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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo realizar la evaluación ex post de los proyectos de 

innovación y emprendimiento de la Universidad del Magdalena, desarrollados y finalizada su ejecución 

entre el 2017 y 2019. Mediante una metodología enfocada en el análisis de los informes finales 

entregados por los estudiantes responsables de estos proyectos y la recolección de información a partir 

de las encuestas diligenciadas por dichos estudiantes, se procedió a calificar el desempeño de los 

proyectos en una «Propuesta de Instrumento de Evaluación» diseñada a manera de rúbrica, con 

criterios valorativos y niveles de logro para cada componente de la evaluación ex post: eficiencia, 

pertinencia, sostenibilidad e impacto. Los resultados obtenidos de las evaluaciones a los proyectos con 

la aplicación del instrumento propuesto, muestran como factores de éxito el grado de desarrollo 

tecnológico, la identificación de la necesidad del segmento de mercado, la definición de una estructura 

de ingresos y costos, y el impacto esperado para el entorno. Es de resaltar que el instrumento 

propuesto está sustentado en una revisión de literatura sobre teorías validadas por instituciones o 
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personajes exponentes de temas de innovación tecnológica, modelos de negocio y emprendimiento, 

susceptible de ser analizado en futuras investigaciones para complementar las referencias 

seleccionadas. 

 

Palabras clave: evaluación ex post; innovación; emprendimiento; proyectos universitarios; 

instrumentos de evaluación. 

************************************************************************************************* 

1. Introducción 

Las universidades, en su rol educativo y transformador de la sociedad, están llamadas 

a tener participación dentro del ecosistema empresarial. «La formación de 

emprendedores y nuevas empresas es una prioridad cuando se trata de promover el 

desarrollo económico y social de los países» (Zamora-Boza, 2018, p. 2). Por esto, bien 

sea a través del fortalecimiento de las habilidades técnicas o propiciando las 

condiciones para la innovación y la generación de soluciones a problemáticas de la 

comunidad, las universidades son dinamizadoras de nuevos modelos de negocio que 

contribuyen a la economía de un país. 

Tal y como lo describen Godínez, Aguilar y Albor (2016): 

La universidad pública tiene la obligación de retribuir de forma permanente y visible a 

la sociedad que la costea. Su aportación no debe restringirse a crear conocimiento —

medido en términos de publicaciones— y formar profesionistas, sino también a 

involucrarse activamente en el mejoramiento económico, social y cultural de la 

sociedad (p. 108). 

En este sentido, el emprendimiento académico puede entenderse como el motor de las 

universidades para generar oportunidades de cambio y transformación social en su 

entorno de influencia. El emprendimiento, es asumido por Godínez y Canales (2018) 

como la manera de conducir la creatividad hacia la gestación o aceleración de 

innovaciones en los mercados, lo cual beneficia la competitividad e impacta de manera 

positiva en el desarrollo local. Así, los nuevos modelos de negocio concebidos al 

interior de las universidades constituyen una retribución de saberes con impacto en el 

bienestar económico y cultural. 
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Como lo citan Pedroza-Zapata y Silva-Flores (2020), «algunas de las principales 

universidades en distintas regiones del mundo, vienen integrando las actividades de 

investigación, tanto científica como tecnológica, con las de innovación y 

emprendimiento a su realidad académica y organizacional» (citando a Fetters, Greene 

y Rice, 2010; Gibb, 2007; Lemos, 2012).  

En la región Caribe colombiana, la Universidad del Magdalena como institución de 

educación superior acreditada por alta calidad, se ha preocupado por incluir al 

emprendimiento dentro de sus actividades investigativas, a fin de cumplir con las 

nuevas exigencias de la dinámica social. 

La investigación en la Universidad del Magdalena «propende por la generación de 

conocimiento, desarrollo científico y tecnológico, innovación y creación artística y 

cultural, con el fin de contribuir al bienestar y calidad de vida sostenible en la 

sociedad» (Universidad del Magdalena, 2015, p. 2). 

El crecimiento experimentado por el proceso de Gestión de la Investigación en cuanto 

a la cantidad de proyectos ejecutados y la inclusión de la universidad en el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha conducido a la necesidad de medir 

con más detalle el ejercicio del conocimiento científico y estimar el impacto de los 

resultados en el país.  

Así mismo, en el 2017 la inclusión de una nueva modalidad de trabajo de grado con 

prácticas de innovación y emprendimiento, que propendan en la generación de 

modelos de negocio y productos o servicios con alto valor e impacto social, ha 

despertado el interés de la institución por valorar el impacto de dicha estrategia de 

mejoramiento, no solo para la formación investigativa de los estudiantes, sino también 

para el fortalecimiento del espíritu empresarial y la innovación científica en la región 

Caribe colombiana. 
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La gestión y el acompañamiento a estos proyectos se realiza hasta la obtención y 

evaluación de los planes de negocio o prototipos funcionales validados en el mercado. 

Sin embargo, a partir de ese momento, la institución carece de un mecanismo que le 

permita conocer el futuro de estos nuevos productos o servicios, por lo que pierde 

trazabilidad sobre su desempeño, se restringe el aprendizaje sobre factores de éxito o 

fracaso en el mercado, dificultando el análisis del impacto del proyecto en la sociedad. 

A partir de una reciente revisión de literatura, Arias, Villegas, López, Tovar y 

Echavarría (2020), identificaron los procesos de calidad y medición como retos para 

los programas de emprendimiento universitarios, debido a las particularidades de 

cada contexto, por ello, resaltan la importancia de investigaciones aplicadas que 

ayuden a comprender la cultura emprendedora de una comunidad determinada. 

