic thinking. 
Juha Kaskinen. Director Finland Futures 
Research Centre (FFRC). Johtaja, VTT.
Marin MacLeod. Executive Director. The 
Reach Alliance | Loran scholar. 

6 Panelistas:
Xochitl Arias. Futurist and National Leader. Design for Value and Futures Design Lab at Tecnológico de Monterrey.
Guillermina Benavides Rincón. Research Professor. EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.
Bruno Gandlgruber. UNESCO Chair and Professor. Anticipating the Futures of Urban Life in the Global South UAM 
Universidad Autónoma Metropolitana.
Alfonso Avila. Research Professor. EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.
Pedro Martinez-Estrada. Chapter head, Central América and México. Aspen Network of Development Entrepreneurs 
(ANDE).
Felipe Symmes. Chair of Sustainable futures. VIVA Idea.
Geraldina Silveyra. Directora de Formación y Conocimiento. Fundadora del Observatorio de Emprendimiento TEC. 
Instituto de Emprendimiento EGL.

Participación especial:
Ignacio de la Vega. Vicerrector Ejecutivo de Asuntos Académicos, Facultad e Internacionalización. Tecnológico de 
Monterrey.
Ulrick Noel. Director General del Instituto de Emprendimiento EGL. Tecnológico de Monterrey.
Ernesto Amorós. Decano Asociado de Facultad de EGADE Business School. Tecnológico de Monterrey.
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Insights
Te compartimos algunos insights de las actividades del Encuentro, con las notas a pulso de 
nuestros compañeros del Instituto de Emprendimiento: Abraham y Karen. Esperamos que 
encuentres aquí, una quote brillante, un concepto nuevo, o una frase generadora de nuevas 
ideas.

Conferencia:

Visiones del futuro y futuros de las visiones: 
emprendedores, artefactos y mundos

Dimo Dimov. Professor, co-founder, ambassador for thinking. University of Bath | Kinetic Thinking. 

En esta ponencia, se exploró cómo podemos comprometernos con el futuro a través de 
la búsqueda de una visión emprendedora, presentando un marco que analiza acciones 
y resultados, permitiendo a los académicos ver el mundo desde la perspectiva de los 
emprendedores. Se destacó la dualidad de mirar hacia adelante y hacia atrás para comprender 
cómo surgen oportunidades y se presentó la teoría ABC de emprendimiento que examina 
la confianza en las oportunidades. También, se revisaron diversas teorías emprendedoras, 
destacando la importancia de la visión frente al proceso. La discusión se centró en la dificultad 
de distinguir entre lo meramente posible e imposible, argumentando que esto no debe 
desalentar la articulación de visiones para atraer a otros. Concluyendo con la idea de que 
todos podemos ser emprendedores, ya que el tiempo adecuado es siempre el presente en la 
construcción del futuro del emprendimiento.

Notas de Abraham:

• How can we engage with the future?
• Persuing a vision
• Frameworks: actions: understand what actions others does or reasons / outcomes: 

what happens on the world - external factors
• Scholars of entrepreneurship have two options to look at the world as entrepreneurs 

see the world: focus on sweet aside and see the world as the entrepreneur see the 
daily actions and how the world see the entrepreneur relate to time que we are 
future oriented and things happen in succession (timelapse one step at the time) or 
we can take the retrospective view and look backwards and check the factors from 
what is already given.

• guideline statements: “The problem of the future: or field is fundamentally concerned 
with understanding how, in the absence of current markets for future goods and 
services, these foods and services manage to come into existence.

• Unpacking the problem: present ( enterprising individuals) -- lucrative opportunities 
( actions, enabling conditions) --- future // framework picture

• Figure it out success of entrepreneurs even with all the pressure and how their 
reasoning

• ABC Theory of entrepreneurship: Opportunity talk as confidence talk where we review 
the theranos and Wework cases since the person perspective

• World are not enough when we talk about something is possible or impossible
• mind twisters:How can we know when someone cannot work out and imagine the 

future and the audacity that something is impossible?
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• not knowing whether and opportunity existed (an epistemic position) is not logically 
equivalent to knowing that it does not exist

• our job is not to discourage ideas
• everything is possible does not meant that everything is impossible as impossible is 

not something that we can measure due audacity or yet imaginable
• Review different theories: abc theory of entrepreneurship, abcd theory of 

entrepreneurship, lean start-up, design thinking, and michelangelos theory 
(simplicity by ignoring details of process) entrepreneurs see the vision and not 
runaway of process but we from entrepreneurial scholars not see the world like that 
but instead we have a dual thinking about the world

• How can we affirm they what actualizes is what was originally imagined?
• 1.Opportunity and 2.opportunity. 1.Propositional content / 2.conditions of 

satisfactions
• Discussion: we cannot distinguished between the mearealy possible and mearealy 

impossible. This doesn’t mean we cannot articulate a vision or impact to attract 
others to join a vision. That’s why everything is possible. Everyone is an entrepreneur 
and everyone should try it. Future of Entrepreneurship in different countries and 
universities.

• We cannot know when the right time is that’s why Everytime is a good time.

Abraham Enriquez
Learning Lead | Instituto de 
Emprendimiento EGL

Panel:

Constelación de valor: el rol de la universidad en el 
estudio y práctica de futuros

Xochitl Arias. Futurist and National Leader. Design for Value and Futures Design Lab at Tecnológico de 
Monterrey. 
Guillermina Benavides. Research Professor. EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. 
Bruno Gandlgruber. UNESCO Chair and Professor. Anticipating the Futures of Urban Life in the Global South 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 
Moderador: Alfonso Ávila. Research Professor. EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. 

En este panel, se exploró la multiplicidad del futuro y la importancia de anticiparse, evaluando 
competencias de los últimos 15 años y se adoptó una perspectiva sistémica para analizar 
la realidad. Se destacó la evaluación de alternativas, como sistemas alimentarios urbanos y 
literacy labs. Se introdujo la noción de constelaciones de valor futuristas y la importancia de la 
pluralidad en los estudios de futuros. Se discutió la inclusión de la competencia de futuros en 
la educación y la influencia de la inteligencia artificial en la planificación. El enfoque apuntó a 
superar la predicción, fomentando capacidades creativas para abordar futuros no visualizados. 
La presentación subrayó la necesidad de flexibilidad mental y el papel de la inteligencia 
artificial en la toma de decisiones democráticas para crear un mundo de futuros diversos.

Notas de Abraham:

• el futuro es múltiple. La única forma de traer el futuro al presente es anticiparnos.
• Se pueden evaluar las competencias de los últimos 15 años y la alegría de ver la 

realidad de manera sistémica. No podemos analizar la realidad como causa y efecto 
sino como realidad sistémica para navegar los demás procesos.

• Como evaluar diferentes alternativas dk el futuro.
• Sistemas alimentarios urbanos, literacy labs para crear conocimientos y actitudes 

para diseño de futuros.
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• Las constelaciones de valores futuristas: generar constelaciones de valor inter y 
multidisciplinarmente. Darse cuenta que lo más valioso era la pluralidad de estudios 
y pensamientos de futuros. Es una comunidad práctica donde todos pueden unirse y 
participar. Es una comunidad abierta con todos los puntos de vista y el acceso a los 
asistentes para formar parte. [link].

• Competencia de futuros y transversalidad incluyendose en la curricula.
• El futuro de los estudios de futuros (metodología, tecnología o herramienta) va 

por: IA / Smart things- escaneo de horizontes o identificador de tendencias. Antes 
y ahora se reviso en el debate y ejemplos para usar chat gpt y como aprovecharlo 
dentro del aula (como en la Maestría) y salió al tema la Escuela intuitiva lógica, 
su evolución a la planeación por escenarios y la importancia de la pluralidad y 
multidisciplinariedsd para desconolonizar el estudio de futuros e imágenes en la 
desigualdad y su potencial en ejercicios con la alta tecnología. El futuro es superar 
el poder de la predicción y crear capacidades creativas para llenar ese mundo de 
futuros que no visualizamos. Elastizar la mente de tomadores de decisiones con 
inteligencia artificial y el planteamiento de la toma de decisiones en la democracia 
con ello.

Conferencia:

Estudios del futuro y emprendimiento: diseñando 
el paisaje del mañana en México y América Latina

Juha Kaskinen. Director Finland Futures Research Centre (FFRC). Johtaja, VTT.

Esta keynote, abordó las leyes fundamentales de los estudios de futuros: la imprevisibilidad, 
falta de predeterminación y la incapacidad de prever mediante decisiones. Se destacaron 
características y datos futuros, incluyendo señales como megatendencias enfatizando 
la conexión entre innovación y previsión, la importancia de pensar en el futuro para la 
resiliencia y se presentan casos de uso. La operación de una “destilería de futuros” que incluye 
componentes clave, así como reglas prácticas: las personas crean el futuro, la incertidumbre es 
inherente y la previsión abre nuevas posibilidades.
Para América Latina, se destacó la inclusión de partes interesadas en los procesos, la 
concientización sobre el pensamiento sistémico, la adaptación de enfoques y la versatilidad de 
los estudios de futuros aplicada a desafíos como la sostenibilidad y la educación.
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Notas de Abraham:

• basics of future studies: three laws of futures thinking: we cannot predict the 
future, the future is not preordained and by out decisions and choices we cannot 
predict the future

• Main characteristics of futures studies.
• We discuss the timeline of future studies
• Futures data, information, knowledge and future signals: future signals 

(megatrends, weak signals, non linear developments -wild cards and black swans).
• Combination of innovation and foresight. The link between foresight and futures 

studies is obvious and also the benefits that can be gained
• Innovation and product development framework
• Futures knowledge distillery.
• You have to set aside time to think about the future. Such is the current nature of 

r&d. What is more important than securing future resilience?
• use cases of futures studies to analyze and discuss
• Basic components for a future distillery operation: photo.
• Some rules of thumb (photo)
• how to apply future studies and foresight in Latam. (photo)
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Fireside chat:

The Reach Alliance: fomentando el 
emprendimiento inclusivo a través de la 
investigación global

Marin MacLeod. Executive Director. The Reach Alliance | Loran Scholar.

La presentación abordó ejemplos de transferencias, destacando la importancia de recopilar 
datos exhaustivos a través de diversos indicadores para comprender quiénes son los 
perfiles más difíciles de alcanzar. Se enfocó en la flexibilidad en la selección de beneficiarios, 
involucrando a las personas en la recopilación de datos. También se resaltó la importancia de 
definir claramente el propósito de la iniciativa y adaptarlo según el contexto humanitario o de 
desarrollo, así como el uso adecuado de la tecnología para maximizar la eficiencia, equilibrando 
las preocupaciones de seguridad y privacidad. Se hizo hincapié en la creación de asociaciones 
para aprovechar la experiencia intersectorial. .

Notas de Abraham:

• Examples of cash transfers (photo)
• Investments and diversification of portfolio for entrepreneurship projects and 

contacts with several ideas.
• Questions relevant to water projects and robotics but also the difference between 

countries in impact investment and how are they taking place in such regions.
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Lanzamiento data studio del Observatorio de 
Emprendimiento

Miriam Carlos. Coordinadora Living Lab del IEEGL | Tecnológico de Monterrey. 
Patricia Alonso. Líder de Investigación y Talento Académico del IEEGL. Tecnológico de Monterrey.

