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Prólogo
Ecosistema emprendedor:                                      
Motor clave de la dinámica económica

Que el presente estudio se haya enfocado en las 
personas mayores que emprenden pareciera un 
asunto casual, pero no lo es. Y decimos que no lo 
es, porque muchas de las intuiciones o ‘corazona-
das’ que tuvimos como directivos de organizacio-
nes que trabajan por las personas mayores, pero 
también como ciudadanos de este país, se valida-
ron y profundizaron a la luz de lo que las siguientes 
páginas consignan.

Decimos que no es casual también porque, tal como 
lo hemos podido evidenciar a través de diferentes 
estudios y proyecciones, Colombia es un país que 
envejece rápidamente y las personas mayores son, 
cada vez más, agentes dinamizadores del desarro-
llo. El enfoque que se puede dar al envejecimiento 
tiene un espectro amplísimo, tradicionalmente se 
ha estudiado desde el impacto poblacional (bono 
versus impuesto demográfico) o desde el diseño 
institucional (particularmente en cuanto al sistema 
de seguridad social) y más recientemente desde la 
llamada ‘economía plateada’, entre muchas otras 
vertientes. 

Al respecto, podemos asegurar que la vejez y en-
vejecimiento requieren una visión sistémica y sea 
cual sea la forma de abordar el tema, requiere de 
rigurosidad y comprensión profunda del sistema. 
Lo que en este estudio se propone es apenas una 
de las formas de abordarlo, pero en definitiva al 
ser un estudio que cuenta con el aval y la meto-
dología validada y refinada por el GEM (que se ha 
posicionado como una autoridad internacional en 
emprendimiento), podemos estar seguros de que 
la información que se está entregando cuenta con 
el estándar y pertinencia requeridos para la toma 
de decisiones, estudio, investigación, comprensión 
y análisis de la materia.

Para aportar al análisis y comprensión del empren-
dimiento de personas mayores, ponemos a dispo-
sición del ecosistema el presente estudio que da 
luces sobre algunas aproximaciones académicas 
de la materia, sobre quiénes y cómo son los em-
prendedores sénior, sobre sus características y las 
percepciones culturales que existen, sobre la inten-
ción emprendedora, sobre la madurez de sus ini-
ciativas, sobre la vocación productiva por sector y 
hambre de mercado, en fin, sobre una serie de as-
pectos que, como en la acupuntura, consideramos 
están tocando las fibras esenciales de la materia.

No es su propósito principal, pero esperamos 
además que la lectura del presente estudio pue-
da derribar algunas de las barreras que enfrentan 
las personas mayores que deciden emprender en 
Colombia. Lo decimos desde nuestro rol de socie-
dad civil, pero, sobre todo, lo decimos como colom-
bianos. Nuestros emprendedores sénior requieren 
que el ecosistema de emprendimiento libere las 
barreras que les impone, consciente o inconscien-
temente. Partiendo de esta realidad, queremos su-
gerir tres aspectos que han sido determinantes en 
uno de nuestros programas de acompañamiento y 
aceleración a emprendedores sénior: Fondo Mayor.

En primer lugar, las personas mayores necesitan 
participar de los programas de educación formal 
o no formal que les permitan actualizar o adquirir 
nuevas habilidades o conocimientos. Como gene-
ración, las personas mayores, cuentan con infini-
tas herramientas que estudiaron o adquirieron de 
manera empírica, pero que a la luz de las nuevas 
dinámicas requieren ser actualizadas. Aquellos 
que ofrecen este tipo de programas, con apenas 
un poco de esfuerzo, pueden cubrir este espacio.