De allí, que el presente estudio busque diseñar y aplicar un instrumento de evaluación 

de proyectos en una fase posterior a la entrega de los resultados, el cual facilite la 

captura de información sobre el progreso y alcance de las prácticas de innovación y 

emprendimiento, posibilitando la toma de decisiones estratégicas sobre 

oportunidades de explotación o acciones de mejora para el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

En este sentido, la evaluación ex post, locución latina que significa «después del 

hecho», es aquella utilizada para «el análisis de efectos y resultados del proyecto 

después de haber sido ejecutado y finalizado» (González, 2000, p. 7). El propósito de 

esta evaluación es investigar el comportamiento pasado del proyecto, los recursos 

utilizados y los resultados asociados con el logro de una meta definida, a fin de extraer 

la experiencia necesaria para guiar futuros proyectos (Departamento Nacional de 

Planeación [DNP], 2004, p. 6). 

La evaluación ex post resulta útil para «determinar la magnitud, efectividad, eficiencia 

y sostenibilidad de los efectos generados por el proyecto» (Cohen y Franco, 2000, 

citado por Navarro, 2005, p. 59), de ahí, la importancia de apropiar su uso para la 
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construcción de una propuesta de instrumento de evaluación en los proyectos de 

innovación y emprendimiento. 

La escogencia y delimitación del estudio en estos proyectos, se basó en la posibilidad 

de probar el instrumento de evaluación propuesto en experiencias reales y recientes 

de los estudiantes. Los proyectos de innovación y emprendimiento de la Universidad 

del Magdalena son de ágil ejecución y demandan respuestas rápidas para la 

generación de modelos de negocio, por lo que una evaluación ex post sobre dichos 

resultados abre las puertas a conocer el desempeño de los productos/servicios en el 

mercado y proyectar su crecimiento. 

El instrumento de evaluación propuesto contribuye al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales, en cuanto la evaluación ex post se adopte como un 

proceso sistemático y se tome conciencia de su aplicación para el logro de decisiones 

oportunas. De esta forma, se asegurará en mayor medida la trasferencia y apropiación 

social del conocimiento, al crear retroalimentación con el entorno y ajustar las 

estrategias para el aumento del impacto de las investigaciones. 

De manera similar, la aplicación de esta propuesta de instrumento de evaluación en 

entornos de incubación y preincubación de emprendimientos, favorece la definición 

de factores o características importantes en la fase de formulación de proyectos, lo 

que apuesta por el incremento de las capacidades de creación de empresa en los 

emprendedores y reduce la incertidumbre frente al riesgo para los inversionistas. 

Propuestas como la formulada en este trabajo pueden aportar una mejora en las 

mediciones del ecosistema emprendedor en el país, teniendo en cuenta que los 

sistemas de medición internacionales hacen énfasis en aquellos factores que 

influencian el desempeño, el impacto en la economía, los procesos que el 

emprendedor necesita para iniciar su negocio y las manifestaciones propias del 

emprendimiento (López y Villareal, 2017). 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Gestión y evaluación de proyectos 

La adecuada gestión de los proyectos se ha convertido en un elemento de vital 

importancia para que sean exitosos, en tiempo y calidad. A nivel mundial, cada día es 

mayor el número de empresas que trabajan por proyectos, y, a futuro, gran parte del 

crecimiento en las empresas será el resultado de proyectos de desarrollo exitosos que 

generan nuevos productos, servicios o procedimientos (Englund y Graham, 1999). 

La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los 

procesos del proyecto de principio a fin. Según el Instituto de Gestión de Proyectos 

(Project Management Institute, PMI), los procesos se guían por cinco etapas: inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre (García, Guevara, Bello y Abuchar, 2017): 

Inicio: paso que se realiza para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un 

proyecto existente. Es clave establecer el propósito y los objetivos del proyecto, junto 

a los posibles riesgos a presentar en su realización. La fase de iniciación entrega un 

panorama general a los interesados del proyecto a fin de validar su aprobación.  

Planificación: fase en la se desarrolla la línea base para alcanzar los objetivos del 

proyecto. Comprende la gestión de tareas que consiste en definirlas, asignarlas a las 

personas responsables de su ejecución, determinar su duración, definir la dependencia 

entre tareas y priorizarlas. También se indican los recursos necesarios para poder 

llevar a cabo con éxito el proyecto. 

Ejecución: fase en la que se lleva a cabo el plan del proyecto, se integra a los 

interesados y se administran los recursos establecidos para el logro del proyecto. 

Control y seguimiento: fase en la que se supervisa el cronograma y el avance con 

referencia al plan de gestión del proyecto, para ajustar o tomar las medidas 

correctivas que sean requeridas. También permite observar los errores que se 

cometen durante el proceso, y aprender de la experiencia para los proyectos futuros. 
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Cierre: fase en la que se dan por finalizadas todas y cada una de las actividades de los 

procesos y demás compromisos contractuales. En este paso se miden las diferencias 

entre lo que se había previsto durante la fase de planificación, y lo que realmente 

sucedió.  

De acuerdo con el ciclo de vida de los proyectos, en cada fase encontramos diferentes 

tipos de evaluación que tienen por objeto medir la conveniencia de asignar recursos, 

continuar, modificar, terminar o ver lecciones aprendidas respecto al proyecto objeto 

de la evaluación (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005): 

• La evaluación ex post analiza durante la etapa de planificación, el contexto socioeconómico 

e institucional: los problemas identificados, las necesidades detectadas, la población 

objetivo, los insumos y las estrategias de acción. 

• La evaluación intra se desarrolla durante la ejecución. Se evalúan las actividades del 

proceso mientras se están desarrollando, identificando los aciertos, los errores y las 

dificultades. 

• La evaluación post corresponde a la finalización inmediata de la ejecución del proyecto, 

detectando, registrando y analizando los resultados tempranos. 