El Data Studio del Observatorio de Emprendimiento, se presentó como una herramienta clave 
para fortalecer la toma de decisiones en el ámbito del emprendimiento, fundamentándose 
en evidencia. Su misión se centra en la generación y gestión de conocimiento, el cual se 
comparte activamente con la comunidad del Tecnológico de Monterrey en primer instancia, 
propiciando la colaboración y el intercambio de datos para impulsar el emprendimiento y 
proyectos de investigación. Se destacó la importancia de habilitar a diversos stakeholders con 
perfiles de investigación, proporcionándoles un proceso eficiente de obtención y producción 
de investigación de impacto buscando expandirse a otras instituciones en iteraciones futuras. 
Este compromiso se traduce en un proceso semiabierto de seguimiento, buscando aumentar 
la producción de conocimiento y su impacto, con la visión de promover la toma de decisiones 
informada y consciente en el ámbito emprendedor.

Panel:

El futuro está en lugares inexplorados: 
construyendo futuro en contextos de pobreza

Pedro Martínez. Chapter head, Central América and México. Aspen Network of Development Entrepreneurs 
(ANDE).
Felipe Symmes. Chair of Sustainable futures. VIVA Idea Schmidheiny at EGADE Business School.
Moderador: Geraldina Silveyra León. Directora de Formación y Conocimiento. Instituto de Emprendimiento 
EGL.

En este panel se cuestionó la aplicabilidad de grandes hubs y marcos en territorios pequeños, 
desafiando Lean Startup en lugares con desigualdades, como Guatemala. Se abordaron 
cuestiones metodológicas e impacto, proponiendo indicadores como el Índice del Progreso 
Social y métricas basadas en la teoría de cambio. Se hizo un mapeo de regiones, incluyendo 
Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de México, con referencia a ANDE para casos 
específicos. Se destacó el caso de microfinanzas en Bolivia en comparación con el Grameen 
Bank, reflexionando sobre la desigualdad en contextos de pobreza. Se enfatizó la fase teórica 
en el estudio del futuro, alejándose de la idea de predecirlo. Se subrayó que, aunque no 
se puede controlar el futuro de las masas, los emprendedores pueden concebirlo como su 
responsabilidad y buscar herramientas para crear un futuro mejor.
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Notas de Abraham:

• Los grandes hubs y sus marcos no aplican a los territorios más pequeños. Retando 
lean startup en lugares con desigualdad, por ejemplo caso en Guatemala.

• Cuestiones metodológicas y cuestiones de impacto.
• Tipo de indicadores que proponen incluir para saber que se está avanzando ek 

dirección al impacto: índice del progreso social (eficiencia con la cual generas 
bienestar en base al PIB); KPIs o métricas para organizaciones al apoyo emprendedor 
como partir de una teoría de cambio del programa y a partir de ello se generan 
indicadores que lleven esa doble característica (que se puedan medir y que se 
puedan financiar).

• Mapeo de regiones: Honduras, Guatemala, El Salvador y sur de México. ANDE para 
revisar y ver casos en su sitio para casos específicos.

• Casos de las micro finanzas lucrativa s que inició en Bolivia y no el Gramen Bank y 
como la desigualdad aplica en temas conceptuales por no descolonizarnos y más 
riesgos para el contexto de pobreza.

• Aún estamos en las fases teóricas de estudiar el futuro pero es necesario salir de la 
idea de predecir el futuro. Paper “el emprendimiento cómo método” hace crítica al 
método científico.

• Controlar el futuro de las masas no, pero concebir el futuro como mi responsabilidad 
como emprendedor y en base en ello toma agencia de su futuro. De nuestro lado 
debemos encontrar las herramientas y métodos para proveer a los emprendedores 
formas de crear un mejor futuro.



Experiencia:

El jardín de las posibilidades: cultivando el futuro a 
través de nuestros cuerpos y los ojos de otros

Facilitador: Felipe Symmes. EResearch Professor. VIVA Idea.org. EGADE Business School del Tecnológico de 
Monterrey.

La experiencia ‘El jardín de las posibilidades: cultivando el futuro a través de nuestros 
cuerpos y los ojos de otros’ llevó a los participantes a un viaje sensorial revelador. En este 
espacio, exploramos un mundo alternativo basado en la imaginación de otro, detalladamente 
describiendo cómo debería ser un aula del futuro. Desde la implementación de tecnologías 
hasta la apreciación de espacios abiertos y naturales, esta experiencia viviente permitió 
construir futuros llenos de reaprendizajes y nuevas perspectivas. A través de la guía de Felipe, 
los participantes caminaron por este jardín de posibilidades, conectando con sus sentidos y 
explorando visiones colectivas para un futuro más enriquecedor.

Notas de Karen:

• Las experiencias sensoriales son reveladoras, en este espacio caminamos en un 
mundo alternativo basado en la imaginación de otra persona, que describía a detalle 
cómo debiese ser un aula en el futuro, desde implementación de tecnologías hasta 
la apreciación de los espacios abiertos y naturales, todo eso vive y permite construir 
nuestros futuros llenos da reaprendizajes y nuevas perspectivas, gracias Felipe por 
guiarnos a través del jardín de las posibilidades.

Karen Martínez
Líder de Emprendimiento 
Gdl | IE:EGL



Round tables: diálogo y colaboración en acción. 
En nuestras mesas redondas, investigadoras, investigadores y actores del ecosistema 
compartieron sus ideas e investigaciones para dialogar y recibir retroalimentación de 
diferentes perspectivas y puntos de vista. Las 24 investigaciones presentadas fueron 
previamente evaluadas y aceptadas por el comité académico del encuentro y se alineaban 
a las líneas de investigación de esta edición: Emprendedores y el futuro, emprendimiento 
innovador, Educación emprendedora, Emprendimiento sostenible y Ecosistemas y 
emprendimiento regional.



Vivir esta experiencia tan enriquecedora [...] afirmó en 
mí el deseo de seguir construyendo proyectos para 

despertar a una nueva generación de líderes de cambio.

Paloma Libertad
Design Thinker | Change Leader

         Asistente VI EIIE
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Índice  
de ponencias

Prólogo

Entrelazando el emprendimiento y los estudios de futuros a través de la investigación y 
la práctica
Alfonso Ávila | Research Professor. EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

i. Ecosistemas y emprendimiento regional

Leveraging Business Model Value Capture through Digital Technologies in SMEs: A 
Comparative Study Using the Meta-theory of Institutional Logics Perspective
Christian Hernando Salazar Mantilla | EGADE Business School
Extra-academic entrepreneurial activities in the university as connection mechanism of 
entrepreneurial ecosystem resources and actors for value exchange
Miguel Angel Rodríguez Montes | EGADE Business School Tecnológico de Monterrey
Percepciones del contexto emprendedor en relación con la sostenibilidad en el ámbito de 
los negocios: Un estudio exploratorio basado en GEM.
Cinthya Flores Rivera, Cynthia Lorena Franco Rodríguez y Patricia Esther Alonso-Galicia | 
Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México
Conectando el ecosistema de emprendimiento universitario con el ecosistema regional
Antonio Ríos Ramírez | Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del 
Tecnológico de Monterrey
From National Innovation Systems to Complex Adaptive National Innovation Level: A 
Literature Review
Homero L. Malagón Cartasa | School of Engineering, National Autonomous University of 
Mexico (UNAM)
Emprendimientos Digitales y Sustentables en México: Una Guía de Caracterización para 
Emprendimientos de Transición Dual
Pedro Martínez | Director para Centroamérica y México de ANDE
Fernando Almaguer | Investigador Analista de ANDE
Rodrigo Morales | Coordinador de Programa Senior de ANDE
Nearshoring y MIPYMES de Tamaulipas: Un futuro prometedor en el escenario global
Adán Hugo Silva Lavin
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ii. Educación emprendedora

Do competencies matter? The competencies that affect entrepreneurial leadership and 
how they evolve with the entrepreneurial project
Romain Pouzou | Tecnológico de Monterrey

I-Year Awakening Entrepreneurs, develop your potential
Jose Antonio Tame | Tecnológico de Monterrey
Autogestión emocional en el emprendimiento
Brian Pinedo Ramos y María del Pilar Gómez Carreño | Profesores de la Escuela de 
Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Modelo de alfabetización financiera de mujeres emprendedoras en el marco de las 
competencias del pensamiento complejo
Karla Bayly Castañeda | Tecnológico de Monterrey
María Soledad Ramírez-Montoya | Tecnológico de Monterrey
Adelina Morita Alexander | Universidad Autónoma de Querétaro
Vinculación entre organizaciones y alumnado de pregrado: aspectos esenciales para 
fortalecer el aprendizaje y el emprendimiento
Rodrigo Urcid Puga | Tecnológico de Monterrey. Depto. Medios y Cultura Digital, Escuela 
de Humanidades y Educación. México.
Susana Pérez-Milicua Mendoza | Széchenyi István University. Departamento de 
Investigación. Hungría.
Implementation of Experiential Learning for Entrepreneurship Bachelor Program at Tec 
de Monterrey
Jan Rehak, Victor Jiménez | Tecnológico de Monterrey, Escuela de Negocios, México
Emprendimiento a temprana edad.
Marcela Espinoza
Proyecto IDEA: Una iniciativa para la didáctica del emprendimiento basada en el 
aprendizaje experiencial
Nahomy Manzanarez | HUB de Emprendimiento, Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales, Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, San Pedro Sula, Honduras.

iii. Emprendimiento innovador

Inversión de Impacto en América Latina
Fernando Almaguer | Analista de Investigación, ANDE
Abigayle Davidson | Directora de Investigación e Impacto, ANDE
Entrepreneurial opportunities and Family Nexus
Dotor, Carlos | EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey
A literature review on Technology-based Ventures
Odille Sánchez, Sascha Fuerst | Tecnológico de Monterrey
Institutions, dynamic capabilities, and corporate entrepreneurship-performance: An 
analysis in a developing country
Jairo Orozco | Tecnológico de Monterrey
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Holistic Entrepreneurial Inventory: a framework for the integration of Spirituality in 
Entrepreneurial Performance
Olimpia Nayelli Rosales Ledezma
Gobierno Corporativo “no formal” para las PYMES en México: Pertinencia de un Consejo 
Consultivo en periodos de crisis
Monica Janette Damian Ramirez | Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, 
Tecnológico de Monterrey

iv. Emprendedores y el futuro

Señales del futuro para las nuevas empresas con grandes sueños
Ridel Antunez, Luis Palacios | ITESM, Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Futures and Entrepreneurship: Actions toward a different horizon
Mendoza-Garcia, Christiam | Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara
Emprendimiento femenino: determinantes desde un contexto de reclusión
Crisel Yalitze Lugo-Gil | Universidad de Sonora
Yadira Zulith Flores-Anaya | Universidad Autónoma de Baja California
Deisy Milena Sorzano-Rodríguez | Cetys Universidad
María Guadalupe Torres-Figueroa | Universidad de Sonora
Exploración del Impacto de la Corrupción en la Innovación y la Conceptualización de la 
Innovación Inversa en un Contexto Global
Ximena Reséndiz
La relevancia de los estudios de futuros para la alerta emprendedora y el posterior 
reconocimiento de la oportunidad de emprendimiento: Un análisis bibliométrico
Beristain, Luis M. y Peña, M. Alejandra | Tecnológico de Monterrey

v. Emprendimiento Sostenible

Implementación de hilos a base de fibra de plátano como modelo para el desarrollo de 
emprendimientos sostenibles en la confección de ropa en el departamento de Córdoba.
Jaime Andrés Ararat Herrera | Docente Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad 
de Córdoba
Sair Yecid Arrieta Vertel | Estudiante Ingeniería Industrial, Universidad de Córdoba
Juan Esteban Diaz Ogaza | Estudiante Ingeniería Industrial, Universidad de Córdoba
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Prólogo
Entrelazando el emprendimiento y los estudios de 
futuros a través de la investigación y la práctica
Alfonso Ávila | Research Professor. EGADE Business School del Tecnológico de 
Monterrey.

