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Resumen: Objetivo: El propósito de este estudio se centró
en caracterizar las fortalezas y debilidades de los jóvenes
emprendedores desde la visión de las ciudades inteligentes con
el fin de identificar los elementos más significativos en su
comportamiento.
Método: Se desarrolló un estudio descriptivo-comparativo en
el que se analizaron 19 dimensiones de personalidad. Se trabajó
sobre una población de 500 empresarios de la ciudad de
Barranquilla, Colombia, tomando como muestra un grupo de
jóvenes empresarios menores de 26 años.
Resultados: Se identificaron hallazgos relevantes para su uso
en el diseño de propuestas gubernamentales o fortalecimiento
de programas educativos; encontrando que las dimensiones
de autoconfianza, escucha activa y perseverancia fueron las
competencias de personalidad mejor percibidas entre los jóvenes
de ambos géneros; y, asimismo, destacándose la competitividad,
constancia y curiosidad, dentro del grupo de competencias
laborales. De igual forma, en las dimensiones de perseverancia
y originalidad, las mujeres obtuvieron mejores calificaciones;
mientras que, en el ingenio, los hombres mostraron mejores
resultados.
Conclusiones: Los hallazgos encontrados permiten dar cuenta
que los jóvenes de la ciudad de Barranquilla poseen un alto nivel
de potencialidad para su crecimiento en el ámbito emprendedor.

Palabras clave: Ciudades emergentes, Desarrollo económico,
Dimensiones de emprendimiento, Desarrollo urbanístico,
Oportunidades de emprendimiento, Población joven.

Abstract: Goal: is study focused on characterizing the
strengths and weaknesses of young entrepreneurs from the smart
cities’ viewpoint to identify the elements in their behavior that
were the most significant.
Method: A descriptive–comparative study was developed in
which 19 dimensions of personality were analyzed. A population
of 500 entrepreneurs was studied in the city of Barranquilla,
Colombia, and the sample comprised a group of young
entrepreneurs aged under 26.
Results: Relevant findings were identified among the results for
use in designing governmental proposals or in strengthening
educational programs; the dimensions of self-confidence,
active listening, and perseverance were found to be the
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personality competencies best perceived among young people
of both genders. Additionally, competitiveness, perseverance,
and curiosity were highlighted within the group of work
competencies. Similarly, in the dimensions of perseverance and
originality, women obtained better scores, while men showed
better results in ingenuity.
Conclusions: e findings provided evidence that the young
people of the city of Barranquilla account for a great deal of
potential for growth in the entrepreneurial field.

Keywords: Emerging cities, Economic development,
Entrepreneurship dimensions, Urban development,
Entrepreneurship opportunities, Young populations.

Introducción

Actualmente, el emprendimiento es un fenómeno que ha ido comprendiendo la dinámica social en los
distintos tipos de comunidades que se desarrollan a nivel global, este se ha utilizado, no solo como un
recurso para desarrollar ideas innovadoras, sino también como alternativas al desempleo o al ejercicio de un
oficio o profesión en condiciones laborales deseadas, que derivan en oportunidades de desarrollo económico
destacables (Pitre-Redondo et al., 2017; Ramírez et al., 2021).

Este fenómeno se presenta como una de las variables que demarca un gran interés en los estudios
científicos, sobre todo en las poblaciones jóvenes, de modo que permita recabar información para la
estructuración de políticas públicas que logren estimular el desarrollo del comportamiento e intención hacia
el emprendimiento.

Autores Arango et al. (2020), destacan la definición de un primer concepto de emprendimiento como la
búsqueda de oportunidades sin tener en cuenta los recursos de los que se tienen control y, el segundo, como
el estado mental de un individuo hacia la creación de nuevos negocios.

Por otra parte, Acs et al. (2007) manifiestan que la actividad emprendedora es la respuesta a los estímulos
gubernamentales dispuestos para esto, de tal manera que permite crear un ambiente de oportunidades y
crecimiento para ser aprovechado por los nuevos empresarios. En consecuencia, si una ciudad emergente se
proyecta como ciudad inteligente o Smart City, debe considerar la influencia que ejercen sus políticas públicas
en el comportamiento emprendedor de sus habitantes, sobre todo, en aquellos que son jóvenes, puesto que
son los individuos llamados al fortalecimiento de la nueva economía.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) establece que el
emprendimiento en América Latina es fundamental en el desarrollo económico de la región, en la medida
en que las pequeñas y medianas empresas (PyMes) constituyen el 90% del aparato empresarial de esta
área, aportando el 80% del empleo total y contribuyendo con el 70% del Producto Interno Bruto (PIB)
de los países que lo conforman. Así mismo la diversidad de los emprendimientos es característica de estas
poblaciones, primando las microempresas y la informalidad, siendo evidentes la existencia de barreras que
obstaculizan el desarrollo de los proyectos productivos.

En este sentido, y en función de los motivadores que impulsan estas iniciativas, los jóvenes se ven cada
vez más inclinados hacia este tipo de alternativas de empleabilidad, llevándolos a desarrollar proyectos
y conformar empresas sin contar con los recursos suficientes y necesarios para garantizar un adecuado
desarrollo de las ciudades y por ende de la región (CEPAL, 2017).

A su vez, la CEPAL (2019) asegura que en el continente aproximadamente un 16% de los jóvenes recurren
al emprendimiento como medio de subsistencia, quienes muchas veces provienen de hogares con ingresos
medio bajos lo que les dificulta el acceso a recursos financieros para la puesta en marcha de sus ideas de
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negocio. Este tipo de emprendimientos por factores de necesidad según evidencia científica y a partir de la
perspectiva de los autores podrían tender a tener un nivel de éxito poco elevado. Ciertamente, se reconoce
que los procesos de emprendimiento no solo benefician a los pobladores de una comunidad en especial, sino
que también, generan aportes positivos al entorno productivo del país, en la medida en que los estímulos para
el desarrollo de ideas innovadoras (Coronado et al., 2018; Niebles et al., 2020).