• La evaluación ex post se realiza algún tiempo después (meses o años) de concluida la 

ejecución, evalúa los resultados mediatos y alejados consolidados en el tiempo y se centra 

en los impactos del proyecto. 

Por su parte, Cohen y Franco (2000) clasifican la evaluación de proyectos en función 

del momento en que se realiza; y los objetivos que persigue en función de quién 

realiza la evaluación, de la escala de los proyectos y de los destinatarios de la 

evaluación. A continuación, se presenta la descripción de estas clasificaciones: 
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Tabla 1. Tipos de evaluación de proyectos 

 

Tipo de evaluación Objetivo 

En función del momento en que se realiza y los objetivos que persigue 

Evaluación ex ante 
Proporcionar criterios racionales para una decisión crucial 
cualitativa: si el proyecto debe o no implementarse. 

Evaluación ex post 
Busca apreciar en qué medida el proyecto alcanza sus 
objetivos y cuáles son sus efectos secundarios (previstos y 
no previstos). 

En función de quién realiza la evaluación 

Evaluación externa 

Es la realizada por personas ajenas a la organización agente. 
Se presume que los evaluadores externos tienen mayor 
experiencia en actividades de esta especie, y por ello, se 
piensa que podrán comparar los resultados obtenidos en el 
caso concreto con otros similares que hayan analizado 
anterioridad, pudiendo realizar contrastes sobre la eficacia y 
eficiencia de diferentes soluciones a los problemas 
enfrentados. 

Evaluación interna 
Se realiza dentro de la organización gestora del proyecto. Se 
aduce como aspecto positivo que, en primer lugar, elimina 
las fricciones propias de la evaluación externa. 

Evaluación mixta 

Busca combinar los tipos de evaluación ya mencionados, 
haciendo que evaluadores externos realicen su trabajo en 
estrecho contacto y con la participación de los miembros del 
proyecto a evaluar. 

Evaluación participativa 

El objetivo de este tipo de evaluación es minimizar la 
distancia existente entre el evaluador y los beneficiarios. Se 
utiliza particularmente para pequeños proyectos que 
buscan asentar los cambios propugnados mediante la 
creación de condiciones para que se genere una respuesta 
endógena del grupo. 

En función de la escala de los proyectos 

Evaluación de grandes 
proyectos 

Existen algunas diferencias fundamentales entre ambos, 
puede variar la estrategia de evaluación, la lógica de la 
evaluación, el diseño, la técnica de análisis, los resultados y 
tipos de evaluadores.  

Evaluación de pequeños 
proyectos 

En función de los destinatarios de la evaluación 

El diseño, contenido, metodología y tipos de análisis van a depender de quiénes sean 
los destinatarios de los resultados de la evaluación.  

 
 

Fuente. Elaborado a partir de Cohen y Franco, 2000. 
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En concordancia con lo anterior, González (2000) afirma que: 

[…] en la evaluación ex post, la valoración del impacto se convierte en la acción evaluativa 

más importante. Es la última fase del proceso y requiere integrar todas las acciones 

evaluativas anteriores (ex post, seguimiento, final) así como el análisis de los otros 

componentes de la evaluación ex post (eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad del 

programa, proyecto o intervención realizada) (p. 39). 

Por tal razón, se selecciona la evaluación ex post como la metodología más pertinente, 

al tener el enfoque adecuado para su aplicación en los proyectos objeto de estudio. 

2.2  Componentes de la evaluación ex post 

La Agencia Noruega de Cooperación (NORAD) y el Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) utilizan diferentes entidades para la evaluación de proyectos, y coinciden en 

seleccionar cinco componentes clave que integran la evaluación ex post. Dichos 

componentes se describen a continuación (González, 2000): 

• Eficacia: relaciona los resultados con el cumplimiento de los objetivos planteados 

para determinada población, en un tiempo y contexto específico. La eficacia puede ser 

analizada en el seguimiento del proyecto, y derivar en el ajuste de la gestión o la 

reformulación de los objetivos. Estos cambios deben reflejarse en la evaluación ex 

post. 

• Eficiencia: determina el nivel de productividad en la ejecución del proyecto, es decir, 

la mejor utilización de los recursos dispuestos para el alcance de los objetivos. Se 

deben contemplar todos los bienes materiales y recursos humanos que contribuyeron 

a la consecución de resultados y los costos asociados a cada uno. 

• Pertinencia: mide hasta qué punto los resultados del proyecto están aportando a las 

prioridades de los beneficiarios. La pertinencia toma importancia para establecer la 

continuidad o ampliación del proyecto en el sector, área o comunidad de acción. 
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• Viabilidad o sostenibilidad: analiza si los efectos del proyecto podrán mantenerse en 

el futuro. La viabilidad de un proyecto depende de si su impacto justifica las 

inversiones realizadas, y si la población beneficiaria percibe al proyecto como positivo 

y está dispuesta a invertir sus recursos en este. 

• Impacto: estudia los efectos no planteados entre los objetivos del proyecto, pero que 

al final fueron conseguidos sobre la población beneficiaria. Un proyecto se considera 

efectivo cuando el impacto logrado es positivo, y eficaz, si este impacto coincide con lo 

propuesto inicialmente en los objetivos. 

2.3  Evaluación de proyectos de innovación y emprendimiento 

Para Villaroel, Cabrales y Ramírez (2019), «el fomento del emprendimiento y la 

innovación es actualmente un componente crucial de las políticas públicas para el 

desarrollo económico y social en todos los países» (p. 461). A partir de ahí, nace el 

interés por la medición en la efectividad de los programas y políticas de apoyo al 

emprendimiento y su contribución sobre el desempeño de los modelos de negocio 

surgidos. Los autores citados desarrollan una «Metodología de evaluación de impacto 

aplicada al programa regional de apoyo al emprendimiento de CORFO, Chile», donde 

estiman, entre otros criterios, los resultados agregados de las empresas beneficiarias. 