¿Qué tan entrelazados se encuentran las disciplinas de emprendimiento y los estudios de 
futuros? A primera vista pueden parecer distantes, pero el espíritu emprendedor y las visiones 
de futuros comparten intereses mutuos en facetas diversas, incluyendo el entendimiento de 
cómo las organizaciones afrontan la incertidumbre, su enfoque compartido en la adaptabilidad 
y resiliencia, su orientación hacia el largo plazo y la anticipación, y su propósito hacia la 
generación de innovaciones con impacto. A pesar de los numerosos puntos de contacto entre 
ambas disciplinas, el número de investigaciones que integran el emprendimiento y los estudios 
de futuros en sus marcos de estudio ha sido limitado hasta ahora.

Si ambas disciplinas se encuentran tan estrechamente entrelazadas, es válido indagar qué ha 
impedido la fusión entre el emprendimiento y los estudios de futuros. Una razón importante 
detrás de estas “indiferencias disciplinarias” tiene que ver con las formas particulares en las 
que cada comunidad aproxima sus “puzzles” en términos teóricos y metodológicos. Este es 
un problema común. Es conocido como cada disciplina evoluciona de forma independiente 
formando en un inicio proto-comunidades, o colegios intelectuales, alrededor de los cuales 
se va formalizando una disciplina con el establecimiento de conferencias, revistas científicas, 
y asociaciones. ¿Es posible entonces romper con estas barreras epistemológicas y ontológicas 
erigidas alrededor de cada disciplina? Una respuesta corta: por supuesto.    

Con esto en mente, es necesario comenzar por entender los puntos de interacción entre 
el emprendimiento y los estudios de futuros, en los cuales el aprovechamiento de las 
fortalezas de ambos enfoques puede llevar a un entendimiento holístico de emprendimientos 
innovadores. La figura 1 muestra una versión simplificada de los puntos de interacción entre el 
emprendimiento y los estudios de futuros, los cuales se describen a continuación. 

Figura 1.  Puntos de interacción entre el emprendimiento y los estudios de futuros
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• Pensamiento de futuros y competencias de las y los emprendedores: El pensamiento 
de futuros provee el enfoque sistémico y prospectivo que complementan el “skillset” 
de las y los emprendedores, dotándoles de un mayor nivel de sensibilidad y alerta hacia 
oportunidades potenciales de emprendimiento y visualización de futuros. Este bloque 
se encuentra soportado por una serie de herramientas y metodologías relacionadas con 
los estudios de futuros, incluyendo prospectiva, planeación por escenarios, escaneo de 
horizontes, y roadmapping, entre otras. 

• Oportunidades de emprendimiento: Parte crucial del proceso de emprendimiento es 
la búsqueda e identificación de oportunidades de emprendimiento con impacto.  Estas 
oportunidades se generan a través de la capacidad de visualizar imágenes de futuros 
probables, plausibles, posibles y deseables a través de los cuales se busca identificar 
“gaps” en el mercado, anticiparse a las necesidades de los clientes y desarrollar 
innovaciones disruptivas. 

• Toma de decisiones estratégica: El pensamiento de futuros ayuda a las y los 
emprendedores a una toma de decisiones estratégicas adaptadas a una visión a largo 
plazo, incluyendo aspectos del negocio como el desarrollo de modelos de negocio, 
análisis de riesgos y estrategias de mitigación, y estrategias de crecimiento. Una mayor 
sensibilidad hacia los futuros dar forma a las orientaciones, intenciones, aspiraciones, y 
capacidades cognitivas de las y los emprendedores, impactando así las estrategias de 
emprendimiento.

• Emprendimiento innovador: El resultado de estos procesos son los emprendimientos 
visionarios; es decir, emprendimientos que muestran un potencial de crecimiento 
rápido y que desafían a las empresas existentes en mercados establecidos, impactando 
económica, social y sustentablemente a la sociedad. Dentro del contexto VICA 
(volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) en el que vivimos, esta 
generación de emprendimientos innovadores demanda de adaptabilidad y agilidad. 

Como puede observarse, la conflación del emprendimiento con los estudios de futuros 
demanda el uso de perspectivas interdisciplinarias que permitan estudiar transversalidad 
y procesos de polinización cruzada entre estos conceptos. Lo cual, involucra el uso de 
perspectivas tan diferentes como el diseño, el arte, y las ciencias políticas, sociales, económicas, 
y naturales en la forma de abordar estudios integradores entre el emprendimiento y los 
estudios de futuros. 

Los beneficios de la adopción de estos marcos integradores son claros. Al adoptar un 
pensamiento prospectivo, las y los emprendedores pueden abrazar el cambio y la 
incertidumbre con el fin de desarrollar organizaciones innovadoras, adaptables, socialmente 
responsables, y preparadas para un futuro incierto. Por otro lado, la adopción de un 
pensamiento emprendedor en los estudios de futuros contribuye a la aplicación práctica en el 
mundo real de sus metodologías, llevando el pensamiento a la acción. Por ende, las sinergias 
generadas al integrar el emprendimiento con los estudios de futuros contribuirán a enriquecer 
ambas disciplinas.
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Leveraging Business Model Value Capture through 
Digital Technologies in SMEs: A Comparative Study 
Using the Meta-theory of Institutional Logics 
Perspective 
Christian Hernando Salazar Mantilla | EGADE Business School 

This proposal aims to explain how digital technologies leverage the business value capture of small 
and medium enterprises (SMEs). The research problem stems from the research opportunity 
of understanding the effects of e-commerce and social media on the components of the 
business model (blended value proposition, integrative value creation, and multidimensional 
value capture). This study aims to understand the effects of these digital technologies on two 
groups of SMEs: social small and medium enterprises and traditional commercial small and 
medium enterprises in Mexico. The proposal will use the meta-theory of the institutional logics 
perspective approach to understand these influences. In the first phase of the process, the 
research will employ a qualitative approach to study both groups of SMEs to identify the effects 
of the technologies. In the next phase, a quantitative approach will be used for a comparative 
study to understand the differences between both types of SMEs’ business value capture. 
The anticipated findings of this research are expected to contribute to the understanding of 
the importance of digital technologies for SMEs and guide practitioners on digital technology 
program development for these companies. 

Since 2020, the COVID-19 pandemic has brought accelerated opportunities for businesses 
using digital technologies, with more familiar consumers online shopping daily and relying on 
their mobile devices for shopping habits, gradually replacing traditional business models (Costa 
& Castro, 2021). The use of digital technologies by small and medium enterprises has become 
an important research topic for academics aligned with the growth of the global digitalization 
tendency. This fact has become a central topic of discussion in public policy and world economic 
development. (European Commission, 2022). However, the literature review confirms that 
knowledge in this research field is immature (Meier, A.,2021). SMEs have benefitted from the 
emergence of several digital technologies, such as the Internet of Things (IoT), blockchain, 
artificial intelligence (AI), social media, and additive manufacturing processes (Li et al., 2016; 
Ruutu et al., 2017; Robinson et al., 2019; Islam et al., 2020; Kimani et al., 2020; Chatterjee et al., 
2021). 
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Extra-academic entrepreneurial activities in 
the university as connection mechanism of 
entrepreneurial ecosystem resources and actors for 
value exchange 
Miguel Angel Rodríguez Montes | EGADE Business School Tecnológico de Monterrey 

Keywords: University entrepreneurial ecosystem, Extra-academic activities, Entrepreneurial 
actors, Entrepreneurial ecosystem value exchange, University capabilities. 

Purpose: In the context of university entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship office 
managers generate large amounts of extra-academic entrepreneurial activities like 
workshops, bootcamps, hackathons and related activities (Szymanska, 2020; Preedy, 2020; 
Fox, 2018, Chandler, 2019) that try to promote connections between student entrepreneurs 
and entrepreneurial ecosystem resources as talent, services, knowledge, finance, between 
others (Stam, 2016; Spigel, 2017; Feld, 2012). With this work it is tried to understand how extra-
academic entrepreneurial activities are designed and how their characteristics take advantage 
of university’s capabilities and enhance the value exchange of resources between the university 
and external entrepreneurial ecosystem actors. 

Literature Review: Entrepreneurial ecosystems share patterns with ecological ecosystems like 
fundamental elements (agents, interactions and environments) which communicate at micro 
and meso level in a macro environment (Han, 2021). The biological system concept used to 
understand the entrepreneurial ecosystem will be used in this research to identify the relationship 
between entrepreneurial ecosystem resources into the university as a delimited area, and how 
these resources can deploy interactions with university entrepreneurial ecosystems. 

Using the biological system view and using coevolutionary framework (Volberda, 2003), 
institutions like universities and the entrepreneurial ecosystem co-evolve, as natural elements 
do with their context in order to survive (Gual, 2010). In the context of the entrepreneurial 
ecosystem some coevolutionary mechanisms allow universities as a unit of the ecosystem to 
match its capabilities with the external ecosystem selection process (Volberda, 2003). 

To understand how interactions work between resources of the entrepreneurial ecosystem we 
have to understand the cultural, social and material resources that each of them bring supporting 
extra-academic entrepreneurial activity, the following resources identified by Feld (2012), 
Stam (2015, 2016, 2018), Spigel (2016, 2017) and Astuty (2022), contribute to the framework and 
systemic conditions of the ecosystem: Talent, Support Services, Knowledge, Networks, Finance, 
Physical Infrastructure, Culture, Market, Technological Infrastructure, Policy and Leaders. 

As well as a biome, an entrepreneurial ecosystem can be observed in different levels of 
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organization, functioning and interactions between members, this ecosystem can be identified 
in different sizes of entrepreneurial communities and can be delimited by physical areas 
as universities, cities, regions, or countries; any of these sub-ecosystems has its own level of 
complexity and consists of three components: system’s resources, relationships between them 
and the purpose of the system (Tedesco, 2022). 

Extra-academic entrepreneurial activities in the university generated by students and faculty 
can provide resources to the university entrepreneurial ecosystem from the outside (Heaton, 
2020), this include activities such as business competitions, networking events, guest talks, 
community clubs, and aim to develop student entrepreneurs’ knowledge, skills and capabilities 
(Preedy et al., 2020). Developing extra-academic and incubation activities that benefit the 
university from outer resources is a role of the university itself, raising the students’ awareness 
of entrepreneurship (Theodoraki, 2021).

The design and execution of extra-academic entrepreneurial activities does not always 
respond to the university entrepreneurship strategy or regional ecosystem purpose (Mack, 
2016), but to the availability of stakeholders, trends, local opportunities, government agenda 
or entrepreneurship office managers’ interpretation of student entrepreneurs’ needs (Heaton, 
2020), missing out the opportunity of generating integration between student entrepreneurs 
outer environment to make the ecosystem a more favorable one (Theodoraki, 2021). 

Extra-academic entrepreneurial activities in the university generated by students and faculty 
can provide resources to the university entrepreneurial ecosystem from the outside (Heaton, 
2020), this include activities such as business competitions, networking events, guest talks, 
community clubs, and aim to develop student entrepreneurs’ knowledge, skills and capabilities 
(Preedy et al., 2020). Developing extra-academic and incubation activities that benefits the 
university from outer resources is a role of the university itself, raising the students’ awareness 
of entrepreneurship (Theodoraki, 2021) to analyze how extra-academic are organized I will use 
for this study Preedy’s (2020) conceptual framework of entrepreneurial learning and extra-
academic entrepreneurial activities, organizing these activities in three groups, extra-academic 
entrepreneurial activities that enhance: experiential learning (developing skills while practicing), 
social learning (developing skills through the connection with influential models) and self-
directed learning (developing skills through the creation of entrepreneurs’ own strategies, 
facilitating guidance within a created environment). 