En consecuencia, Colombia es uno de los países que han identificado al emprendimiento como
el componente principal y la ruta para el desarrollo y progreso económico, por lo cual sus políticas
gubernamentales se han enfocado en incentivar el desarrollo de las competencias del emprendimiento dentro
de la formación técnica o profesional en las diversas entidades educativas que ejercen en el país; así como
también el desarrollo de programas estatales que faciliten el desarrollo de propuestas de negocio innovadoras,
como la creación de nuevas empresas, ayudando a sus fundadores con el suministro de conocimientos y
laboratorios de innovación para el fortalecimiento de sus propuestas, con miras a incursionar efectivamente
en mercados altamente competitivos (Buitrago, 2014).

Asimismo, a nivel nacional, Barranquilla es una ciudad costera emergente que registra una actividad
emprendedora (Total Entrepreneurial Activity TEA) del 24,62%, mostrándose superior al de Colombia, que
alcanza un 20,64%, lo cual pone en evidencia que el nacimiento de nuevas empresas representa un factor de
impacto en el desarrollo de esta ciudad. Adicionalmente, este comportamiento emprendedor también se ve
reflejado en la tasa de creación de empresas, representado por el 8,62% y la correspondiente a empresarios
establecidos que alcanza un 17,8%, superando igualmente las cifras del país, las cuales son representadas por
un 12,22% (Global Entrepreneurship Monitor-GEM, 2014).

Dado el contexto anterior, el presente estudio reconoce la gran relevancia que posee el emprendimiento
como un fenómeno social y económico que impacta de forma positiva al entorno en un proceso de
transformación y desarrollo hacia la igualdad y la dignidad, en donde se generan nuevos empleos y
hay desarrollo tecnológico de las ciudades. De esta manera, el potenciar y promover los procesos de
emprendimiento exitoso es una de las preocupaciones más grandes de la actualidad, buscando por parte los
entes públicos el aprovechamiento de las nuevas tendencias tecnológicas como eje central de este hecho.

En este ámbito surge la iniciativa de una Smart City Station como alternativa para manejar las posibilidades
de acción de los ciudadanos y gobiernos en espacios públicos, de manera tal que se logre versatilidad en el
uso de las herramientas tecnológicas disponibles, con diversos fines, según las necesidades de las entidades
públicas y privadas (Berrone y Ricart, 2017). Estas nuevas herramientas basadas en el IOT (inteligencia de
las cosas) podrían ser aprovechadas por parte los nuevos emprendimientos; quienes podrían enlazar sus ideas
de negocio innovadoras a las potencialidades disponibles en esta nueva visión de la ciudad.

Según la perspectiva del Banco Internacional de Desarrollo (BID), la noción de Smart City incluye la
implementación de un modelo integral de desarrollo que se enfoca en facilitar las vidas de las personas,
poniendo al ser humano en el centro de los aspectos concernientes al desarrollo y la planificación, por lo que
se pretende establecer una visión a largo plazo de cómo se vive y cómo se podría vivir mejor (Bouskela, et al,
2016); en razón de esto, el fin último es hacer que los individuos obtengan un mayor índice de felicidad al
poder ver que se facilitan algunas situaciones que podrían resultar complejas o que se pueden adecuar con el
uso de herramientas tecnológicas.

Al extrapolar los elementos de las ciudades inteligentes al estudio propuesto, resulta fundamental que
exista una clara interacción entre las nuevas oportunidades de negocio a partir de los nuevos productos
y servicios con la capacidad de los jóvenes emprendedores de proponer nuevas visiones empresariales
innovadoras, en donde esta alineación podría significar directamente en una cohesión urbana con el
ecosistema de emprendimiento local.

En este sentido, el presente estudio buscó caracterizar las fortalezas y debilidades de los jóvenes
emprendedores de la ciudad de Barranquilla desde la visión de las ciudades inteligentes fundamentándose
en la importancia antes mencionada de repensar las características de los jóvenes emprendedores dentro
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este nuevo contexto de ciudad, para lo cual se hizo necesario la puesta en marcha de un trabajo de campo
dictaminado por una encuesta cerrada aplicada a jóvenes emprendedores de la ciudad de Barranquilla.

Fundamentación teórica

El emprendimiento puede ser entendido como la capacidad que tienen las personas para, partiendo de su
iniciativa, inventiva e ingenio, evaluar proyectos que le permitan movilizar recursos, tanto físicos como
humanos, en la búsqueda de un objetivo que se ha delimitado anteriormente; en razón de esto, como
emprendedor se puede visualizar a una persona que utiliza ciertas habilidades o conocimientos para darle
valor a un bien o producto, de tal forma que pase de emplear una estrategia competitiva de precios bajos, a
una en donde se obtenga mayores rendimientos por su intercambio (Cantillon, 1755; Say, 1852 citado en
Jiménez Coronado, 2020).

Un acercamiento más reciente es el de Weber (1922) quien afirma que el emprendimiento es una conducta
más cercana a las intenciones de un individuo para afrontar ciertas necesidades, en función de la realización
de una acción directiva racional, que lo guía en su labor, y un hacer social, que también resulta de tener en
cuenta, tácita o explícitamente, ciertos sucesos económicos que escapan de lo cotidiano.

Igualmente, autores como Schumpeter (1950) plantean que este tipo de actuar podría llegar a ser un
estimulante para fomentar el rendimiento máximo de los bienes y servicios, lo que terminaba siendo un factor
que beneficiaba, no sólo a los individuos implicados en él, sino además a la economía de todo el sector en
el cual se desenvolvían. Así mismo, ornton (1999) hace énfasis en que el emprendedor es una persona
que asume riesgos medidos y soporta ciertos déficits que están presentes en el mercado al intentar salir del
sistema tradicional o convertirse en generador de empleo, por medio de la utilización de las habilidades que
ha desarrollado a lo largo de su vida, que no siempre coinciden con su formación o educación.

Esta última postura tiene cercanía con la de Gámez (2019) quien plantea que, en la medida en que
van cambiando las necesidades de las sociedades y las ofertas de empleo disponibles en el mercado, existen
personas que, ya sea por una cultura innovadora o por la necesidad de mejorar sus circunstancias, tienen el
impulso, la vocación o el sueño de crear, lo cual también ocurre con aquellos que han desarrollado labores
durante un número extenso de años de su vida y desean renovar sus prácticas para transformar algo que ya
consideran rutinario o que puede desarrollarse de maneras más fiables o eficientes.