En este grupo se señalan indicadores sobre el número de ventas iniciales y su 

crecimiento, el aumento en el número de clientes y las oportunidades de 

financiamiento privado, junto a los empleos generados por los proyectos. Sin 

embargo, los autores son concluyentes al afirmar que dicha efectividad, medida en 

función de términos monetarios, está lejos de mostrar de forma amplia la repercusión 

de los proyectos en su entorno.  

Por otro lado, en la investigación titulada «Evaluación de impacto de programas de 

innovación del CONACYT», se menciona cómo las propuestas de innovación 

presentadas al programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

son evaluadas por especialistas en el área técnica y financiera, quienes valoran 
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criterios como «la existencia de la innovación (según el Manual de Oslo), 

disponibilidad de recursos de la empresa, situación financiera, fortalezas técnicas, 

administrativas y de gestión para la ejecución del proyecto, y el nivel de asociatividad 

y complementariedad» (CONACYT, 2017, p. 12). 

Las propuestas con el puntaje mínimo requerido para cada uno de estos criterios 

serán las que pasarán a recibir un posible financiamiento de parte del CONACYT; 

mientras que las demás recibirán recomendaciones para la mejora de los aspectos 

deficientes. Si bien, el objetivo de esta investigación era el diseño de un instrumento 

de apoyo en la fase de generación de la innovación, se incluyen indicadores en torno a 

las capacidades de las empresas y destacan la importancia en los «apoyos para la 

certificación de productos y procesos y para facilitar el acceso a mercados de destino 

de los productos y servicios» (CONACYT, 2017, p. 48). 

En tal sentido, el «Protocolo de evaluación temprana de impacto de los 

emprendimientos sociales del área Startup de Socialab» reconoce que «las métricas 

usuales basadas en desempeño de compañías establecidas (ROI, VAN y similares) no 

responden a la lógica detrás de un startup» (Malig Velasco, 2014, p. 6). Por ello, la 

evaluación a proyectos con potenciales emprendimientos, en el marco del programa 

Socialab (plataforma de emprendimientos sociales), está definida bajo cinco 

dimensiones, así: 
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Tabla 2. Rúbrica de evaluación del programa Socialab 

Dimensiones 
Valoración 

1 3 5 

Innovación 
disruptiva 

Innova en la aplicación 
de una tecnología o 

servicio 

Innovación 
validada 

Completamente 
novedoso 

Impacto 
Apuesta por la 

resolución de un 
problema social 

Ha impactado a 
personas en 
cantidad o 

profundidad 

Impacto social 
medido y 

demostrado 

Escalabilidad 
Alcance de mercado 

limitado 

Ha capturado 
proporción de 

mercado (validado) 

Puede superar su 
potencial de 

mercado inicial 

Sustentabilidad 
Falta de capacidad o 
sin acceso a fondos 

concursales 

Las ventas todavía 
no cubren su 

operación 

Cubre su 
operación y tiene 

potencial para 
crecer 

Equipo 
Equipo con un solo 

integrante o sin 
constancia de trabajo 

Equipo integrado 
que cumple los 

objetivos 

Equipo 
consolidado que 
inspira a demás 

equipos 

Fuente. Adaptado de Malig Velasco, 2014. 

De manera similar, la Agencia de Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del 

Gobierno de Uruguay, «entidad gubernamental que promueve la investigación y la 

aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva» (ANII, s.f.), establece 

una serie de pautas para la evaluación de proyectos emprendedores.  

Cada ítem y subítem de la guía, contienen preguntas orientadoras para el desarrollo 

de la evaluación, conducente a entregar un puntaje de calificación de 1 a 5, de acuerdo 

con cada componente especificado. Entre estos se encuentran: mérito innovador, 

antecedentes de la propuesta, plan de negocios y aspectos técnicos, con los cuales se 

emite un juicio global de calificación para el proyecto. 

Finalmente, y con la intención de incluir en el análisis un modelo de evaluación de 

proyectos de innovación y emprendimiento a nivel local, se revisaron los criterios de 

calificación de este tipo de proyectos en la Universidad del Magdalena. Desde allí, el 
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Centro de Innovación y Emprendimiento (en adelante CIE Unimagdalena) es la unidad 

encargada de la gestión y evaluación de estos proyectos como requisito de grado de 

los estudiantes, a través del denominado «Programa de acompañamiento a 

emprendedores Unimagdalena #CIEemprende». 

En el marco de este programa, se estableció un formato de evaluación de los informes 

finales de los estudiantes, el cual contempla criterios de calificación como 

fundamentos metodológicos, validación científica o tecnológica, validación de 

mercado, estrategia y modelo de negocio, desarrollo del prototipo y presentación 

general del informe. La siguiente tabla presenta la descripción de dichos criterios: 

Tabla 3. Criterios de evaluación y puntuación máxima de los informes finales de los 

proyectos de innovación y emprendimiento del #CIEemprende 

Criterios Descripción 
Puntuación 

máxima 

Fundamentos 
metodológicos 

Uso de la metodología para la creación del prototipo 
funcional con características de producto mínimo 
viable o del modelo de negocio. 

100 

Validación 
científica o 
tecnológica 

Validación de hipótesis del problema o necesidad. 50 

Validación del 
mercado 

Validación de hipótesis del cliente, propuesta de valor, 
tracción comercial y fuente de ingresos. 

50 

Estrategia y modelo 
de negocio 

Actividades clave, recursos clave, canales de 
distribución y difusión, estructura de costos y alianzas, 
estrategia de marketing o del negocio. 