13

Emprendimiento Sénior: Potencial para el desarrollo económico en Colombia

En segundo lugar, los emprendedores como un todo 
requieren conectarse con el ecosistema y crear re-
des de valor: capital social. En varios estudios se ha 
concluido que en Colombia los emprendedores son 
‘soloemprendedores’ o ‘solofundadores. Pensemos 
que, si esto es cierto para el grueso de la población 
emprendedora del país, seguramente para aque-
llos que están en la cúspide de la pirámide pobla-
cional es incluso más complejo poder participar en 
los eventos, charlas, conversatorios y programas 
que se diseñan, casi explícitamente, para personas 
jóvenes. Con alegría hemos visto que las puertas 
de este tipo de escenarios, poco a poco se están 
abriendo para los ‘silver’ pero queda aún camino 
por recorrer.

Finalmente, los vehículos de inversión y el capital 
que están disponibles en el ecosistema muchas 
veces están dirigidos más hacia el emprendedor 
que hacia la empresa y esto abre una brecha en la 
colocación de recursos disponibles para los funda-
dores mayores. Siendo conscientes del impacto y 
tesis de inversión, dichos vehículos deberían con-
centrarse en la capacidad de la empresa o ‘startup’ 
de generar el impacto o retorno según sea el caso. 
Gracias al Fondo Mayor hemos podido ver que la 
experiencia, la intergeneracionalidad, el acceso a 
redes de valor construidas a lo largo de la vida, el 
conocimiento específico en una industria y el efec-
to multiplicador que tiene el emprendimiento en las 
familias de los emprendedores sénior, son factores 
clave que apalancan la dinámica de triple cuenta: 
económica, social y ambiental.  

Para que el emprendimiento sénior se convierta en 
el motor del desarrollo económico y social que pue-
de ser, se requiere que el ecosistema emprendedor 
del país abra las puertas a las personas mayores. 
De esta manera estos emprendedores podrán ac-
tualizar sus habilidades y capacidades, se podrán 
conectar mejor, podrán acceder a nuevos merca-
dos, participarán de rondas de inversión y pasarán 
de ser vistos como sujetos pasivos en la economía 
a ser agentes de cambio y generadores de empleo 
y desarrollo económico para el país.   

Agradecemos que el equipo GEM Colombia se haya 
comprometido con la realización del primer estudio 
de emprendimiento sénior en Colombia. Además, 
reconocemos que cada vez más, este asunto está 
siendo parte de la agenda pública, privada y so-
cial en el país y esto significa que desde el empren-
dimiento proactivamente se está trabajando por 
el desarrollo sostenible promovido por y para las 
personas mayores. Finalmente, esperamos poder 
contribuir con información relevante para que los 
agentes que integran el ecosistema sigan promo-
viendo el emprendimiento sénior como un cataliza-
dor de impacto.

Plan Mayor

Soraya Montoya                                                                    
Directora Fundación Saldarriaga Concha

Mónica Moreno                                                           
Directora Fundación Nelly Ramírez Moreno

Roberto Navas                                                                          
Director Fundación Arturo y Enrica Sesana 
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Resumen ejecutivo

Resumen Ejecutivo 
La población mundial está envejeciendo. En el mun-
do la población mayor a 65 años está creciendo 
más rápido que todos los demás grupos de edad. 
Para 2050, una de cada seis personas en el mundo 
tendrá más de 65 años, frente a una de cada once 
en 2019, es decir, que la proporción de la población 
mundial mayor de 65 años aumentará del 10 % en 
2022 al 16 % en 2050 (ONU, 2020).

En el marco de dicho fenómeno, empieza un cre-
ciente interés hacia el estudio de la “economía de la 
longevidad” o “economía plateada” definida como 
la suma de toda la actividad económica que tiende 
a las necesidades de las personas de 50 años o 
más, e incluye tanto los productos y servicios que 
compran directamente como la actividad econó-
mica adicional que generan (Oxford Economics, 
2013). Es decir, pone en manifiesto la importancia 
de las personas mayores como consumidores y así 
como productores.