Desde una mirada más reciente, Hidalgo et al. (2018) propone al emprendimiento como algo más que
la simple creación de empresas, en la medida en que se trata de impulsar nuevas organizaciones, revitalizar
las existentes e innovar con nuevos negocios o proyectos, en función de ofertar alternativas de solución a las
necesidades de las comunidades, involucrando la creatividad, la innovación y la prevención de riesgos dentro
de la planificación y gestión de proyectos.

La lectura de situaciones como la planteada anteriormente, dan cuenta de que una de las consecuencias
del crecimiento de la economía es que el aumento de la mano de obra es mayor al incremento de la primera,
por lo que se puede llegar a generar un número considerable de personas desempleadas. Gracias a esto, en
algunos países de primer mundo, y en otros en vías de desarrollo, algunas entidades públicas y privadas se
han encargado de entrenar a las personas para que tengan la experticia suficiente para crear un servicio, un
bien, una empresa y, de esta manera, no dependan, o lo hagan parcialmente, de los métodos tradicionales de
contratación.

De lo enunciado se logra percibir que algunas empresas o grandes consorcios han surgido de las necesidades,
sueños y disciplina de emprendedores que han iniciado con PyMes, algunas de ellas unipersonales, y las
han llevado a un grado tal de desarrollo que, con el paso de los años, se han establecido como ejemplos
de administración, visión y atención al detalle a las necesidades de sus clientes y del mercado en términos
generales. Este tipo de accionar ha sido perturbador para algunas empresas tradicionales, quienes han visto
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como la creatividad e iniciativa de personas pujantes y con perspectiva han logrado suplir o generar un
mercado en donde ellos han fallado o no han pensado aprovechar necesidades de las personas.

Por último, Veciana (1999) asevera que es necesario contemplar tres características que distinguen al
emprendedor del empresario y que están relacionadas con sus competencias, habilidades y comportamientos,
tales como la manera en que visionan una empresa, las formas que dan a la estructura y función empresarial,
además de la perspectiva que tienen del empresario y de cómo suple o crea un mercado, en medio de tanta
oferta de bienes y servicios que existe en el momento en que inician sus acciones.

De igual manera, se logran llevar a la práctica las ideas de autores como Calvino, quien ha logrado diseñar
en su imaginación ciudades curiosas, innovadoras y que utilizan la tecnología actual como instrumento de
realización de todos estos ideales de desarrollo (Yaneva, 2020), lo que finalmente repercute en la solución
de muchas de las dificultades y necesidades de las personas, bajo las perspectivas particulares en las que
cotidianamente se desenvuelven. Lo anterior se hace posible en la medida en que se puedan reinventar las
técnicas narrativas que definen a la ciudad como un espacio en donde conviven múltiples personalidades, que
terminan por convertir los paisajes en cotidianos debido al permanente tránsito que hacen los individuos de
ella.

Unido a esto, se debe considerar que uno de los grandes retos que la humanidad ha de solventar durante
el siglo XXI es la migración, cada vez mayor, de la ruralidad hacia las ciudades, por lo que la planificación,
la gobernanza y la administración de los múltiples aspectos involucrados en el traslado y hábitat de las urbes
se convertirá en una situación de primera necesidad para los gobiernos y las entidades públicas y privadas
alrededor de todo el planeta (Kumar, 2019). Es así como esta labor implica conocer y saber lo que ocurre
en las urbes, para lo cual, estos sistemas deben verse como sistemas biológicos, en razón de la ecología social
en las que subyacen sistemas complejos y continuos que permiten conexiones entre sus individuos, bajo la
presencia de diferentes ambientes.

En este sentido, transformar ciudades tradicionales en ciudades inteligentes es una oportunidad y una
necesidad si se desean adecuar los recursos, bienes y servicios que se tienen disponibles dentro de cada
urbe o centro habitado. Para ello, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un
factor primordial, puesto que la utilización de este tipo de herramientas se convierte en factor clave para la
competitividad y solución de muchos de los inconvenientes que se venían generando desde el siglo XX, los
cuales se han incrementado a raíz del traslado masivo hacia las zonas urbanas que ha sido característica del
siglo XXI (Mossberger y Tolbert, 2021).

Por lo anterior, resulta un servicio adicional atrayente el que los gobiernos y los planes de gobernabilidad
generen espacios más seguros, en los que el nivel de participación es más elevado y en los cuales se estimule a las
personas a convivir en ambientes de innovación y creatividad. Asimismo, estos ambientes pueden contribuir
a disminuir las brechas sociales y económicas que son tan notorias en las comunidades actuales, en la medida
en que contribuyen al bienestar económico, político y social (Spiegel y Harrison, 2018). En consecuencia, la
conectividad, la implementación de sensores con fines diversos, la planificación y la sostenibilidad son factores
claves para la conservación de la especie humana y de la vida como se está creando, por lo que estos aspectos
también aportan a una ciudadanía más empática y al desarrollo de competencias ciudadanas que favorecen
la convivencia, en la medida en que se logran modificar muchas de las dinámicas de relacionamiento.

En concordancia con lo anterior, el análisis del comportamiento orientado al emprendimiento se puede
realizar a partir de la desagregación de las competencias que influyen en su desarrollo; es así como Parra (2013)
lo fundamenta en dimensiones subdivididas en dos grupos, el primero relacionado con el contexto personal
del individuo, y el segundo, asociado con su funcionalidad laboral, tomando en cuenta que todo ser humano
es el resultado de conocimientos, experiencias y habilidades que determinan su personalidad, pensamientos
y actuar.

En este orden de ideas, vale la pena señalar que una competencia resulta de la confluencia de componentes
motivacionales y cognitivos que determinan el comportamiento del individuo, frente a tareas y situaciones
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particulares; asimismo, el concepto de competencia también se relaciona con la integración de diferentes
saberes, como el saber ser, el saber hacer, y por último, el saber conocer, utilizados para el desarrollo
de actividades o la resolución de problemas en torno a la motivación, la flexibilidad, la creatividad y la
comprensión desde un punto de vista metacognitivo (Cervantes et al., 2018).