70 

Desarrollo del 
prototipo 
(producto, servicio 
o proceso) 

Trazabilidad del diseño del prototipo funcional, 
proyección y mejoras desarrolladas, impacto o valor 
generado al cliente. 

70 

Presentación 
general del informe 

Estructura, redacción y uso de bibliografía. 10 

Fuente. Adaptado del formato de evaluación del informe final del CIE Unimagdalena. 

Si bien son diversas las metodologías utilizadas para la evaluación ex post debido a la 

singularidad de cada proyecto o programa, en un intento por sistematizar la medición 

para los proyectos de innovación y emprendimiento, se propone una selección de los 

indicadores más relevantes de la literatura, teniendo en cuenta su frecuencia de 
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referenciación y la importancia para el control de aspectos clave en los modelos de 

negocio y la innovación tecnológica. 

De esta manera, los indicadores sobre los que se realizará la evaluación de los 

proyectos están descritos así: 

• Validación científica o tecnológica 

• Nivel de desarrollo de la tecnología (TRL) 

• Escalabilidad del producto o servicio 

• Validación de hipótesis problema o necesidad 

• Validación del segmento de mercado 

• Validación de la propuesta de valor 

• Tracción comercial del producto o servicio 

• Estructura de ingresos y costos (punto de equilibrio) 

• Adopción de mercado (difusión de la tecnología) 

• Oportunidades de financiamiento 

• Efectos esperados (valor generado al cliente) 

• Identificación de productos o servicios similares 

• Efectos secundarios en el entorno 

Teniendo en cuenta los criterios a partir de los cuales se emitiría un juicio calificativo 

para los proyectos, se procedió a segmentar los indicadores en cuatro componentes 

de la evaluación ex post: efectividad (agrupando los componentes de eficiencia y 

eficacia), pertinencia, sostenibilidad e impacto. A partir de allí se formuló una 
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«Propuesta de Instrumento de Evaluación» que entregara información sobre el 

desempeño de los proyectos en cada criterio de evaluación de acuerdo con un nivel y 

descriptor de logro en cada valoración. Para sustentar las calificaciones asignadas se 

utilizan las siguientes teorías validadas: 

• La validación científica y tecnológica es adaptada de la llamada «curva S de la 

tecnología», propuesta por Foster (1987) y citada por Chávez (2013), en la que se 

representan las fases de origen, crecimiento y límite de las tecnologías.  

• El nivel de desarrollo de la tecnología (TRL) se construye a partir de la escala de 

niveles de desarrollo tecnológico establecidos en el «Anexo 13: relación de TRL y 

etapas de I+D+i» del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) del 

Gobierno nacional colombiano (Minciencias, 2016). 

• La escalabilidad del producto es tomada a partir de la matriz de evaluación utilizada 

por la «Hoja de ruta Spin-off» para el desarrollo de empresas de base tecnológica 

(Programa Spin-off Colombia, 2016, p. 43). 

• El planteamiento de la validación de la hipótesis problema o necesidad, fue mediante 

el modelo de innovación propuesto por Utterback (2001), el cual «tiene un enfoque de 

la ingeniería donde los factores tecnológicos y económicos determinan la viabilidad de 

la innovación» (citado en Ortiz y Pedroza, 2006, p. 68).  

• La validación del segmento de mercado se adaptó a partir de la matriz de evaluación 

de la «Hoja de ruta Spin-off» (Programa Spin-off Colombia, 2016, p. 43). 

• La validación de la propuesta de valor fue tomada de la matriz de consumidores-

trabajo explicada por Ulwick (2005) en su libro What Customers Want, para dar una 

idea a las empresas del tipo de innovación a implementar con sus usuarios. 
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• La tracción comercial del producto también se apoya en la información de la matriz 

de la «Hoja de ruta Spin-off» en el ítem de único producto o familia de productos 

(Programa Spin-off Colombia, 2016, p. 44). 

• La estructura de ingresos y costos se valora bajo la teoría de punto de equilibrio, 

utilizando como referencia a Mazón, Villao, Núñez y Serrano-Luyó (2017).  

• La adopción por parte del mercado o la teoría de difusión de la innovación es 

explicada por Rogers (2010). 

• Las oportunidades de financiamiento recibidas por los investigadores hacen uso del 

ciclo de crecimiento de la empresa y sus etapas de financiamiento (Castro, Alberto, 

Saavedra y Camarena, 2015, citando a Monge y Rodríguez, 2010). 

• Los efectos esperados o el valor generado para el cliente se apoyan en el artículo de 

Laros y Steenkamp (2005), quienes realizan un acercamiento a las emociones 

presentes en el comportamiento del consumidor. 

• La presencia de productos similares o competitivos fue adaptada de Blank (2020) 

junto a la descripción sobre las características de los tipos de mercado.  

• Los efectos en el entorno se incorporan a partir de una Guía metodológica para la 

elaboración de una evaluación de impacto ambiental propuesta por Dellavedova 

(2011). 
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3. Metodología 

3.1 Población de estudio 

Para la aplicación de la Propuesta de Instrumento de Evaluación, se hace necesario 

identificar a la población de proyectos de innovación y emprendimiento que se 

desarrollaron y finalizaron su ejecución durante los periodos académicos entre el 

2017 y 2019. Esta población la comprenden 34 proyectos que dieron como resultado 

11 planes de negocio y 23 prototipos funcionales con características de producto 

mínimo viable. 

Cabe mencionar que de esta población se excluye un proyecto de innovación y 

emprendimiento desarrollado por los investigadores, con el fin de asegurar la 

objetividad de las evaluaciones, por lo que la muestra a revisar se centra en 33 

proyectos. 