Understanding extra-academic entrepreneurial activities allow us to find the best way to take 
advantage of the resources that can be obtained from outer resources interacting within 
these types of activities, and to measure if these designs can enable university entrepreneurial 
ecosystem capabilities.
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Percepciones del contexto emprendedor en 
relación con la sostenibilidad en el ámbito de los 
negocios: Un estudio exploratorio basado en GEM 
Cinthya Flores Rivera, Cynthia Lorena Franco Rodríguez y Patricia Esther Alonso-
Galicia | Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México 

Objetivo: El objetivo del estudio es explorar las diferencias entre las percepciones del contexto 
emprendedor en relación con la sostenibilidad entre la zona de Querétaro y Guadalajara, 
tomando en cuenta un análisis exploratorio basado en el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) y un análisis bibliométrico sobre los tipos de estudios que existen sobre este tema. 

Metodología: El estudio utilizó datos del GEM de la National Expert Survey (NES) correspondientes 
a las zonas metropolitanas de Querétaro y Guadalajara para el año 2022, contemplando 
aquellas variables de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El 
total de respuestas fueron 74, las variables de control fueron género, edad, nivel educativo y 
años de experiencia en áreas relacionadas con el emprendimiento. Para explorar diferencias 
se utilizaron pruebas T para muestras independientes en SPSS V.28. Además, se realizó una 
búsqueda bibliométrica en la base de datos Scopus, con las palabras clave: creación de empresas, 
emprendimiento, sostenibilidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Resultados: Se determinó que no existen diferencias significativas entre el género del 
experto, el nivel educativo y el número de años de experiencia en áreas de emprendimiento. 
La única diferencia encontrada es la edad de los expertos, en dónde la media para Querétaro 
es significativamente menor que la media en Guadalajara. Posteriormente se analizaron 
las diferencias entre los grupos de género y años de experiencia. En género se encontraron 
diferencias significativas en relación a las prácticas conscientes con el medio ambiente que las 
empresas implementan al producir sus productos u ofrecer servicios, siendo los hombres los 
que tienen una percepción más favorable, estos también perciben más favorablemente las 
prácticas de eficiencia energética en las operaciones de las empresas. Con respecto a años de 
experiencia, se identificó que existen diferencias en que las prácticas sostenibles en la localidad 
son una parte importante de la cultura, y la percepción de ejemplos destacados de actividades 
de emprendimiento relacionados con los ODS de la ONU dentro del ámbito empresarial. Por 
último, aquellos expertos con más de 10 años de experiencia, en áreas de emprendimiento, 
son los que perciben estos factores como más favorables. Por otra parte, se identificaron en la 
búsqueda en Scopus se obtuvo un resultado de 20 artículos, de los cuales solo 16 corresponden 
al tema de estudio.
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Conectando el ecosistema de emprendimiento 
universitario con el ecosistema regional
Antonio Ríos Ramírez | Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del 
Tecnológico de Monterrey

Abstract
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los primeros hallazgos de las conexiones de los 
ecosistemas universitarios con el ecosistema regional. Se aborda el funcionamiento del ecosistema 
del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, resaltando los grupos de interés relacionados, así 
como sus conexiones. Al mismo tiempo se abordan los retos para el fortalecimiento y aceleración 
del ecosistema, y sus principales elementos. 

El funcionamiento del ecosistema, después de la pandemia, en forma virtual, dio entrada a una 
nueva forma de coordinación entre las entidades del ecosistema, así como la creación de nuevas 
maneras de llevar a cabo la función de emprendimiento en las universidades. Se muestran 
los principales retos como los resultados, la operación y la transferencia. Al mismo tiempo las 
posibles soluciones y visiones hacia el futuro.
Se destacan algunos ejemplos de plataformas desarrolladas y utilizadas. También se resalta la 
intensidad de conexiones entre los principales grupos de interés del ecosistema y su conexión 
con grupos en el entorno regional.

Un proceso interesante fue el movimiento de lo virtual a lo presencial y el resultado de una 
propuesta de esquema híbrido, así como una propuesta de medición de funcionamiento del 
ecosistema de emprendimiento.
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From National Innovation Systems to Complex 
Adaptive National Innovation Level: A Literature 
Review 
Homero L. Malagón Cartasa | School of Engineering, National Autonomous University 
of Mexico (UNAM)
E-mail: malagonhomer@gmail.com 
Linkedin: www.linkedin.com/in/homeromalagon
ORCID: 0000-0002-3543-9561 
Address: Centro de Ciencias de la Complejidad, Ciudad Universitaria, 04510, Mexico City, Mexico.

Abstract 
This review delves into innovation systems, their objectives, mechanisms, and limitations. The 
review employed targeted search criteria across various databases, filtering by publication year, 
article type, subjects, title, and abstract. Prominent innovation system models include National, 
Regional, and Technological Systems, Triple, Quadruple, and Quintuple Helixes, Innovation, 
Entrepreneurship, National, and Regional Ecosystems. Despite the prevalence of the Triple Helix 
model, they share attributes such as actors (government, academia, industry), and challenges 
(limited scope, innovation conceptualization, vague definitions). To mitigate these concerns, 
conceptualizing innovation as an emergent property of a system, and analyzing it through a 
multi-level approach, could offer a resolution. 

Keywords: Innovation, Systems, Complex, Adaptive, National, Regional.
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Emprendimientos Digitales y Sustentables 
en México: Una Guía de Caracterización para 
Emprendimientos de Transición Dual
Investigadores: 
Pedro Martínez | Director para Centroamérica y México de ANDE 

Fernando Almaguer | Investigador Analista de ANDE 

Rodrigo Morales | Coordinador de Programa Senior de ANDE 

Organizaciones: 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) 

Palabras clave: 
Emprendimiento sustentable, transformación digital, emprendimiento en México, transición 
dual. 

Abstract: 
Esta investigación proporciona una guía esencial para la transición dual, un paradigma emergente 
en el mundo del emprendimiento que combina la digitalización y la sustentabilidad ambiental. 
Esta transición es crucial para abordar los desafíos ambientales globales y aprovechar las 
oportunidades de la economía digital. La guía, resultado de la colaboración entre GIZ y ANDE, 
es aplicable universalmente, aunque se centra en México. Proporciona una metodología para 
identificar los atributos que sitúan a un emprendimiento dentro de la transición dual, destacando 
el potencial de estos para recaudar capital, expandirse y prosperar. A través de la digitalización 
y la sustentabilidad ambiental, se pueden desarrollar soluciones innovadoras que promueven 
un futuro armonioso y equitativo. México, con su diversidad cultural y creciente economía 
digital, tiene la oportunidad de liderar esta transición, aunque se requiere más apoyo para las 
organizaciones que respaldan a los emprendedores. Esta guía es un paso hacia la creación de un 
futuro más sustentable y digitalizado.
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Nearshoring y MIPYMES de Tamaulipas: Un futuro 
prometedor en el escenario global
Adán Hugo Silva Lavin

[hugosilvalavin@gmail.com]

Resumen:
Esta propuesta pretende resaltar la trascendencia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) de Tamaulipas y su potencial rol en el nearshoring. El nearshoring, caracterizado 
por el traslado de procesos empresariales a naciones vecinas, ha emergido como una tendencia 
estratégica en el mundo de los negocios. Tamaulipas, dada su cercanía geográfica y afinidad 
cultural con Estados Unidos, emerge como un territorio ideal para adoptar este modelo. El 
documento se enfoca en una propuesta de cómo el Estado puede capitalizar esta oportunidad, 
posicionando a sus MIPYMES al frente de esta transformación y vinculando efectivamente la 
tendencia del nearshoring con el desarrollo regional empresarial.

Palabras clave: MIPYMES, Tamaulipas, Nearshoring.
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Do competencies matter? The competencies that 
affect entrepreneurial leadership and how they 
evolve with the entrepreneurial project
Romain Pouzou | Tecnológico de Monterrey

Abstract
Entrepreneurial leadership is often linked to transformational leadership theory (Vecchio, 2003); 
nevertheless, recent research suggests that the theory alone does not fully explain the nature 
of the construct since the dynamic environment of entrepreneurship requires an evolving 
leadership style (Leitch and Volery, 2017) based on context (Oc, 2018) but it still lacks empirical 
evidence. Furthermore, competencies development is critical for entrepreneurial success 
and can be achieved through formal training, but the required competencies also evolve 
according to the project’s stage (Silveyra, Herrero and Pérez, 2021). I propose to prove the 
evolving nature of entrepreneurial leadership by considering context as a moderator and thus 
integrating the construct into contextual leadership theory. By using the explanatory model 
of evolving entrepreneurial leadership based on competencies’ development, I will explain 
how an entrepreneur’s leadership self-perception develops by measuring entrepreneurial 
competencies development as an independent variable, stages of the entrepreneurial project 
as a moderator, and entrepreneurial leadership self-perception as a dependent variable with a 
confirmatory factor analysis. I would empirically prove the evolving nature of entrepreneurial 
leadership by determining what competencies must develop an entrepreneur to face the 
challenges corresponding to each stage of the entrepreneurial project’s development and how 
it affects their perception as a leader.
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I-Year Awakening Entrepreneurs, develop your 
potential
Jose Antonio Tame | Tecnológico de Monterrey

i-Year is a program co-created and co-executed by Teamlabs and Tecnológico de Monterrey 
where students become entrepreneurs, creating and developing real companies, working with 
clients, billing and earning profits to get through the year, among other objectives. There are 
no teachers but learning facilitators, and classrooms are replaced by actual work environments.

The program is targeted to higher education students who are looking to: (1) launch entrepreneurial 
or intrapreneurial projects: project management skills linked to the promotion of innovative 
projects, (2) occupy leadership positions in companies: comprehensive understanding of the 
business world and development of a strategic vision of it, (3) understand the world as a niche 
of opportunities: Global vision and (4) work in a changing world, which requires/needs people 
with high of people with high doses of initiative, with leadership skills leadership and courage to 
overcome barriers.

The program is targeted to higher education students who are looking to: (1) launch entrepreneurial 
or intrapreneurial projects: project management skills linked to the promotion of innovative 
projects, (2) occupy leadership positions in companies: comprehensive understanding of the 
business world and development of a strategic vision of it, (3) understand the world as a niche 
of opportunities: Global vision and (4) work in a changing world, which requires/needs people 
with high of people with high doses of initiative, with leadership skills leadership and courage to 
overcome barriers.
The program is targeted to higher education students who are looking to: (1) launch entrepreneurial 
or intrapreneurial projects: project management skills linked to the promotion of innovative 
projects, (2) occupy leadership positions in companies: comprehensive understanding of the 
business world and development of a strategic vision of it, (3) understand the world as a niche 
of opportunities: Global vision and (4) work in a changing world, which requires/needs people 
with high of people with high doses of initiative, with leadership skills leadership and courage to 
overcome barriers.

i-Year includes the use of unique and mixed tools: LEARNING PATHS (LP) is a learning journey 
that starts with theory (new concepts), goes through implementation, and ends with an analysis 
of results, in which the entrepreneur acquires a new skill. LEARNING CONTRACTS is a personal 
and committed learning plan. The objective of the tool is for each of the entrepreneurs to 
explore his or her own learning path from the perspectives of the past learning path from 
the perspectives of the past, the present and the future. LEARNING DIARY is a notebook for 
writing down ideas and reflections on the learning process. OUT OF THE BUILDING VISITS. It 
is a visit that an entrepreneur makes to a company or professional to push them to action, to 
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get them out of the laboratory and interact with other professional environments. TRAINING 
SESSIONS. are a fundamental part of the i-Year learning model and, specifically, of the team 
process. Their objective is the improvement of the Team Company through dialogue among 
team members, sharing learning. LEARNING JOURNEY, its main objective is to foster global 
thinking in entrepreneurs. EVALUATION. The evaluation process in i-Year takes place twice a 
year.