Ahora bien, en cuanto a la agrupación realizada por Parra (2013), el conjunto de competencias personales
se compone de 11 elementos, como son la autoconfianza, el autoconocimiento, la autoconsciencia, la
comunicación, la creatividad, la escucha activa, el ingenio, la originalidad, la perseverancia, el positivismo y la
sensibilidad, por lo que resulta fundamental definir claramente cada uno de dichos componentes con el fin
de comprender mejor su contexto, aplicación y participación en este estudio.

De esta manera, la autoconfianza puede ser interpretada como la convicción de poder realizar
exitosamente, una conducta o acción requerida para producir el resultado esperado (Hong et al., 2021).
También puede definirse como la confianza o creencia que posee un individuo sobre sus propias habilidades
para lograr el objetivo deseado, siendo considerado como uno de los motivadores más influyentes en la vida
cotidiana de las personas (Agüero et al., 2016).

Otra de las competencias personales es el autoconocimiento, entendida como la capacidad de monitorear
autoconscientemente las actividades cognitivas, los recursos empleados para desarrollarlas y sus resultados;
utilizando para ello habilidades de autoanálisis y autoevaluación que permitan cuestionar, confirmar, validar y
corregir los razonamientos derivados (Prieto, 2018). Dicha competencia resulta similar a la autoconsciencia,
referenciada por Xu et al. (2021) como la capacidad de una persona para auto reconocerse en los diferentes
contextos en los que se desenvuelve, a partir de su relación con los demás actores de su entorno.

Por su parte, la competencia de comunicación, tal como su nombre lo indica, se refiere a la conjunción
de conocimiento y capacidad para producir y comprender los mensajes de manera adecuada, a partir del
uso correcto del lenguaje, ya sea en su forma oral o escrita. Adicionalmente, se considera esta competencia
cuando se evalúa la capacidad de interpretar los diversos eventos comunicativos, considerando su significado
explícito o literal (Ruiz et al., 2017). En relación con lo anterior, la escucha activa se vincula con una habilidad
comunicativa superior, en donde se integra la interpretación de aspectos verbales y no verbales (Martin,
2018).

Del mismo modo, la creatividad está relacionada con la integración de procesos cognitivos para procesar y
organizar la información, influenciado por un constructo de interacciones y por la socialización que termina
por condicionar el desarrollo creativo de un individuo, junto con sus actuaciones y resultados (Abdulla et
al., 2021). De este modo, una competencia asociada es el ingenio, definida por la Real Academia Española
(RAE) como la facultad del hombre para discernir o hacer invenciones con agilidad y prontitud (RAE, 2021);
y la otra competencia asociada es la originalidad propia de lo novedoso, lo inventado, lo distinto a las copias,
plagios o réplicas, que es desarrollado por un individuo con la capacidad de crear (Roche, 2020).

Otras competencias relacionadas son la perseverancia, el positivismo y la sensibilidad, en donde la primera
habla sobre la tendencia a trabajar insistentemente en situaciones consideradas como difíciles, durante un
tiempo prolongado, superando inconvenientes y dificultades (Sugawara y Katahira, 2021); mientras que el
positivismo se refiere a la capacidad del ser humano para considerar los eventos negativos como inestables,
específicos y generados por causas externas, con la tendencia a generar expectativas positivas hacia el futuro,
vinculándose directamente por la motivación y el esfuerzo (Ferrer, 2020).

Por último, se encuentra la sensibilidad, entendida como la capacidad de percibir las sensaciones a través
de los sentidos para identificar las diferentes variables del entorno (Lee y Park, 2021). De otro lado, se
encuentra el conjunto de competencias laborales, integradas por los aspectos de atención al detalle, capacidad
de solución, competitividad, constancia, innovación, curiosidad, trabajo bajo presión y trabajo en equipo, los
cuales deben ser conceptualizadas para asegurar su adecuada comprensión.

En este sentido, cuando se alude a la atención al detalle se hace referencia a la capacidad de una persona
para identificar, evaluar y controlar las situaciones que enfrenta, las cuales pueden estar acompañadas de
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grandes volúmenes de información o datos, empleando un nivel de detalle superior que le permita una toma
de decisiones más asertiva (Ferrell et al., 2020). Lo anterior se vincula directamente con la capacidad de
solución o resolución de problema, relacionada con la capacidad de identificar y analizar las causas, efectos y
opciones que pueden emplearse para solucionar diversas situaciones o problemas, considerando también las
consecuencias y efectos que pueden generar las acciones escogidas (Roll y Ifenthaler, 2021).

Siguiendo con lo anterior, la constancia se define como la firmeza y perseverancia empleada para
la resolución de problemas o la consecución de los propósitos perseguidos (RAE, 2021). Asimismo, la
competitividad debe ser interpretada como la habilidad para enfrentar agentes similares o factores del
entorno de forma sostenible, asociándose directamente con el deseo de competir, de crecer y de ganar (Gómez
y González, 2017; Rodríguez et al., 2019). De manera relacionada, la innovación se refiere a la capacidad
de idear, imaginar y llevar a cabo ideas nuevas y conceptos diferenciados que concluyan en la creación de
nuevos productos o procesos (Ulhøi, 2021). Por su parte, la curiosidad es entendida como la búsqueda del ser
humano por identificar y entender un nuevo conocimiento, por placer o el disfrute de los estímulos (Román,
2016).

Por último, el trabajo bajo presión se define como la capacidad de mantener el control ante situaciones
de apremio, de manera equilibrada, logrando una toma de decisiones adecuada y oportuna, en función de la
efectividad de la labor ejercida (Stewart, 2021). Y, finalmente, el trabajo en equipo se refiere a la habilidad de
ejercer una labor en compañía de otros, a la vez que promueve, fomenta y mantiene buenas relaciones con sus
colaboradores, compañeros y otros grupos de trabajo, en función de la consecución de resultados comunes
(Jamieson et al., 2021).

Como se observa, el comportamiento humano resulta de la confluencia de diversos factores y variables que
caracterizan las diversas experiencias, conocimientos y componentes de la personalidad de los individuos,
resultando en acciones propias y únicas de cada una de las personas; en virtud de esto, el análisis de las
dimensiones de emprendimiento en los jóvenes de ciudades emergentes conducen a la identificación de
aquellos elementos que pueden ejercer una mayor influencia para la ejecución de dichas iniciativas, y por
tanto, aportar así al desarrollo de sus economías, teniendo en consideración las características que definen
a las Smart Cities.