3.2  Estrategia y método 

La investigación inició con una revisión de literatura para conocer las diferentes 

metodologías de evaluación de proyectos de innovación y emprendimiento 

formuladas por otras organizaciones, haciendo énfasis en la identificación de los 

indicadores planteados para valorar los componentes descritos por la evaluación ex 

post: eficiencia, eficacia, pertenencia, sostenibilidad e impacto.  

De esta revisión fue posible extraer y plantear un conjunto de indicadores, 

sustentados en teorías o modelos de innovación y de creación de empresas, que 

guiarán la formulación del instrumento de evaluación propuesto, y con los cuales se 

da paso al esquema de preguntas a realizar a los responsables de los proyectos para 

capturar la información sobre el desempeño de estos. La estructuración del esquema 

de preguntas en un formulario en línea, divulgado en medios de comunicación 

institucionales, corresponde al primer instrumento de recolección de datos para la 

evaluación ex post. 
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Paralelamente, se efectuó la revisión de los informes finales de los proyectos de 

innovación y emprendimiento que son objeto del presente estudio, con la finalidad de 

conocer el proceso de formulación de la idea de negocio, los objetivos establecidos, la 

solución planteada, los recursos empleados, las actividades desarrolladas y la 

obtención de los resultados esperados. La información de esta revisión se sintetiza y 

consolida en una ficha técnica para cada proyecto, las cuales constituyen el segundo 

instrumento de recolección de datos del estudio. 

La información contenida en las fichas técnicas de los proyectos y las encuestas 

contestadas por los responsables, fueron los insumos para diligenciar la Propuesta de 

Instrumento de Evaluación (véase tabla 4), de manera que se lograra la valoración de 

los indicadores extraídos en la revisión documental para entregar una descripción del 

desempeño del proyecto en cada componente de la evaluación ex post.  
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Tabla 4. Propuesta de Instrumento de Evaluación 

Dimensiones 
Criterios de 
evaluación 

Respuestas y calificación Resultado 

1 3 5 7 10  

Efectividad 

Validación científica 
o tecnológica 

- 

Tecnología incipiente 
con alto nivel de 

incertidumbre frente 
a su funcionamiento 

técnico 

Tecnología 
emergente con 

escasos 
rendimientos 

técnicos, pero alto 
potencial de 
desarrollo 

Tecnología genérica 
con diversas 

aplicaciones y baja 
diferenciación entre 

competidores 

Desarrollo tecnológico 
con atributos 

diferenciadores y 
rendimiento técnico que 
alcanza fiabilidad en los 

clientes 

 

Nivel de desarrollo 
de la tecnología 
(TRL) 

Ideación o 
formulación del 

concepto 
tecnológico, su 

aplicación y 
puesta en 

práctica (TRL 1-
2) 

Prueba experimental 
del concepto 

tecnológico e inicio 
de la validación de su 

aplicación, del 
posible producto o 

mercado con 
stakeholders 

relevantes. (TRL 3) 

Desarrollo de 
prototipo a 

pequeña escala 
para validación de 
su funcionalidad 

con el segmento de 
mercado (TRL 4) 

Desarrollo de 
prototipo comercial 
con validación de su 

ciclo de vida y 
modelos de 
evaluación 

económica (TRL 5) 

Prototipo funcional 
validado en un ambiente 

real o en condiciones 
relevantes a las reales 
operativas (TRL 6-7) 

 

Escalabilidad del 
producto o servicio 

- 
El cliente adquiere el 
producto o servicio 

una sola vez 

La adquisición del 
producto o servicio 

depende de la 
estabilidad 

económica del 
mercado 

La compra del 
producto o servicio 

es cíclica o repetitiva 

El producto o servicio 
cuenta con un mercado y 
estima su permanencia a 

futuro 

 

Pertinencia 

Validación de 
hipótesis problema 
o necesidad 

Búsqueda de 
conocimientos y 

tecnologías 
existentes para 

satisfacer la 
necesidad 
detectada 

Formulación y 
conceptualización de 
una tecnología capaz 

de satisfacer la 
necesidad detectada 

Investigación, 
desarrollo y 

evaluación de 
tecnologías que 

atiendan la 
necesidad 

identificada 

Implementación de 
una invención 

original o imitativa 
como solución a la 

necesidad 
identificada 

Perfeccionamiento y 
difusión de la invención 
para la adopción en el 

mercado que lo necesita 

 

Validación del 
segmento de 
mercado 

Mercado 
potencial 

identificado sin 
delimitación de 

su segmento 

 

Segmento de 
mercado validado 
que proporciona 
información para 

la mejora del 
producto/servicio 

Primeras demandas 
del segmento de 

mercado y 
evaluación de las 

características del 
producto/servicio 

Existe una demanda del 
segmento de mercado y 

validación de clientes 
satisfechos 
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Validación de la 
propuesta de valor 

Profundiza en 
mejoras de un 

producto/servici
o existente para 
satisfacer a un 

consumidor 
actual 

Utilización de una 
nueva tecnología 

para satisfacer a un 
consumidor actual 

- 

Profundiza en 
mejoras de un 

producto/servicio 
existente para 

satisfacer a un nuevo 
consumidor 

Utilización de una nueva 
tecnología para satisfacer 

a un nuevo consumidor 
 

 

Dimensiones 
Criterios de 
evaluación 

Respuestas y calificación Resultado 

1 3 5 7 10  

Sostenibilidad 

Tracción 
comercial del 
producto o 
servicio 

Hace parte de un 
producto/servicio o 

familia de 
productos/servicios 

existentes en el 
mercado 

- 

Único 
producto/servicio 

que sustenta 
financieramente a 

la empresa 

Único 
producto/servicio 
que sustenta a la 

empresa, mientras 
se crean nuevas 

líneas de 
productos/servicio

s 

Se estima la creación 
de una familia de 

productos/servicios a 
partir del 

producto/servicio 
inicial 

 