Although other solutions might use the above-mentioned tools, they are not used altogether 
to simultaneously and systematically develop the three layers of learning. Another specific 
difference is that i-Year is completely and authentically centered in the student. They are the 
ones who set the pace of their own learning process. They establish the calendar when they 
activate each one of the tools and techniques. This helps them develop their metacognition, 
intellectual curiosity, and accountability.

So far, there have been approximately 100 students who have gone through this learning 
experience. All of them are from Mexico City.

They were no longer aware of the calendar; they kept going even during holidays. Students’ 
engagement was evident, when students were the ones looking for mentors to access their 
learning paths, they spent more time writing on their journals and their reflections showed 
awareness of their own learning process (metacognition). The feedback they gave to each other 
was authentic, based on performance, compassionate but firm. Some of the students even paid 
extra academic credits to keep being part of the program, since they were seniors who had only 
one semester left when we launched the program. Finally, students started to recommend the 
program to each other.

Students who have gone through i-Year recognize their tolerance to uncertainty, the ownership 
of their personal and professional development and are more conscious of the importance and 
relevance of lifelong learning. Most of them graduated with a running company, or established 
teams which remain up to today. They have used their network to keep advancing their career 
which was built and strengthened through i-Year. They keep in touch with their coaches and 
mentors.

The program has not been published in peer-reviewed journals yet, however some publications 
in social media exist: 
https://www.teamlabs.es/eti/tec-de-monterrey/

Since this is a program which is student-centered, it can be scalable by the use of technology 
enablers for the different tools and techniques which are used for the layers of learning. And 
second, through faculty training which can foster the principles of the program and specially 
the mindset behind it.

This program has the potential to shape the minds, actions, and emotions of 10,000 students in 
the next three years all over the country (Mexico). And 300 faculty members.
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Autogestión emocional en el emprendimiento
Brian Pinedo Ramos y María del Pilar Gómez Carreño | Profesores de la Escuela de 
Negocios del Tecnológico de Monterrey 

La emocionalidad en el emprendimiento es un factor determinante para poder llevar a cabo la 
meta que se haya propuesto en el negocio a desarrollar. Por eso, el emprendedor necesita estar 
equipado con la suficiente capacidad de autogestión para hacer frente a la curva de aprendizaje 
y evitar su propio boicot en su proceso, por no saber gestionar adecuadamente sus emociones. 

El emprendedor siempre inicia con mucho entusiasmo, pues es esa misma emoción la que le abre 
el horizonte para poder realizar esta misión empresarial, en la que va a empezar a experimentar 
según vaya avanzando otras diferentes, como miedo, frustración, sorpresa, estrés, duda, 
agotamiento, inseguridad, euforia cuando las cosas vayan mejorando, satisfacción al ver que 
los consumidores compran su producto, confianza en su modelo de negocio y gestión, así como 
determinación para poder avanzar y esperanza para mantener y cumplir con la meta propuesta. 
Este viaje no es lineal, sino que tiene muchas aristas por lo que necesitamos identificar las fases 
donde los puntos de inflexión, van a ser más destacados y hacer consciente al emprendedor de 
esta ruta de emocionalidad, para que la identifique y se adapte progresivamente.

Proponemos la curva de Karl Albrecht (Carmen, 2019), que es un modelo de gestión empresarial 
basado en el cambio organizacional y en sus tres fases, situación inicial, cambio y situación 
deseada. 
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Modelo de alfabetización financiera de mujeres 
emprendedoras en el marco de las competencias 
del pensamiento complejo
Karla Bayly Castañeda | Tecnológico de Monterrey

María Soledad Ramírez-Montoya | Tecnológico de Monterrey

Adelina Morita Alexander | Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen
La participación de la mujer en el entorno empresarial a través del emprendimiento se limita por 
la existencia de barreras como brechas de género y desigualdad acentuadas por una deficiente 
educación en cuanto a la gestión financiera del negocio. El objetivo de este estudio es analizar 
la evidencia publicada sobre modelos de educación financiera en el periodo 2017 a 2023 a fin 
de identificar sus componentes y aplicabilidad al reto que presenta el diseño de iniciativas de 
alfabetización financiera para mujeres emprendedoras en el marco de la innovación educativa 
a través del desarrollo de competencias de pensamiento complejo. Se realizó una revisión 
sistemática de literatura (RSL) identificando 150 artículos sobre modelos de alfabetización 
financiera en las bases de datos Web of Science (WoS) y Scopus a los cuales se aplicaron criterios 
de inclusión, exclusión y calidad. Los resultados arrojan información sobre los componentes 
filosóficos, teóricos, políticos y operacionales de los modelos de alfabetización financiera 
analizados resaltando: 1) la necesidad de incluir perspectiva de género para el desarrollo de 
programas de alfabetización financiera, 2) la falta de personalización del aprendizaje en los 
programas de alfabetización financiera dirigidos a adultos, y 3) la carencia de elementos de 
innovación educativa mediante el uso de modelos de pensamiento complejo para el diseño de 
programas de alfabetización financiera. Con base en estos resultados se exponen los principales 
retos del diseño de modelos de alfabetización financiera dirigidos a un segmento vulnerable 
de la población y se presenta la propuesta teórica de un modelo innovador de alfabetización 
financiera para mujeres emprendedoras que incorpora entre sus elementos el desarrollo de 
competencias de pensamiento complejo para la toma de decisiones de índole financiera para su 
aplicación en entornos dinámicos de emprendimiento. Esta propuesta metodológica puede ser 
punto de partida para investigadores, educadores y organizaciones interesados en desarrollar 
iniciativas de inclusión financiera femenina con el fin de impulsar la participación exitosa de las 
mujeres en el entorno emprendedor. 

Palabras clave: Alfabetización financiera; Educación superior; Pensamiento complejo; Innovación 
educativa; Emprendimiento
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Vinculación entre organizaciones y alumnado de 
pregrado: aspectos esenciales para fortalecer el 
aprendizaje y el emprendimiento
Rodrigo Urcid Puga | Tecnológico de Monterrey. Depto. Medios y Cultura Digital, 
Escuela de Humanidades y Educación. México.

Susana Pérez-Milicua Mendoza | Széchenyi István University. Departamento de 
Investigación. Hungría.

Antecedentes. La innovación educativa -particularmente, la educación superior-, es uno de los 
temas que mayores aristas han desarrollado durante los últimos años. Lo anterior se manifiesta 
como consecuencia de los constantes cambios que se presentan en los dos principales grupos 
de interés que la caracterizan: el profesorado y el alumnado. De esta forma, una manifestación 
de esta evolución es la denominada educación basada en la experiencia o en las actividades 
preprofesionales; es decir que el estudiantado sea capaz de desarrollar competencias para 
diagnosticar, diseñar, proyectar y mediante la intervención directa, solucionar los diferentes 
requerimientos laborables; sin embargo, todo esto no es posible sin el vínculo entre la universidad 
y la sociedad, el cual debe estar manifestado durante el proceso enseñanza aprendizaje a través 
de la práctica preprofesional (Soto & Sánchez, 2014).

Concretamente, las prácticas preprofesionales se pueden concebir como actividades de 
aprendizaje que se orientan a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de habilidades 
específicas que el alumnado adquiere para un adecuado desempeño en su futura profesión (Vega, 
Moreira y Granda, 2019). Para este estudio, las prácticas preprofesionales son las actividades 
académicas que se insertan en los distintos cursos. En este sentido, el alumnado desarrolla un 
producto o servicio a una organización, lo anterior se convierte en un requisito obligatorio para 
aprobar la materia. Dicha dinámica pedagógica se replica a lo largo de todos los semestres; lo 
anterior tiene como consecuencia que el estudiantado, una vez que finalice sus estudios de 
pregrado, no solo haya logrado desarrollar diversas competencias laborales, sino que adquiere 
un conocimiento más plausible de cómo es el entorno empresarial -privado, del tercer sector y 
público-, y eso le permite tener las herramientas necesarias para crear su propia empresa.

Objetivo. Trazar un vínculo entre las prácticas preprofesionales y el posible emprendimiento 
que, como consecuencia de la experiencia previa a lo largo de 8 semestres, el alumnado 
pueda llevar a cabo. La idea es comprender que, a partir de las prácticas preprofesionales, el 
estudiantado de pregrado adquiere la experiencia necesaria para que, una vez finalizados sus 
estudios universitarios pueda autoemplearse.
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Implementation of Experiential Learning for 
Entrepreneurship Bachelor Program at Tec de 
Monterrey
Jan Rehak, Victor Jiménez | Tecnológico de Monterrey, Escuela de Negocios, México

Objective:
This article is focused on the process and results of continuous improvement of the Entrepreneurship 
Bachelor Program at Tecnológico de Monterrey, focused on the implementation of initiatives to 
enrich the experiential learning of the student entrepreneurs, over the academic years 2021-
2023. During the academic years, with a team of experienced entrepreneurship educators and 
program directors, we undertook the process of a deep analysis of the entrepreneurship program. 
We base our redesign on the current tendencies to develop entrepreneurial competencias 
that are highly esteemed and add to the odds of success of entrepreneurial students (Tiago et 
al. 2015; Jansen et al. 2015). The results of the analysis lead to the design of initiatives focused 
on the improvement of the experiential element of the program, which was tested on a small 
scale and consequently implemented on the national level for the program. In this paper, we 
summarize our learnings from the perspective of educational innovation. By closely examining 
this innovative program, we aim to gain insights into how entrepreneurship education can be 
reconceptualized to have a transformative, exponential impact on students and society as a 
whole. In doing so, we address the overarching research question: “How might we redesign the 
future of entrepreneurship education to generate exponential impact, fostering a new breed of 
entrepreneurial leaders?”
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Emprendimiento a temprana edad
Marcela Espinoza

He tenido la fortuna desde los 16 años de edad y 33 años después de participar en el ecosistema 
emprendedor del estado de Jalisco, comenzando por entrar al grupo de jóvenes empresarios 
de la Cámara regional de la industria de la trasformación y en ese círculo, aprender a ser 
emprendedora, ello me impulso y motivó a comenzar mi empresa a los 20 años, misma que se 
fue transformando y hoy tiene 29 años.

Derivado del nacimiento de mi hija hace 17, comencé a observar que no había un ecosistema 
formal y robusto para que los niños y niñas emprendieran, lo único que desde hace más de 100 
años ha existido es el programa de Junior Achievement (JA), del cual se derivaron muchos de los 
existentes, fomentando y resaltando el rol de los menores y el talento que tienen, pasando por la 
primaria de primero a sexto grado, hasta los 3 años de secundaria, los 3 de prepa y culminarlo en 
la preparatoria, experiencias que se han compilado en el libro que conmemora los 100 primeros 
años. 

En Jalisco, los gobiernos de Zapopan y Guadalajara, desde hace 8 años, lanzaron distintos 
programas que hoy son muy exitosos, para detonar el emprendimiento a temprana edad, lo 
cual nos lleva a observar varias participantes y egresadas de reto kids, teniendo este tiempo 
para ver que sí se adquiere una visión diferente de lo que pasa en el mundo, preocupándose y 
ocupándose de hacerlo un espacio más amigable para vivir. 

En las escuelas privadas de educación básica, como SUBIRÉ, las escuelas de la Universidad 
autónoma de Guadalajara y algunas otras, han insertado la materia de emprendimiento en 
todos los grados escolares de la primaria para resultar en expos donde presentan sus productos 
y servicios, en donde he observado que van desarrollando habilidades blandas que a muchos 
adultos les cuesta trabajo como: hablar en público, ventas, liderazgo y relaciones públicas, ya 
que a esa edad entre los 6 y los doce años no hay ningún impedimento para lograrlo. 