Método

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar las fortalezas y debilidades de los jóvenes
emprendedores de la ciudad de Barranquilla desde la visión de las ciudades inteligentes. En función de
lo anterior, como instrumento de recolección de información se aplicó una encuesta online a través de
la plataforma Google Forms; por medio de la cual se recabaron datos sobre la edad, sexo y las diferentes
dimensiones de emprendimiento contempladas. Adicionalmente, se utilizó una escala de medición subjetiva
tipo Likert de 6 puntos, en donde 0 representa a una dimensión de emprendimiento nulamente desarrollada
y 5 a una dimensión de emprendimiento muy desarrollada.

Dicho cuestionario aplicado se validó por medio de tres expertos en emprendimiento quienes
suministraron un criterio de valor sobre el mismo; a su vez siendo determinada su confiabilidad por medio
de las varianzas de su Alfa de Cronbach en donde se muestra un coeficiente de 0,83 (valor considerado como
confiable).

Con relación a la población se tuvo como referencia un grupo de 500 empresarios de la ciudad de
Barranquilla, registrados en la Cámara de Comercio de la ciudad y extraídos de su informe expedido
en el año 2019, tomando como muestra a empresarios jóvenes que tuviesen menos de 26 años y que
fuesen representantes legales de un negocio, de ellos se extrajo una muestra empleada para el análisis de las
dimensiones pretendidas. Por otra parte, el muestreo de los individuos fue realizado por conveniencia sobre
la población estudiada, la cual estuvo conformada por jóvenes emprendedores residentes en la ciudad de
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Barranquilla que contaran con un negocio propio. Entiéndase como jóvenes, de acuerdo con el ciclo de vida
considerado por el Ministerio de Salud de Colombia, a aquellas personas cuya edad está comprendida entre
los 14 y 26 años (Ministerio de Salud, 2021).

Lo anterior, permitió obtener una muestra de 180 individuos sobre la cual se realizaron análisis descriptivos
relativos al desarrollo promedio obtenido en cada dimensión de emprendimiento. Así mismo, el resultado
global de cada dimensión se diferenció por sexo con el objetivo de analizar posibles diferencias en el desarrollo
de las dimensiones, en función del género de los jóvenes emprendedores barranquilleros. Es así como esto
permitió generar un diagnóstico acerca de las características de la juventud de la ciudad de Barranquilla, en
función de las dimensiones de emprendimiento contempladas y su sexo, de tal forma que dichos resultados
puedan ser asimilados y comparados con poblaciones de ciudades emergentes orientadas a lograr un nivel de
desarrollo característicos de las Smart Cities.

Cabe recordar que las dimensiones de emprendimiento empleadas fueron separadas en dos partes:
la primera parte, hace referencia a aquellas dimensiones que guardan una relación más cercana
con competencias personales (Autoconfianza, Autoconocimiento, Autoconsciencia, Comunicación,
Creatividad, Escucha activa, Ingenio, Originalidad, Perseverancia, Positivismo, y Sensibilidad); y la segunda
parte, se refiere a dimensiones más cercanas, a competencias laborales como: Atención al detalle, Capacidad
de solución, Competitividad, Constancia, Innovación, Curiosidad, Trabajo bajo presión, y Trabajo en
equipo; dicha selección de categorías fue realizada con base en el estudio desarrollado por Parra (2013) acerca
de la influencia de autoconocimiento y autoconciencia del emprendedor en su toma de decisiones.

De igual forma se tomaron otras investigaciones científicas de base, tales como la realizada por Palmar
y Valero (2014), en torno al análisis de las competencias como dimensiones que influyen en el desempeño
laboral; y la elaborada por Duque et al. (2017) que buscó determinar la influencia de la inteligencia emocional
en las competencias laborales; obteniendo de ella fundamentos para la metodología que fue aplicada en el
desarrollo del presente estudio.

A partir de los resultados recopilados por medio de un formulario se hizo un procesamiento inicial en
el soware Excel del paquete Office para proceder a revisar los datos, luego se procedió a realizar análisis en
el paquete estadístico SPSS, donde se hizo el estudio de estadísticos descriptivos para la caracterización de
las fortalezas y debilidades de los jóvenes emprendedores de la ciudad de Barranquilla desde la visión de las
ciudades inteligentes.

Resultados

Luego de procesar los datos obtenidos mediante el instrumento de recolección de información diseñado, se
procedió a calcular el promedio de desarrollo de cada dimensión de emprendimiento evaluada. Es así como,
una calificación de desarrollo de: 0 indica un desarrollo nulo, una calificación de 1 se otorga a una dimensión
casi nulamente desarrollada, de 2 un leve desarrollo, 3 para indicar un mediano desarrollo, 4 una dimensión
desarrollada y, finalmente, 5 como la calificación que obtiene una dimensión muy desarrollada.

Adicionalmente, cada una de estas categorías de desarrollo se valora porcentualmente en función de la
utilización que hacen los encuestados de las competencias o dimensiones definidas en el análisis; de tal
manera, que en el nivel 0 o nada desarrollada se concluye que los individuos consideran que la dimensión
evaluada se encuentra desarrollada en un rango entre el 0% y el 16,67%; en el caso del nivel 1 o casi nada
desarrollada, solo se desarrolla en un porcentaje entre el 16,67% y el 33,33%; en cuanto al nivel 2 o levemente
desarrollada, el porcentaje de apreciación sube al rango comprendido entre el 33,33% y el 50%; para el nivel 3
o medianamente desarrollada, la medida de desarrollo se encuentra entre el 50,00% y el 66,67%; para el nivel
4 o desarrollada, el grado se ubica entre el 66,67% y el 83,33%; mientras que para el nivel 5 o muy desarrollada,
las consideraciones se enmarcan en un porcentaje entre el 83,33% y el 100%.
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En virtud de lo anterior, la siguiente Figura 1 muestra, a modo de diagrama de radar, el desarrollo promedio
calculado para las dimensiones personales.