Estructura de 
ingresos y costos 
(punto de 
equilibrio) 

No se refleja 
claramente la 
estructura de 

ingresos-costos 

- 

Los costos son 
elevados y se 
necesita gran 
cantidad de 
ventas para 

suplirlos 

Las fuentes de 
ingreso sustentan 

el total de los 
costos 

Existe una relación de 
beneficio entre costos 

e ingresos que le 
permite tener 
utilidades a la 

empresa 

 

 

Adopción de 
mercado 
(difusión de la 
tecnología) 

Algunas personas se 
han interesado de 

manera general en el 
producto o servicio 

Algunas personas 
han solicitado más 

información/detalle
s del producto o 

servicio 

Algunas personas 
se han interesado 

en adquirir el 
producto o 

servicio 

Las primeras 
personas que han 

adquirido el 
producto o servicio 

lo recomiendan 

Gran cantidad de 
personas con compras 

reiteradas 
recomiendan el 

producto o servicio 
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Oportunidades de 
financiamiento 

Han aportado capital 
propio o captado 

recursos de familiares 
y/o amigos 

Han captado capital 
semilla o 

proveniente de 
inversores ángeles 

Han captado 
venture capital o 
proveniente de 

inversores super 
ángeles 

Han captado 
capital proveniente 

de bancos 
comerciales 

Han participado de 
fusiones, de 

adquisiciones o de 
acceso a fondos de 

capital privado 

 

Impacto 

Efectos esperados 
(valor generado 
al cliente) 

Funciona como una 
alternativa de 

solución sin mayores 
efectos para el usuario 

La alternativa de 
solución genera 

sentimientos 
positivos y 

preferencia sobre 
los usuarios 

- 

La alternativa de 
solución se 

presenta como 
único medio de 

satisfacción de la 
necesidad o 

problema del 
cliente 

La alternativa de 
solución genera 

cambios que influyen 
en los patrones de 

consumo o estilo de 
vida del cliente 

 

Identificación de 
productos o 
servicios 
similares 

Productos o servicios 
similares existentes 

en el mismo mercado 

Productos o 
servicios similares 

existentes en 
mercados distantes 

físicamente 

Sin presencia de 
productos o 

servicios similares 
en el mismo 

mercado 

Han surgido 
imitadores del 

producto o servicio 
introducido 

Han surgido nuevas 
tecnologías para la 

mejora del producto o 
servicio introducido 

(propias o de la 
competencia) 

 

Efectos 
secundarios en el 
entorno 

Afectación grave 
sobre el entorno, 

necesidad de 
corrección 

Posibilidad de 
afectación 
moderada, 

necesidad de 
prevención 

Posibilidad de 
afectación leve 

sobre el entorno, 
causará 

problemas no 
significativos 

Muy poca 
influencia sobre el 
entorno, impacto 

leve 

Prácticamente 
ninguna influencia 
negativa sobre el 

entorno puede 
dejarse sin estimar 

 

Resultado global  

Fuente. Adaptado de Blank, 2020; Castro et al., 2015; Chávez, 2013; Dellavedova, 2011; Laros y Steenkamp, 2005; Ortiz y 

Pedroza, 2006; Mazón et al., 2017; Minciencias, 2016; Programa Spin-Off Colombia, 2016; Rogers, 2010; Ulwick, 2005. 
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4. Resultados y discusión 
 

La Propuesta de Instrumento de Evaluación presentada en la tabla 4 fue utilizada para 

efectuar la valoración de los proyectos de innovación y emprendimiento, objeto del 

presente estudio. De cada uno fue posible extraer un puntaje global, un porcentaje de 

desempeño sobre el total de puntos máximos (130 puntos), y una evaluación 

cualitativa consecuente con las descripciones de los logros alcanzados y desagregada 

entre las dimensiones de la evaluación ex post. 

Para analizar de manera general el comportamiento de estos proyectos, se realizó la 

construcción de unas gráficas de barras (figura 1), de dispersión (figura 2) y 

correlación (figura 3) entre los componentes de la evaluación ex post. De este primer 

gráfico de barras se destaca el factor «efectos secundarios en el entorno» con la más 

alta puntuación, demostrando la preocupación de los emprendedores frente a las 

posibles afectaciones de las empresas en sus zonas de influencia. En contraposición, el 

factor «oportunidades de financiamiento» presenta la puntuación más baja, lo que 

evidencia la carencia de acceso a recursos diferentes a los propios del emprendedor 

para impulsar su negocio. 
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Figura 1. Promedio de calificaciones para los criterios de la Propuesta de Instrumento 

de Evaluación 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 2. Gráficos de dispersión de los componentes de la evaluación ex post 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En las gráficas de dispersión es posible observar que los componentes que 

presentaron puntuaciones más elevadas fueron la efectividad y el impacto; a 

diferencia de los componentes de sostenibilidad y pertinencia, donde la mayoría de 

los proyectos obtuvieron puntuaciones inferiores. 

Por otro lado, las gráficas de correlación evidencian que el componente de efectividad 

alcanza puntuaciones superiores a la pertinencia, la sostenibilidad y el impacto, la 

pertinencia no supera a ninguno de los otros factores, la sostenibilidad solo se 

sobrepone a la pertinencia, y finalmente, el impacto tiene mayores puntuaciones 

sobre la pertinencia y la sostenibilidad. 

Figura 3. Gráficos de correlación de los componentes de la evaluación ex post 

 

Fuente. Elaboración propia. 



Revista Escuela de Administración de Negocios N° 92- enero a junio de 2022  
ISSN: 0120-8160 (Impreso) - ISSN: 2590-521X (En línea) 

 
 

 
Este artículo es un online first (versión definitiva del contenido del artículo, con diagramación provisional y asignación de DOI). Aún no 
cuenta con páginas definitivas, pero es citable utilizando su código DOI.  