Realicé una presentación para la universidad autónoma para mapear el ecosistema de 
emprendimiento a temprana edad y encontramos que actualmente existen más de 20 empresas 
e instituciones que ofrecen talleres, cursos en distintos formatos para impulsar a los menores a 
emprender.

Solo existe una incubadora que se llama incubakids para ayudarles a impulsar sus ideas, por 
supuesto sigue JA, red de niños (una red de emprendedores) egresados de los distintos 
programas, las escuelas que tienen la materia y los programas reto kids del ayuntamiento de 
Zapopan, en su momento hecho por niñas y niños de Gdl, emprende jugando del ayuntamiento 
de Guadalajara, epicgrouplab, que tiene varias franquicias funcionando en México, la cámara 
de comercio de Guadalajara que impulso el programa de Cámara kids y los clubes gavel de 
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toastmasters international para ayudar a los menores a hablar correctamente en público y 
algunos otros particulares.

En países como Israel, es parte de su entorno desde su nacimiento el tema de emprendimiento, 
como parte de su forma de sobrevivir y de vida diaria, siendo este uno de los países con más 
laboratorios de innovación en el mundo.

Por lo que mi teoría es que, si un menor comienza con este tema desde educación temprana, 
se va reforzando en básica, hasta lograr que en media superior haga un piloto para que en 
universidad este viviendo de su empresa, o decidir ser un intrapreneur, podríamos al menos 
tener una población emprendedora que citando el concepto de emprendedor del libro de Ana 
Sofía Martínez , (estudiante de la prepa tec en Guadalajara) 7 pasos para emprender desde la 
niñez, en donde dice: un emprendedor es una persona que transforma entornos desde donde 
está, concluyo que tendríamos un mundo mejor y que el rol de la universidad en la formación de 
este tipo de emprendedores, es definitivamente crucial, porque puede medir el impacto de la 
educación emprendedora en los distintos modelos educativos.
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Proyecto IDEA: Una iniciativa para la didáctica 
del emprendimiento basada en el aprendizaje 
experiencial 
Nahomy Manzanarez | HUB de Emprendimiento, Facultad de Ciencias Administrativas 
y Sociales, Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, San Pedro Sula, 
Honduras. 

RESUMEN 
La enseñanza del emprendimiento en el ámbito universitario es un desafío que requiere 
un enfoque centrado en el diseño de actividades efectivas. El Proyecto IDEA, que significa 
“Iniciativa para la didáctica del emprendimiento en el aula,” nace de la necesidad de fortalecer 
las competencias emprendedoras de los estudiantes en UNITEC. Este proyecto se fundamenta 
en la aplicación de metodologías activas que estimulan la colaboración y la creatividad en la 
creación de actividades. Su objetivo es permitir a los líderes académicos mejorar sus programas 
académicos, especialmente en el ámbito del emprendimiento. El Proyecto IDEA representa un 
esfuerzo innovador para impulsar el emprendimiento en la educación universitaria mediante la 
mejora continua de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Palabras claves: Didáctica del emprendimiento, aprendizaje experiencial, metodologías activas.
 
INTRODUCCIÓN 
Perez-Ordoñez y Sanchez Garcia enfatizan que: “El emprendimiento es una habilidad que se 
aprende haciendo”. Esta cita destaca la idea central de que la enseñanza del emprendimiento 
no solamente se trata de transmitir conocimientos teóricos, sino de proporcionar oportunidades 
prácticas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades empresariales a través de la acción 
y la experiencia directa. 

El Proyecto IDEA, que significa “Iniciativa para la Didáctica del Emprendimiento en el Aula”, 
representa una respuesta innovadora ante la necesidad de cultivar y fortalecer las competencias 
emprendedoras de los jóvenes durante su etapa universitaria, el Proyecto IDEA busca 
fomentar en UNITEC Campus San Pedro Sula una cultura emprendedora en los programas 
académicos, impulsar la acción emprendedora dentro de las aulas y desarrollar las competencias 
emprendedoras de los estudiantes. 
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Inversión de Impacto en América Latina 
Investigadores: 
Fernando Almaguer | Analista de Investigación, ANDE 

Abigayle Davidson | Directora de Investigación e Impacto, ANDE 

Organizaciones: 
Global Affairs Canada, Fomento Social Citibanamex. Fundación Grupo Boticário, Potencia 
Ventures, Ford Foundation, FUPAD, Fundo Vale 

Palabras clave: 
Inversión de impacto, financiamiento sustentable, finanzas verdes, emprendimientos verdes, 
emprendimientos sociales. 

Abstract: 
Este estudio explora las tendencias y la naturaleza de la inversión de impacto en América Latina 
durante 2020 y 2021, años marcados por la pandemia de COVID-19. Los datos se recabaron 
mediante una encuesta distribuida por ANDE a los más de 90 inversionistas de impacto activos 
en la región. La encuesta se centró en las prácticas de inversión generales y las transacciones 
específicas de 2020 y 2021. Se definen los inversionistas de impacto como aquellos que 
realizan inversiones directas en empresas con un impacto social o ambiental positivo explícito, 
con expectativas de retorno financiero o preservación del capital, y que invierten a través de 
cualquier instrumento. A pesar de encontrar un aumento en la actividad de inversión en general, 
se observaron desafíos para las inversiones de impacto debido a las desigualdades provocadas 
por la pandemia. Se incluyen análisis detallados de la actividad en Brasil, Colombia, México, y 
Guatemala, y se destacan las tendencias entre los inversionistas que han compartido datos de 
forma constante. Además, se realizaron entrevistas con los inversionistas de impacto más activos 
en la región para obtener perspectivas adicionales sobre oportunidades y desafíos clave en el 
sector de inversión de impacto en América Latina.
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Entrepreneurial opportunities and Family Nexus
Dotor, Carlos | EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey

Thesis advisor:
Granados, Cristian | EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey

For many years the “entrepreneurial process” and the “entrepreneurial opportunities” have been 
deeply studied, but little had been explored in the connection between the opportunities and the 
individuals, until Davidsson (2015) delved into “the nexus” and re-conceptualizes the “individual-
opportunity nexus”. Something similar has happened with family businesses research; where, 
although the influence exerted by the family in this type of organization has been thoroughly 
studied, little has been studied about “the nexus” and “the mechanisms” of the entrepreneurial 
process and the family influence. This research aims to delve into the “family-opportunity 
nexus”, that is the influence of the family sub-system in the entrepreneurial opportunity 
identification process; to extend the conceptual framework of entrepreneurial opportunities 
in family businesses, and thus create an analysis model that allows the understanding of the 
dynamics to improve the entrepreneurial opportunities identification process, and to foster 
growth and longevity of the family firms.

The nexus between entrepreneurial opportunities and family’s influence in family business 
represents a central challenge because of the inherent tension between tradition and innovation. 
On one hand, entrepreneurial opportunities are the engine for growth, survival and renewal 
in any organization, while on the other hand, family is associated with traditions, identity and 
legacy. To identify and to seize the opportunities has become a priority to remain competitive in 
an increasingly dynamic and competitive business environment.

Entrepreneurship is a key driver of family businesses (Salloum et al. 2021). It is seen as a way 
to sustain the firm in the long term, improving profitability, driving growth and sustaining the 
family over generations (Nordqvist and Melin, 2010), and according to Shane and Venkataraman 
(2000) “opportunities” are central to this process. 

This has been emphasized on the firms, not only focusing on the exploitation process of the 
legacy business, but also on the exploration process for business opportunities detection, to 
allow the growth and long-term sustainability of the firms. This strategy is called Ambidexterity 
March (1991), and that due to its high impact, O´Reilly & Tushman (2013) affirm that “organizational 
ambidexterity is about survival”.

The influence exerted by the family in this type of organization has been studied thoroughly, 
reaching important constructs such as “familiness” (Hebbershon, 2003) and the “Family 
Entrepreneurial Orientation” (Zellweger et al., 2012); however, little has been studied about “the 
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nexus” and “the mechanisms” by which families influence the entrepreneurial process.

To understand the “traditional” entrepreneurial process, researchers have studied the individuals 
(since there is a subjective perception that influences the process), the entrepreneurial 
opportunity (as a construct) , and “their fit”, what they have called “the individual-opportunity 
nexus” (Shane and Venkataraman, 2000). Therefore, since family businesses are quite unique, 
and exert influence in the company, it is prudent to ask if there is also a fit between the family 
sub-system and the entrepreneurial opportunities identification process in family businesses.

The general objective of the research is to delve into the “family-opportunity nexus”, that is the 
influence of the family sub-system in the entrepreneurial opportunity identification process 
through deepening into the key elements of the nexus, extending the conceptual framework of 
family businesses and entrepreneurial opportunities, and seeking to create an analysis model that 
allows their understanding and implementation, to improve the entrepreneurial opportunities 
identification process, foster growth and longevity of the family firms.

To deepen the impact of the family system in the process of identifying entrepreneurial 
opportunities in family businesses, it is proposed to carry out a three-stage research. The first 
stage is an exhaustive literature review about entrepreneurship and family dynamics. The second 
stage consists in a case study of a selected family, to thoroughly examine the influence of the 
family on the entrepreneurial identification process, and finally to conduct a phenomenological 
research thorough in-deep interviews to different families, to explore the experiences, 
perceptions and subjective meanings of family members regarding entrepreneurship and its 
relationship with the family. 

The combination of these three methods will allow a holistic and comprehensive theoretical 
and practical approach of the influence of the family’s sub-system in the entrepreneurial 
identification process in family businesses. 
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A literature review on Technology-based Ventures
Odille Sánchez, Sascha Fuerst | Tecnológico de Monterrey

Keywords: Entrepreneurship. technology-based venture, entrepreneurial capabilities, resource, 
stage, venture life cycles, business success. 

Purpose 
Examining the literature referring to Entrepreneurial Ecosystems (EE) and the development of 
technology-based ventures, it gives rise to the involvement of many issues that intervene in 
the central theme, which is quite broad. Following a systematic structure, it is proposed to start 
from the micro perspective, identifying the factors, involving resources and capabilities, that 
play a role in the success and progress of this type of venture. The main research questions are: 
What are the resources and capabilities associated with their success during each stage? How do 
technology-based ventures develop these resources and capabilities over time? 

Literature review 
The development phases of technology-based ventures are not clearly defined. The most 
recent examples are life-cycle perspectives on individual organizations (Kimberly & Miles, 1980) 
and on groups of organizations (Hannan & Freeman, 1984; McKelvery & Aldrich, 1983). 

Organizational life cycle theory dictates that the challenges faced by a new venture will change 
over time. Chandler (1993) introduced stages to a life-cycle model in which he noted that as 
stages changed, so did firms’ strategies and structures. Although each stage in a venture’s life 
cycle gives rise to new resource needs and different resource acquisition challenges (Quinn & 
Cameron, 1983; Reese & Aldrich, 1995), yet most models do not include the role of industry, 
technology, and other situational variables. 

The literature on product life cycles (Midgley, 1981; Moore & Tushman, 1982; Porter, 1980) has 
proposed that there is a pattern of primary tasks that firms face for each theorized stage. 
Galbraith (1982) offered a stage-of-growth model consistent with Block and MacMillan’s (1985) 
research, in which certain development problems are associated with each stage of growth. 
Despite the great contribution of this definition, the milestones considered focus exclusively on 
the planning stage of a venture.