FIGURA 1
Desarrollo de dimensiones de emprendimiento personales (primera parte).

elaboración propia del autor (2021).

De la figura anterior se observa que la dimensión Autoconfianza se encuentra desarrollada en los jóvenes
emprendedores barranquilleros, esto indica que, generalmente, dichos jóvenes confían plenamente en sus
capacidades y creen firmemente que tendrán éxito en todo lo que se propongan hacer. Así mismo la
dimensión Escucha activa mostró una calificación muy cercana a la de una dimensión desarrollada, lo que
indica que generalmente dichos jóvenes suelen escuchar y entender la opinión de aquellos que interpretan un
problema de manera diferente a la suya. Por otra parte, las dimensiones Autoconocimiento, Autoconsciencia,
Comunicación y Creatividad mostraron estar medianamente desarrolladas.

Ahora bien, cabe resaltar que las dimensiones Autoconocimiento y Autoconsciencia difieren en cuanto
a su enfoque; es decir, el autoconocimiento se enfoca en el conocimiento que tiene un individuo sobre sus
rasgos, más o menos característicos, y la propia estructura de su personalidad; mientras que la autoconsciencia
se enfoca en la atención consciente que un individuo presta hacia su interior (Parra, 2013).

De las dimensiones mostradas en la Figura 1, se realizaron análisis discriminados para cada variable en
función del sexo de los encuestados. Los resultados para las dimensiones Autoconfianza, Autoconocimiento
y Autoconsciencia no arrojaron diferencias relevantes en función del sexo de la muestra bajo estudio. No
obstante, la variable-dimensión Comunicación mostró poseer un ligero mayor desarrollo en individuos de
sexo masculino que en el femenino. Por otra parte, la dimensión Escucha activa mostró estar ligeramente
más desarrollada en individuos de sexo femenino que en los de sexo masculino. Dicho análisis diferenciado
es consignado en la Figura 2.
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FIGURA 2.
Variables Comunicación vs Creatividad vs Escucha activa en función del sexo

elaboración propia (2021)

Con base en el análisis anterior se desarrolló un análisis de varianza con respecto a ambos sexos, con el
objeto de determinar a través de métodos estadísticos si realmente existe una diferencia entre las medias de
estos grupos.
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TABLA 1
Comparativa tipo Anova Comunicación vs Creatividad vs Escucha activa en función del sexo

elaboración propia del autor (2021)

En la tabla 1 se observa que para un nivel de confianza del 95% se tiene un valor F calculado de
31,4778908687592 el cual es mayor que el F esperado, lo que implica que la hipótesis nula con respecto a
la igualdad entre las medias se rechaza, lo que se puede corroborar con el valor del P probabilístico ya que
este es menor que la significancia de la prueba, de tal manera que se establece que entre ambos grupos hay
una diferencia significativa. Sumado a lo anterior y continuando con los resultados generales obtenidos en las
dimensiones personales, se muestra en la Figura 3 el grado de desarrollo promedio obtenido para cada uno
de los aspectos analizados.
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FIGURA 3
Desarrollo de dimensiones de emprendimiento personales (segunda parte).

elaboración propia (2021)

Todas las dimensiones de emprendimiento mostradas en la Figura 4 poseen un nivel de desarrollo mediano
para el caso de los jóvenes emprendedores barranquilleros; esto permite establecer que aún restan muchos
aspectos por desarrollar para obtener una madurez sostenida y generalizada en las dimensiones bajo estudio.
En consecuencia, de las dimensiones analizadas en la Figura 4 resalta Perseverancia como aquella variable-
dimensión mejor calificada, lo cual indica que, generalmente, los jóvenes emprendedores barranquilleros
poseen consistencia en el logro de sus objetivos, lo cual va relacionado con el buen resultado obtenido en la
dimensión Autoconfianza (expuesto en la Figura 1).

En contraste, se observa que la dimensión Originalidad fue la que obtuvo menor calificación, con 3,5
puntos; es decir que, según la escala de valoración utilizada, dicho resultado indica que la muestra bajo estudio
tiene ideas originales y las pone en práctica en un grado comprendido en el rango del 50% al 66,66% de las
ocasiones; lo que no resulta ajeno a las dimensiones Ingenio, Originalidad, Positivismo y Sensibilidad a este
rango de porcentajes.

A continuación, se muestra en la Figura 4 un análisis discriminado para las dimensiones en función del sexo
de los encuestados; al respecto, cabe resaltar que las dimensiones Positivismo y Sensibilidad no son analizadas
debido a que estas no mostraron diferencias relevantes.

FIGURA 4.
Variables Ingenio vs Originalidad vs Perseverancia en función del sexo.

elaboración propia de autor (2021).

En la Figura 4 es posible observar cómo los individuos de sexo femenino poseen un ligero mejor desarrollo
en las dimensiones Perseverancia y Originalidad, en términos de la muestra bajo estudio; no obstante, para
la dimensión Ingenio, los emprendedores de sexo masculino mostraron poseer una mejor percepción de esta
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capacidad en relación con los individuos del sexo femenino. Lo anterior pone de manifiesto hasta este punto
que, para la muestra bajo estudio, los individuos de sexo masculino tienden a tener una mejor percepción de
sus habilidades en las dimensiones de emprendimiento, como son la Comunicación, Creatividad e Ingenio;
en contraparte, los individuos de sexo femenino tienden a tener una mejor percepción de sus habilidades en
las dimensiones Escucha activa, Perseverancia y Originalidad.

En la tabla 2 se presenta un análisis de varianza en el que se comparan las dimensiones antes mencionadas,
en este se analizan los dos grupos con base en las competencias personales y laborales de ambos sexos con un
nivel de confianza del 95%.

TABLA 2
Comparativa por dimensiones en función del sexo

elaboración propia de autor (2021).

De la tabla anterior, se observa que el valor del F calculado es mayor que el F esperado, como también se
puede apreciar que el P probabilístico es mucho menor que la significancia, lo que se traduce en el rechazo de
la hipótesis de igualdad entre las medias lo que es coherente con los resultados expuestos en la tabla 1. Ahora
bien, se entiende que hay una diferencia en al menos uno de los grupos, esto con respecto al sexo, aunque se
considera pertinente identificar el grupo para el cual se presenta esta variación.