 

De los resultados obtenidos es posible afirmar que los proyectos de innovación y 

emprendimiento evaluados resultaron ser más efectivos en cuanto a su capacidad de 

desarrollo tecnológico, y lograron proyectar un impacto positivo sobre el entorno en 

el que tuvieron incidencia.  

En efecto, los proyectos que se mantienen vigentes en el mercado o mantuvieron 

mayor vigencia al momento de incursionar en su segmento de mercado seleccionado, 

fueron aquellos que alcanzaron un nivel de desarrollo tecnológico más elevado, 

acompañado de atributos diferenciadores y validados con sus potenciales clientes. 

Adicionalmente, evitar la generación de aspectos negativos en su entorno de 

influencia, y la satisfacción de las partes interesadas, son factores importantes para 

aumentar la aceptación del producto y su impacto en el mercado. 

En oposición a lo anterior, la evaluación muestra que los proyectos de innovación y 

emprendimiento obtuvieron un bajo desempeño en cuanto a la pertinencia de los 

productos/servicios en el mercado escogido y su sostenibilidad en el tiempo. Dicho 

resultado es coherente con el hecho de que el origen de estos proyectos surge en su 

mayoría de un interés particular de los autores, lo cual no garantiza la existencia de 

una necesidad real para el mercado, y son limitados los análisis de los competidores 

para construir propuestas de valor diferenciadoras.  

En cuanto a la sostenibilidad, se evidencia que las estructuras financieras de ingresos 

y costos en los proyectos no fueron claramente definidas o presentaron costos fijos 

tan elevados que para ser satisfechos deben vender gran un número de productos. 

Además, es de resaltar que la mayoría de estos proyectos no participa en el mercado 

actualmente, y aquellos todavía vigentes, han tenido que pasar por cambios 

estructurales o de configuración del modelo de negocio. 
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5. Conclusiones 

Los resultados derivados de las evaluaciones a los proyectos permiten afirmar que los 

factores con mayor importancia para el éxito de las prácticas de innovación y 

emprendimiento, y la continuidad en el mercado de los productos ofrecidos son: el 

grado de desarrollo tecnológico, la correcta identificación de la necesidad de su 

segmento de mercado, la correcta definición de su estructura de ingresos y costos, y el 

impacto esperado para su entorno. Dichas características fueron diferenciadoras para 

la ganancia de fiabilidad en el mercado y la correcta proyección de su permanencia. 

Sin embargo, se destaca la necesidad de potenciar el acceso a diversas fuentes de 

financiación a fin de obtener recursos que favorezcan la puesta en marcha de mejoras 

a los bienes y servicios formulados. 

Es importante resaltar que estas evaluaciones contemplan a los informes finales de los 

proyectos como un mismo parámetro de medición de las particularidades en las 

innovaciones o emprendimientos propuestos por los estudiantes, ya que no se cuenta 

con otro mecanismo para el conocimiento del proyecto al momento de su finalización 

y desvinculación con la Universidad del Magdalena. Por tal motivo, se debe tener en 

cuenta que los resultados arrojados por la Propuesta de Instrumento de Evaluación 

están sujetos en gran parte a la calidad del trabajo desarrollado por los estudiantes y 

lo acertados que fueron al momento de redactar sus ideas en el informe.  

De igual manera, la Propuesta de Instrumento de Evaluación se considera solo una 

forma de abordar el estudio para calificar el desempeño de los proyectos de 

innovación y emprendimiento. Este instrumento propuesto surge a partir de los 

diferentes modelos de evaluación de proyectos revisados en la literatura y la actual 

metodología de evaluación de los informes finales por parte del CIE Unimagdalena, 

por lo que resulta susceptible de modificaciones para su mejora e inclusión de 

criterios valorativos adicionales. 
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Así, los resultados obtenidos suponen un primer acercamiento a la evaluación en 

detalle del impacto de los proyectos de innovación y emprendimiento de la 

Universidad del Magdalena, y la extensión en el uso de la Propuesta de Instrumento de 

Evaluación, además proyectos de investigación adscritos a la universidad, darán paso 

a la construcción de un instrumento cada vez más certero para la medición del 

desempeño institucional. 

La Propuesta de Instrumento de Evaluación obtenida, servirá a la comunidad 

académica y emprendedora para la generación de mediciones de sus proyectos de 

emprendimiento donde logrará identificar los factores en los que sus empresas tienen 

potencialidades y donde tienen falencias. De la misma forma, les servirá a 

inversionistas de capital semilla para medir las capacidades de los proyectos en 

etapas tempranas, y con ello, reducir la incertidumbre al riesgo en las inversiones. 

 

6. Recomendaciones 

Como principal recomendación derivada de la investigación, se propone continuar con 

la evaluación de los proyectos de innovación y emprendimiento a partir del 2020. 

Pese a considerarse este año atípico por el cambio en la modalidad de trabajo 

presencial a virtual, a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19/SARS-CoV-2, es 

notable evaluar el impacto que está contingencia pudo tener sobre los proyectos y las 

alternativas de solución entregada por los emprendedores. 

Así mismo, se recomienda validar la Propuesta de Instrumento de Evaluación con la 

percepción y utilización por parte de emprendedores expertos o mentores en temas 

de innovación y emprendimiento, para que sean ellos quienes comprueben la 

pertinencia de los criterios de evaluación seleccionados y generen propuestas frente a 

criterios faltantes. De esta manera, resulta más fiable el resultado arrojado por el 

instrumento propuesto y es posible continuar promoviendo su uso para valoración de 
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proyectos de innovación y emprendimiento de otras universidades o instituciones del 

país. 
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