Uno de los conceptos más importantes en la econo-
mía plateada es el de emprendimiento sénior. Des-
de esta aproximación se reconoce través de diver-
sas investigaciones la importancia de las personas 
mayores como agentes de cambio para la sociedad. 
Especialmente por sus intenciones de mantener o 
aumentar su productividad, de ser reconocidas den-
tro de la población activa, de diversificar sus fuentes 
de ingreso y de seguir aportando con su experiencia 
a la transformación de la sociedad.

El emprendimiento sénior está suscitando una 
atención cada vez mayor en la investigación, la 
academia y los negocios (Luck et al., 2014). Sin 
embargo, a pesar de que existen múltiples estu-
dios al respecto, los resultados resultan muy esca-
sos (Figueiredo & Paiva, 2019), y en algunos casos 
contradictorios dados los diversos contextos. Los 
países que más publican sobre emprendimiento 
sénior son: España, Portugal, Australia, Alemania, 
Países Bajos, Eslovaquia, Estados Unidos y Reino 
Unido. En América Latina y en Colombia son esca-
sos los estudios y por ello, la Fundación Saldarria-

ga Concha y el Global Entrepreneurship Monitor 
Colombia desarrollaron el presente estudio sobre 
Emprendimiento sénior: Potencial para el desa-
rrollo económico en Colombia.

Los resultados de este estudio se presentan de 
acuerdo con la metodología GEM en donde se 
analizan las percepciones y actividad emprende-
dora desde el modelo de “Tubería Empresarial”, se 
analizan las características de los emprendedores 
y sus emprendimientos y se analiza el entorno. En 
cada capítulo se explica el detalle de cada ítem 
para un mejor entendimiento y además, al final 
del documento se presenta la metodología a nivel 
agregado.

Respecto a las percepciones culturales, se obser-
va que los grupos de edad entre 50 y 64 años y 
entre 65 y 80 años presentan los porcentajes más 
altos de aceptación sociocultural hacia el empren-
dimiento mientras que el grupo de edad entre 18 y 
29 presenta el porcentaje más bajo del indicador; 
sin embargo, a diferencia de lo documentado en la 
literatura, el grupo de personas entre 65 y 80 años 
presenta el menor porcentaje de potencial para 
emprender en términos de percepción de oportuni-
dades, capacidades y temor al fracaso.

Respecto a la actividad emprendedora, el grupo 
de 18 a 29 años presenta la mayor intención y el 
grupo de 65 a 80 años presenta la menor intención 
emprendedora. Además, respecto a la Tasa de Ac-
tividad Emprendedora Temprana (TEA), se eviden-
cia que el grupo de 30 a 49 años presenta el mayor 
porcentaje de emprendedores nacientes y nuevos; 
y el grupo de 65 a 80 años presenta el menor por-
centajes de emprendedores en etapa temprana. 
Sin embargo, a diferencia de los resultados ante-
riores, respecto a los emprendedores establecidos 
se observa que la mayor proporción de ellos se en-
cuentra en los mayores de 50 años. De hecho, al 
analizar la actividad emprendedora en varios paí-
ses a través de la “Tubería Empresarial”, es posible 
observar que la actividad emprendedora sénior es 
la más fuerte respecto a otros grupos de edad de-
bido a que no presenta fugas o discontinuidades 
de la etapa de emprendedor nuevo a la etapa de 
emprendedor establecido.
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En cuanto a las características de los empren-
dedores se puede observar que en el caso de los 
emprendedores TEA se evidencia una disparidad 
de género menor a cinco puntos porcentuales. Sin 
embargo, en el segmento de emprendedores sé-
nior TEA entre 65 y 80 años no se observa la tra-
dicional disparidad. Respecto a las motivaciones, 
se evidencia en los emprendedores sénior en ma-
yor proporción la necesidad de “sobrevivir dada la 
escasez de empleo”, sin embargo, también se evi-
dencia otras motivaciones como la oportunidad de 
“marcar una diferencia en el mundo”, “tener altos 
ingresos y riqueza”, y “continuar con la tradición 
familiar”. Finalmente, en relación con la ocupación, 
cerca del 50 % afirman ser emprendedores y al 
mismo tiempo ser empleados.