Es así como, a modo de identificar el grupo con respecto a las competencias previamente descritas a través
de las dimensiones agrupadas, se desarrolló la prueba de Tukey, en la que se caracterizaron los mismos y se
procesaron los datos con base en los valores obtenidos en el análisis de varianza. Para desarrollar la prueba
se determinó la diferencia honestamente significativa (HSD), el M que representa el Q alfa de la prueba de
Tukey, el cuadrado del error medio (Mse) y el tamaño de la muestra objeto de estudio.

TABLA 3
Diferencia honestamente significa de la prueba de Tukey

elaboración propia (2021).

Con base en el valor de la diferencia honestamente significativa se calcularon las medias de los grupos objeto
de análisis y procedió a construir la tabla que mostraría de acuerdo con este valor el grupo que representa una
variabilidad considerable con respecto a los demás.



Desarrollo Gerencial, 2022, vol. 14, núm. 2, Julio-Diciembre, ISSN: 2145-5147

PDF generado a partir de XML-JATS4R

TABLA 4
Prueba de Tukey

elaboración propia (2021).

La tabla 4 muestra las comparativas de los grupos objeto de estudio, esta se interpreta de acuerdo con la
diferencia entre las medias objeto análisis con respecto a las competencias, esto es, si la diferencia entre las
medias de los grupos es mayor que la diferencia honestamente significativa, entonces si hay diferencia entre
estos. En ese sentido se observa que entre el grupo G1CP y G2CP los cuales corresponden a las competencias
personales entre ambos sexos presentan igualdades, siendo que entre estos se evidenciaran diferencias entre
las dimensiones agrupadas en las competencias laborales.

En ese mismo sentido, en torno a las dimensiones más relacionadas con las competencias laborales, se
muestran en la Figura 5 los resultados promedio de desarrollo obtenidos para las dimensiones Atención al
detalle, Capacidad de solución, Competitividad, Constancia, Innovación, Curiosidad, Trabajo bajo presión,
y Trabajo en equipo.

FIGURA 5.
Desarrollo de dimensiones de emprendimiento laborales

elaboración propia (2021).

De la figura anterior, es posible apreciar que las dimensiones Competitividad, Constancia y,
aproximadamente, Curiosidad, se encuentran desarrolladas; lo que sugiere que, en razón a los rangos de
correspondencia que enmarcan dicha categoría, en un grado de desarrollo referenciado entre el 66,67% y
el 83,33%, los jóvenes emprendedores barranquilleros gustan de trabajar para estar entre los mejores, son
constantes en las actividades que creen que los llevarán a lograr sus objetivos y sienten curiosidad y entusiasmo
por cosas nuevas e inusuales; de tal manera que las anteriores dimensiones constituyen fortalezas en este
segmento de dimensiones.

Por otro lado, como debilidades resaltan las dimensiones Trabajo bajo presión, Capacidad de solución e
Innovación; lo que sugiere que, en un nivel de desarrollo comprendido entre el 50% y el 66.66%, asociado
con la categoría de medianamente desarrollada, los jóvenes emprendedores barranquilleros pueden resolver
problemas rápidamente trabajando bajo presión, encuentran soluciones eficaces a los problemas y promueven
un ambiente de innovación constante; de modo que las anteriores representan debilidades sobre las cuales
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trabajar en este conjunto de dimensiones. Adicionalmente, se muestra un análisis diferenciado en función
del sexo de los individuos encuestados es mostrado en la Figura 6.

FIGURA 6.
Variables Atención al detalle vs Capacidad de solución
vs Competitividad vs Curiosidad en función del sexo.

elaboración propia (2021).

De la anterior figura se observa cómo los individuos de sexo femenino poseen un mejor desarrollo en las
dimensiones Atención al detalle, Competitividad y Curiosidad para la muestra bajo estudio; sin embargo,
para la dimensión Capacidad de solución, los emprendedores de sexo masculino mostraron poseer una ligera
mejor percepción de este aspecto en relación con los individuos del sexo femenino. Cabe resaltar que los
anteriores análisis diferenciados por sexo de los encuestados tienen fines descriptivos y no inferenciales,
por lo que solamente muestran el comportamiento observado en la muestra bajo estudio, la cual, al ser no-
probabilística, impide extrapolar resultados a su respectiva población.

Discusiones

Un gran número de investigadores del contexto académico se han propuesto analizar las principales
características de personalidad de los jóvenes, en diversos contextos geográficos, lo anterior deriva en la
identificación de algunas de las dimensiones comunes de mayor impacto en su desarrollo (Campos, 2009;
Palacios y Martínez, 2017). Al respecto, llama la atención sobre los aspectos de mejor percepción, como
son la Autoconfianza, la Escucha Activa, la Perseverancia, que pueden asocairarse directamente con la
voluntariedad que distingue a los individuos de esta edad, haciéndolos más perceptivos a la influencia de su
entorno y soportándolos en la creencia de poder hacer todo lo que se proponen.

Estudios como los de Fundora (2020) muestran asociaciones interesantes entre estos elementos de
autoconfianza, escucha activa y perseverancia con la voluntariedad de los jóvenes emprendedores, quienes
dentro de un sistema economía solidaria se convierten en actores clave para el desarrollo de nuevas
oportunidades para la sociedad. A su vez, los aporte de Duran et al. (2016) sobre la perseverancia como un
aspecto clave el proceso de emprendimiento, al igual que la postura voluntaria de estos actores en su contexto.

Ahora bien, en función de lo anterior, resulta relevante que la dimensión Originalidad haya obtenido bajos
niveles de desarrollo, teniendo en cuenta que una percepción del mundo que no ha sido sesgada puede estar
más inclinada a generar ideas innovadoras; no obstante, resulta igualmente interesante la observación que se
realiza en torno a la diferencia de géneros, en tanto, para las mujeres prevalece la Perseverancia y Originalidad;
y para los hombres el Ingenio; lo anterior va de la mano con las características ancestrales atribuidas al género



Desarrollo Gerencial, 2022, vol. 14, núm. 2, Julio-Diciembre, ISSN: 2145-5147

PDF generado a partir de XML-JATS4R

femenino y masculino, en los cuales las mujeres debían quedarse en casa para asegurar el bienestar de su
familia; mientras que los hombres eran los encargados de salir de su hogar para hacer la recolección de los
recursos necesarios para su subsistencia; esto se refleja en la manera como se destacan cada uno de los géneros
hoy en día.