As firms increase in size and complexity, managers face a number of problems and more 
sophisticated capabilities are required (Miller and Friesen 1983). Levie and Hay (1998) conclude 
that all the large-scale empirical evidence indicates that firms do not develop according to a 
pre-set sequence of stages; rather, they appear to evolve through their own unique series of 
stable and unstable states related to managerial problems. 

To structure their resource base, firms continuously assess the resources they need to achieve 
their goals, and the subsequent resource ‘gaps’ that need to be addressed (Ireland, 2003). How 
well a firm could access and orchestrate resources is viewed as core to a firm’s dynamic capabilities 
(Helfat et al., 2007; Helfat and Peteraf, 2003). To create an integrated framework, Sirmon et 
al. (2011) synthesize resource management with asset orchestration to develop a framework of 
resources orchestration, which has influence subsequent empirical studies that examine how 
resources could be better managed internally to enhance firm performance (Chadwick, Super, 
and Kwon, 2015; Chirico et al., 2011; Ndofor, Sirmon, and He, 2015). 
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Institutions, dynamic capabilities, and corporate 
entrepreneurship-performance: An analysis in a 
developing country
Jairo Orozco | Tecnológico de Monterrey

This study aims to assess the extent to which formal and informal institutions affect the 
corporate entrepreneurship (CE) strategy in a developing country with the mediation of 
dynamic capabilities. Colombia is a developing country with increasing public policy programs 
that foster entrepreneurship and innovation but are seen to be insufficient to improve the lack of 
diversification of products and services (Hausmann, Hwang, and Rodrik 2007; Aparicio, Audretsch, 
and Urbano 2021). CE is relevant in achieving firm growth, innovation, and competitiveness in the 
global markets (Simsek & Heavey, 2011; Zahra & Nambisan, 2012; Ford et al., 2010). Additionally, 
firms should consider the context while examining the relationship between CE and performance 
(B. Antoncic and Hisrich, 2001a; Covin and Slevin, 1991). Researchers have focused on the 
interaction between the context and the performance of firms comparing different countries: 
The USA; Slovenia (Kearney, Hisrich, and Antoncic 2013), Thailand (Sebora and Theerapatvong, 
2010), Turkey (Aǧca et al., 2012), China (Jiao et al. 2013). However, the literature on CE and 
performance presents some limitations. First, the construct of CE associated with performance 
relies mainly on short-run objective performance measurements that offer a limited scope of 
the phenomenon (Vanacker, Zahra, and Holmes 2021). Thus, we need to establish how it relates 
to the performance of firms over more extended time frames than previously considered 
(Bierwerth et al. 2015). Second, CE research has documented the importance of the external 
environment, but nearly all these studies have focused on industry conditions (Jiao et al., 2013; 
Pati et al., 2018; Zahra, 1991, 1993; Zahra and Covin, 1995). A few studies have focused on the 
country-level effects of institutions that shape CE and performance relationship (Acs and Szerb, 
2007; Cumming et al., 2010; Karimi and Walter, 2016; Turro et al., 2014b). Consequently, more 
research is needed to analyze the institutional influence on firms’ CE when operating in different 
contexts and the develop capabilities needed to sustain the competitive advantage. This study 
posits the following hypotheses.

Hypothesis 1: “CE is positively associated with the performance of firms in developing countries.” 
Firms engaged in CE are motivated by financial and strategic reasons (Phan et al. 2009; Zahra 
1991; Vanacker, Zahra, and Holmes 202;Bierwerth et al., 2015; Kreiser et al., 2021;Yunis et al., 2018; 
Zhai et al., 2018). 

Hypothesis 2: Institutions are positively related to the performance of firms in developing 
countries. (Keller and Loewenstein, 2011; Schneider and Engelen, 2015b; Baumol, 1996; Dai et al., 
2020; Yiu and Lau, 2007b, Basco et al., 2020; Goedhuys and Srholec, 2015).

Hypothesis 3: The influence of the institutional context on CE is mediated by dynamic capabilities 
such that mediation is significant in developing countries. (Eisenhardt and Martin 2000; Teece 
and Leih 2016; Zhou and Li 2010; Eisenhardt and Martin, 2000; Teece and Leih, 2016). 
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Holistic Entrepreneurial Inventory: a framework for 
the integration of Spirituality in Entrepreneurial 
Performance
Olimpia Nayelli Rosales Ledezma

Abstract
Purpose: This study explores the constructs of Spirituality (SP) and Entrepreneurial Performance 
(EP) and their measurements to identify their connections. Attending to the needs of 
entrepreneurs to face the current global crisis, this research establishes a framework that 
integrates SP to enhance EP. 

Design/methodology/approach This study focuses on a critical literature review and a comparison 
between constructs to come across with the proposal of a conceptual framework. 

Findings For SP, Spiritual Well-Being is a good measure, which, up to our knowledge, has 
never been used in entrepreneurship. EP has been typically measured by economic indicators, 
but recently, non-economic benefits and stakeholders’ affection have also been considered, 
so an integrated approach is proposed. The main contribution is a framework called Holistic 
Entrepreneurial Inventory (HEI), which integrates the main elements of the concepts in a 
matrix showing their connection. It is accompanied by a scorecard for entrepreneurs to identify 
strengths and weaknesses in SP and EP.

Research limitations: this is a theoretical research and proposal; further empirical research could 
help confirm the present conceptual findings. 

Practical and social implications To help entrepreneurs identify the areas where they would like 
to improve, understanding the connection between SP and EP as dynamic states in constant 
change. 

Originality/value EP has been mainly focused on exogenous causes. The HEI scorecard may give 
entrepreneurs a different perspective from the innermost part of their being. 
Keywords: business spirituality, spiritual well-being, entrepreneurial performance, holistic 
entrepreneur, entrepreneurship.

Paper type Research paper
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Gobierno Corporativo “no formal” para las PYMES 
en México: Pertinencia de un Consejo Consultivo en 
periodos de crisis
Monica Janette Damian Ramirez | Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, 
Tecnológico de Monterrey

Introducción 
A nivel mundial, particularmente en los países emergentes, como México, se sabe que las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) son las principales generadoras de empleo e importantes 
contribuyentes al Producto Interno Bruto (PIB)1. Bajo esta premisa, las políticas públicas en estos 
países deberían estar enfocadas en fortalecerlas a través de acceso a financiamientos, apoyos 
fiscales, o programas que les brinden la solidez estructural necesaria para crecer de una manera 
ordenada y consistente. 

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se estima que 
hay 4.9 millones de PyMEs. De esa cantidad, 1.2 millones de PyMEs nacieron en el 2021 (segundo 
año de la llegada del COVID-19 a México) pero en ese mismo año murieron 1.6 millones, es decir 
hubo un 12% de empresas que cerraron durante ese año (INEGI, 2021). Es decir, el 2020, 2021 y 
2022 fueron años particularmente difíciles para las PyMEs en México y en todo el mundo por los 
efectos de las restricciones y efectos derivados de la pandemia. 

El presente texto busca destacar los beneficios que puede obtener una PyME al recibir 
orientación, acompañamiento, consejos y recomendaciones de expertos que han superado con 
éxito los desafíos que enfrentan este tipo de negocios. 

Se ha tomado como base el período 2020 y 2021 para seleccionar una muestra de 20 empresas. 
Estas empresas son egresadas del programa “enlace+” del Instituto Tecnológico de Monterrey 
que ofrece la oportunidad a PyMEs que facturan entre los 10 millones de pesos y 600 millones de 
pesos, con al menos 4 años de operación, 10 empleados como mínimo, y un plausible diferenciador 
o componente de innovación en la industria a la que pertenecen; a que puedan vivir la práctica 
de la rendición y establecimiento de un rumbo estratégico a través de un Consejo Consultivo. 

Este programa tiene como objetivo principal establecer las bases para la institucionalización de 
las empresas. Esto se logra asignando un Consejo Consultivo a aquellas empresas que, debido a 
su número de empleados, nivel de facturación y otras características, se consideran Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs). 
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Señales del futuro para las nuevas empresas con 
grandes sueños
Ridel Antunez, Luis Palacios | ITESM, Escuela de Gobierno y Transformación Pública 

OBJETIVO 
El objetivo principal de esta revisión sistemática es identificar y analizar las principales señales 
del futuro y tendencias en la década de los años 2030 que podrían impactar el desarrollo y 
crecimiento de las nuevas empresas con aspiraciones elevadas. La finalidad es brindar un marco 
analítico y conceptual que permita anticipar escenarios de cambio, generando valor a partir de 
la toma de decisiones informadas. 

METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo esta revisión, se aplicó una metodología rigurosa mediante el uso del 
método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Esta 
aproximación metodológica incluye la identificación de la pregunta de investigación, la búsqueda 
exhaustiva de literatura en bases de datos académicas, informes de consultoras y publicaciones 
sectoriales, así como la evaluación de la calidad y relevancia de los estudios seleccionados. Se 
utilizó la matriz de impacto - incertidumbre, para caracterizar el tipo de tendencias. 

RESULTADOS 
Los hallazgos revelan una serie de tendencias futuras que impactarán significativamente en el 
ecosistema empresarial. 
1. Cultura de Diseño y Ultra Personalización: La personalización avanzada y el diseño de alto nivel 
se convertirá en un aspecto clave tanto para la cultura organizacional como para el desarrollo de 
productos y servicios. Este fenómeno se extiende hasta considerar las características biológicas 
del cliente. 
2. Menos Trabajadores, Más Empresas: La tecnología facilitará la creación de más startups. 
Los emprendedores tendrán más accesibilidad para lanzar nuevas empresas y la retención de 
talento clave se convierte en una prioridad muy significativa, especialmente en contextos de 
cambios rápidos y constantes. 
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different horizon 
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christiam@tec.mx 

Keywords: futures thinking, entrepreneurship, competencies, agency 

1. Introduction 
Entrepreneurship and Futures Thinking are two distinct skillsets that require different 
competencies. Although there is some overlap between the two, they require different 
approaches when it comes to problem-solving and decision-making. Both involve taking 
different levels of risks and working around uncertainty to reach a desired outcome; however, the 
approaches used by entrepreneurs and those engaged in Futures Thinking differ significantly. 

In the context of the impact AI is having on different fields, Liveley (2022) proposes that it is 
“time to bring a more ‘futures literate’ approach to human-centered sociotechnical futures 
thinking and anticipatory governance”. Futures Studies with its multidisciplinary approach helps 
to disengage from deterministic future views, understand the plurality of futures and identify 
and question assumptions to develop alternative scenarios (Rasa, Palmgren, & Laherto, 2022). 

Through action towards a projected outcome, an entrepreneur demonstrates agency through 
an active participation un a complex, uncertain and often incomprehensible world. A futurist 
displays agency through implied anticipation, projecting dreams, hopes and thoughts about 
the future with an impact on how she acts in the present (Rasa, Palmgren, & Laherto, 2022). 
Although motivated differently motivated, the entrepreneur and the futurist mindsets are both 
important for innovation and strategic planning. 
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RESUMEN 
El objetivo planteado de la investigación es analizar los principales determinantes del 
emprendimiento de las mujeres privadas de la libertad en un centro de readaptación social de 
baja seguridad en la frontera de Nogales, Sonora. La investigación se integra a una perspectiva 
cualitativa y el diseño metodológico permitió recopilar, sistematizar e interpretar la información 
resultante de las experiencias de las mujeres emprendedoras en reclusión que participaron en el 
estudio. Entre los principales hallazgos, la mayor proporción de emprendedoras del estudio están 
en un rango de edad de mayor productividad, entre 31 y 60 años. El último grado de estudios 
de la mayoría de las participantes del estudio corresponden a la conclusión de la educación 
básica. En términos de la caracterización de los negocios, cuando estos se centran en satisfacer 
las necesidades del mercado interior se dedican principalmente a los alimentos o satisfactores 
de necesidades sociales como la belleza. También se presentan emprendimientos de productos 
hechos a mano dirigidos al mercado exterior, a través de pedidos y con el apoyo sus redes. Las 
emprendedoras se ven motivadas principalmente por la búsqueda de independencia económica 
en línea, con los hallazgos de investigaciones antecedentes.