Estos resultados de la originalidad y perseverancia de los jóvenes emprendedores pueden ser contrastados
con los hallazgos de García et al. (2017) quienes determinaron la presencia de estos elementos en un grupo de
jóvenes emprendedores ubicados en México y caracterizados por su condición de vulnerabilidad. Del mismo
modo demuestran los resultados de Mejía et al. (2020) quienes cuyos hallazgos concuerdan con lo encontrado
en el presente estudio al demostrar niveles destacados de originalidad y perseverancia en mujeres migrantes;
con un énfasis en madres cabeza de hogar.

Finalmente, en el segundo rango de dimensiones estudiadas, las características propias de la naturaleza
humana que se han desarrollado desde niños, resaltan sobre otras que muestran un crecimiento cuando se
lleva el cambio de entornos educativos a laborales y familiares; en este sentido se destacan la Competitividad,
la Constancia y la Curiosidad; y se muestran débiles el Trabajo bajo presión, la Capacidad de solución e
Innovación; lo que demuestra coherencia con relación a las características de personalidad del grupo etario
estudiado. Sobre ello, Ricaurte et al., (2021) destacan como la curiosidad y la constancia son dos elementos
clave para el desarrollo de un emprendimiento exitoso y siendo esta una oportunidad para la vida de los sujetos
hacia el crecimiento personal y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

De esta forma, con los resultados obtenidos es importante destacar que las dinámicas del emprendimiento
son sumamente veloces en la actualidad; con el desarrollo y el crecimiento del comercio electrónico como una
nueva oportunidad para jóvenes emprendedores en la actualidad; en donde se reducen las barreras de entrada
hacia mercados competitivos y se abaratan los costos en la formalización de una idea de negocio efectiva en
la cual los puntos de venta electrónicos son una nueva plaza para estos jóvenes (Cabrera et al., 2020).

Desde la visión de las ciudades inteligentes estas dinámicas permiten acelerar de forma significativa
la integración de la tecnología al desarrollo urbano y el posicionamiento de nuevos emprendimientos
formulados desde el ámbito tecnológico y digital, en la que estos jóvenes emprendedores se podrían convertir
en protagonistas de este entorno (Saltos et al., 2021). Es fundamental realizar nuevas aproximaciones a este
fenómeno con el objeto de ampliar las líneas de investigación de emprendimiento y ciudades inteligentes.

Conclusiones

El emprendimiento es una actividad de desarrollo económico que ha venido siendo estimulados en tiempos
recientes, con el fin de subsanar los bajos niveles de empleabilidad en el mundo y, a la vez, motivar nuevos
caminos de desarrollo y crecimiento para un país o una región; en este sentido, lo jóvenes, quienes son la nueva
fuerza laboral que se abre paso, son los llamados a liderar este tipo de procesos. Sin embargo, los estudios de la
región indican que los emprendimientos de los jóvenes se caracterizan por contar con menos oportunidades,
en la medida en que surgen como alternativa de subsistencia, desarrollando sus iniciativas con bajos recursos,
pocas redes de apoyo y formación académica deficiente, lo cual los pone en una posición inferior frente a su
competencia.

En virtud de esto, se planteó el estudio desarrollado previamente, por el cual se buscó caracterizar los
jóvenes emprendedores de Barranquilla, también con el fin de identificar los elementos que pueden ser más
significativos en su comportamiento que sirvan para la construcción de políticas públicas que logren estimular
efectivamente al emprendimiento. De igual manera, con los resultados de la presente investigación se busca
aportar científicamente con una caracterización que pueda ser asimilada o comparada con otros estudios en
ciudades emergentes que deseen evolucionar a las llamadas Smart Cities.

En estudio se obtuvo el análisis de los 19 aspectos más representativos, determinados en dos dimensiones,
en la primera se reúnen la Autoconfianza, Autoconocimiento, Autoconsciencia, Comunicación,
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Creatividad, Escucha activa, Ingenio, Originalidad, Perseverancia, Positivismo, y Sensibilidad; y en la
segunda, Atención al detalle, Capacidad de solución, Competitividad, Constancia, Innovación, Curiosidad,
Trabajo bajo presión, y Trabajo en equipo. De esta manera, los resultados permitieron identificar una
coherencia con las características comunes de las personas en el grupo etario entre los 14 y 26 años,
estableciendo que sus principales potenciales de desarrollo se concentran en la propia percepción de
autoconfianza; que, de la mano, con su curiosidad y constancia, los llevan al proceso de emprendimiento.

Aun así, igualmente es ampliamente conocida la gran tasa de mortalidad de las nuevas empresas, que no
solo son ocasionados por la falta de recursos o la deficiente administración de los mismos, sino que también,
se generan por la capacidad de enfrentar los retos y desafíos que presentan los nuevos entornos competitivos:
al respecto, en los jóvenes esto resulta destacable por su bajo nivel de desarrollo, lo que puede verse reflejado
en la renuncia de sus propios emprendimientos.

Por otra parte, los hallazgos encontrados, para los jóvenes de la ciudad de Barranquilla dan cuenta de un
gran nivel de potencialidad para su crecimiento en el ámbito emprendedor, sin embargo, resulta necesario
aumentar más el fortalecimiento, desde niños, de aquellas competencias que puedan proporcionarles a los
jóvenes mejores herramientas para un futuro exitoso, de tal manera que puedan enfrentar la adversidad, con
la constancia y curiosidad que los caracteriza.

Finalmente, es importante destacar que cada uno de los géneros realiza aportes significativos al desarrollo
de los negocios, por lo cual, dicha formación debe ser encaminada al fortalecimiento de cada uno de los
aspectos con mayor potencialidad, independientemente del sexo, de modo tal que cuando llegue el momento
de emprender, los jóvenes estén en la capacidad de comprender sus propias oportunidades y subsanar sus
falencias con la conjunción de los aportes de otros individuos, entidades y organizaciones.
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