Palabras clave: emprendimiento; mujeres; prisión; reclusión
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Exploración del Impacto de la Corrupción en la 
Innovación y la Conceptualización de la Innovación 
Inversa en un Contexto Global 
Ximena Reséndiz

Resumen extendido: 
En el contexto contemporáneo actual, el concepto de innovación ha cobrado un protagonismo 
creciente, reconocido como un esfuerzo constante por concebir y difundir nuevas ideas, más 
que un lujo, una necesidad. Esta fuerza omnipresente desempeña un papel fundamental en 
el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la catalización del desarrollo económico 
en diversas regiones globales. Como consecuencia, se traduce en un crecimiento económico 
amplificado y una mejor calidad de vida para las poblaciones, respaldado por las contribuciones 
de investigadores como Méndez (2006), Velázquez, Cruz y Vargas (2018), Navarro-Caballero et 
al. (2020) y Vega, Bautista y Martínez (2020). 

Estas nociones fundamentales encuentran eco en las obras del economista austroamericano 
Schumpeter, quien define de manera elocuente la innovación como la incorporación de 
elementos novedosos en productos, métodos de producción y estructuras organizativas dentro 
del ámbito económico (Brouwer, 1991). Del mismo modo, el filósofo austriaco Drucker subraya la 
innovación como el motor catalizador que impulsa procesos generadores de riqueza. 

Es innegable que la innovación constituye un proceso dinámico que sustenta la creación de 
productos y servicios, un hilo intrínseco tejido en el entramado de la vitalidad económica. Sin 
embargo, a medida que nos esforzamos por impulsar la innovación a niveles regionales y estimular 
una mayor actividad económica, nos enfrentamos a una serie de desafíos. Estos desafíos, que 
incluyen consideraciones éticas, sensibilidades ambientales y el problema omnipresente de la 
corrupción, se perfilan como amenazas potenciales al progreso de la innovación, socavando a 
menudo sus objetivos en busca de ganancias financieras más tangibles. 

Un estudio destacado titulado “¿Cómo Afecta la Corrupción a la Innovación? - Nuevas Evidencias 
a partir de Datos a Nivel Macro”, realizado por Praveen Kumar (2023), revela una correlación 
crítica. Ilustra que la susceptibilidad de una nación a los riesgos relacionados con la corrupción 
arroja una sombra sobre los esfuerzos de innovación, obstaculizando los avances. Por el contrario, 
una menor presencia de riesgos relacionados con la corrupción actúa como catalizador de 
la innovación dentro de una economía. La corrupción emerge como una fuerza central que 
da forma a los paisajes de innovación en las naciones miembros de la OCDE, con profundas 
implicaciones políticas para los responsables de la formulación de políticas y las industrias. Estas 
conclusiones son elocuentemente ilustradas por las perspicaces aportaciones de académicos 
como Wen J.U.N., Zheng, Mingbo, Feng, Gen-Fu y Chen, Sunwu Winfred. 

La OCDE, una coalición de 34 países que abarca 27 naciones europeas y 7 adicionales, incluidas 
Colombia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón y Chile, publica 
anualmente el informe “Visión de la OCDE para la Próxima Década”. En su edición de 2021, 
tejía una narrativa convincente que entrelaza la innovación, la ciencia y la tecnología en un 
todo coherente. Dentro de esta narrativa, la innovación está íntimamente ligada a la ciencia, 
las tecnologías de vanguardia y el análisis de datos, principalmente desde una perspectiva 
eurocéntrica. El informe de Deloitte Insights titulado “Innovación en Europa” añade profundidad 
a esta perspectiva, destacando la predominancia de la tecnología como el principal catalizador 
de la innovación, con un 92% de las empresas europeas encuestadas reconociendo los avances 
tecnológicos como el motor principal. 
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Además, el Parlamento Europeo afirma con énfasis que la innovación ya no es un concepto 
periférico en la economía, sino que reside en su núcleo. Sus beneficios de alcance extendido se 
extienden no solo a los consumidores y la fuerza laboral, sino también a la creación de empleos 
de calidad, el fomento de una sociedad sostenible y la elevación de la calidad de vida en general. 
Además, la innovación sostiene la competitividad de la Unión en los mercados globales, actuando 
como un puente fundamental que une la investigación, la política de desarrollo tecnológico y la 
política industrial. Sin embargo, estos paradigmas bien estructurados a menudo divergen cuando 
se aplican a países latinoamericanos como México. Aquí, la perspectiva del Gobierno Mexicano 
integra la innovación en conceptos que fomentan la inversión privada, refuerzan la innovación 
empresarial y fomentan la colaboración entre la academia y la industria, destacando la marcada 
diferencia en las percepciones de innovación entre Europa y las economías emergentes. 

Robayo Acuña (2016) observa con agudeza que los países en desarrollo carecen de investigaciones 
y estudios autóctonos que destaquen la importancia de cultivar capacidades innovadoras 
e identificar un perfil innovador. Esta escasez se debe en gran medida a la dependencia de 
ciertas industrias en estos países de la tecnología y los recursos de naciones desarrolladas, lo 
que limita los procesos de aprendizaje y, posteriormente, obstaculiza la dinámica del proceso 
de innovación. Este obstáculo restringe el surgimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de 
productos y procesos innovadores receptivos a los cambiantes paisajes económicos. 

Para una comprensión integral del proceso de innovación, Lengrand & Chartrie (1999) proponen 
una perspectiva que describe la innovación como una red dedicada a resolver problemas 
inducidos por el mercado. Esta red engloba relaciones formales e informales que facilitan el 
aprendizaje multidimensional, una noción que también respalda Harrington (1993), quien 
enfatiza la conexión intrínseca entre productos, servicios y sus procesos acompañantes. 

Vijay Govindarajan y Chris Trimble (2010) culminan esta narrativa arrojando luz sobre el fenómeno 
de la innovación inversa, una práctica floreciente en países como China, India, Brasil, Rusia, 
Indonesia, Turquía y México. Aquí, la innovación inversa encarna el arte de dar a luz productos 
a través de procesos con recursos limitados, para luego desplegarlos en mercados más amplios, 
un paradigma que subraya la necesidad de adaptabilidad y flexibilidad en el continuum de la 
innovación. 

En resumen, este estudio exhaustivo se sumerge en el profundo papel de la innovación en 
el contexto global contemporáneo, subrayando su centralidad en el fortalecimiento de la 
competitividad empresarial y el desencadenamiento del desarrollo económico en diversas 
regiones del mundo. Acentúa cómo la innovación, con su infusión de elementos novedosos en 
productos, procesos de producción y marcos organizativos, posee el potencial transformador 
para revigorizar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de las poblaciones globales. 
Sin embargo, es importante destacar que este viaje innovador se enfrenta al persistente espectro 
de la corrupción, un adversario formidable que amenaza con descarrilar iniciativas de innovación. 

La vulnerabilidad a los riesgos relacionados con la corrupción subraya la necesidad apremiante 
de abordar la corrupción tanto en el ámbito empresarial como en el político. Además, el estudio 
profundiza en las percepciones y aplicaciones variables de la innovación en diversas regiones, 
resaltando las diferencias entre el enfoque centrado en la tecnología de Europa y los enfoques 
más diversificados adoptados por países en desarrollo como México. Por último, la exploración 
de la innovación inversa revela su potencia en naciones con recursos limitados, destacando la 
necesidad de adaptabilidad y flexibilidad dentro del proceso de innovación. En conclusión, este 
estudio resuena con la importancia crítica de la innovación en el panorama económico global, 
al tiempo que enfatiza la urgencia de combatir la corrupción y abrazar perspectivas diversas y 
enfoques innovadores en un lienzo global, un imperativo para catalizar un crecimiento económico 
sostenible y mejorar la calidad de vida de la humanidad en su conjunto.
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La relevancia de los estudios de futuros para la 
alerta emprendedora y el  posterior reconocimiento 
de la oportunidad de emprendimiento: Un análisis  
bibliométrico
Beristain, Luis M. y Peña, M. Alejandra | Tecnológico de Monterrey

RESUMEN 
El propósito del estudio es conducir una revisión sistemática de literatura, un análisis bibliométrico  
y minería de texto sobre el vínculo entre diversas técnicas de estudios de futuros con la alerta  
emprendedora y el reconocimiento de oportunidades de emprendimiento. Para identificar los  
artículos de investigación, se realizó una revisión sistemática de literatura empleando Web of  
Science (WoS). Después de revisar el título de los artículos, los resúmenes, las palabras clave y, 
de  ser necesario el contenido del artículo en su totalidad, los documentos que no satisfacían los  
criterios de inclusión fueron eliminados. En la siguiente etapa, los artículos fueron revisados con  
mayor sentido crítico. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran, la escasa producción  
científica sobre el tema sobresale y la concentración en tres técnicas de estudios de futuros: 
el  escaneo del entorno, el análisis de tendencias y el ciclo de vida de la tecnología. Por su 
importancia,  se ofrecen direcciones para investigación futura. 

Principales hallazgos 
Los hallazgos se resumen de la siguiente manera: las publicaciones que relacionan el empleo 
de  técnicas de estudios futuros para alimentar la alerta emprendedora y, como resultado, 
identificar la  oportunidad de emprendimiento, es escasa. En su gran mayoría, el contenido 
de las publicaciones  se refiere al desarrollo de modelos para su aplicación o a situaciones 
específicas en industrias  variadas, describiendo el uso de las técnicas para la innovación y toma 
de decisiones. Los artículos  relacionados con el escaneo del medio ambiente son las que más se 
aproximan a establecer una  relación directa entre el empleo de la técnica y la identificación de 
las oportunidades (Schafer, 1991;  Pryor, Holmes, Webb y Liguori, 2019; Kadile y Biraglia, 2022; 
YahiaMarzouk y Jin, 2022; Chi, Wang y  Ahmad, 2023). 
Beal (2000) es el autor que más contribuye con 186 citas globales, seguido por Nagariya, Kumar y  
Kumar (2021) con 151 citas, mientras que, por el número de publicaciones, se distinguen Stolwijk 
et  al. (2012, 2015) y Yuskevich et al. (2021a, 2021b). Por las categorías de conocimiento de WoS,  
Negocios con 16 registros y Administración con 15, concentran el 73.8% de las publicaciones.  
Finalmente, las revistas de mayor impacto son el Journa of Small Business Management, el  
International Entrepreneurship and Management y el Technological Forecasting and Social 
Change.
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Resumen 
Objetivo. Este estudio aborda la misión de generar motivación para la creación de empresas con 
enfoque sostenible, obteniendo a largo plazo beneficios económicos garantizando el cuidado 
del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas generados de la producción de 
plátano variedad hartón (Musa paradisiaca) como materia prima para la extracción de fibras a 
partir del pseudotallo de este aprovechando la caracterización de Montoya Y Negrete (2022). 
A partir de ello generar la producción de hilos para finalmente aplicarlos en la industria textil 
generando así nuevos productos con una mayor amabilidad con el medio ambiente y una mejor 
biodegradabilidad, cumpliendo con el marco ODS N°12 de la ONU y aportando a la transición 
hacía un desarrollo sostenible, la integración de la simbiosis industrial y los inicios de un Eco-
Parque Industrial en los municipios de la zona costanera del departamento de Córdoba. 
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