Respecto a las características asociadas al em-
prendimiento, en los emprendedores sénior TEA 
entre 65 y 80 años, no se evidencia creación de 
veinte empleos o más; en comparación con el 3.3 
% de los emprendedores entre 18 y 29 años. Cu-
rran & Blackburn (2001)  mencionaban también 
que los emprendedores sénior tienden a crear me-
nores cantidades de empleo en comparación con 
los emprendedores más jóvenes. Sin embargo, en 
los emprendedores sénior EBO entre 50 y 80 años 
presentan unas expectativas de crecimiento mejo-
res respecto a las actuales. 

Sobre la formalización, en el caso de los empren-
dedores TEA el grupo de los emprendedores sénior 
entre 50 y 64 años es el que menos formalizado 
está; mientras que los emprendedores sénior entre 
65 y 80 años son los que más formalizados están. 
Por otro lado, en todos los emprendedores de todas 
las edades, la financiación inicial para emprender 
provino de fuentes propias. Asimismo, la mayoría 
de los emprendedores en todas las edades presen-
tan una orientación baja hacia la internacionaliza-
ción y bajos porcentajes respecto a la novedad de 
productos, servicios y tecnologías.

Al igual que los anteriores resultados, son varios 
los hallazgos empíricos que coinciden y otros que 
contradicen estudios previos, lo cual demuestra 
que el emprendimiento sénior es un fenómeno que 
dependen de muchas variables propias del contex-
to de cada país.

Los siguientes capítulos presentarán: introducción 
hacia el concepto de emprendimiento sénior (capí-
tulo 1), el modelo GEM y el proceso emprendedor 
(capítulo 2), las percepciones culturales y la acti-
vidad emprendedora (capítulo 3), las característi-
cas de los emprendedores (capítulo 4), las carac-
terísticas de los emprendimientos (capítulo 5), las 
condiciones del entorno para el emprendimiento 
(capítulo 6) y, finalmente, las recomendaciones. A 
lo largo del documento se presentan algunos casos 
exitosos de emprendedores sénior.

Capítulo 1.
Introducción
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Introducción
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Introducción
Según la ONU (2020), el número y la proporción 
de personas mayores en la población mundial 
está creciendo, es decir, la población mundial está 
envejeciendo. En el mundo la población mayor de 
65 años está creciendo más rápido que todos los 
demás grupos de edad. Para el 2050 una de cada 
seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, 
frente a una de cada once en el 2019, es decir, que 
la proporción de la población mundial mayor de 
65 años aumentará del 10 % en el 2022 al 16 % 
en el 2050.

El ritmo de envejecimiento de la población es mu-
cho más rápido que en el pasado (OMS, 2022). 
De hecho, en las últimas décadas, la esperanza 
de vida ha aumentado en el mundo debido a los 
avances de la ciencia en términos de salud y a una 
mayor conciencia y énfasis sobre la sostenibilidad 
del entorno y el bienestar físico y mental. Una ma-
yor esperanza de vida implica una mayor supervi-
vencia en personas de edades más avanzadas. De 
hecho, la ONU (2022b) afirma que la esperanza 
de vida en el mundo alcanzó los 72,8 años en el 
2019 (nueve años más que en 1990) y se prevé 
llegar a los 77,2 años en el 2050. Además, según 
el Banco Mundial (2021), el mundo pasó de tener 
una tasa de fertilidad del 5 % en 1960, 3.2 % en 
1990, 2.5 % en el 2010 a 2.4 % en el 2022; y se pre-
vé que siga disminuyendo a un 2.2 % en el 2050.

Un aumento en la esperanza de vida junto con una 
disminución en la fecundidad son factores claves 
que determinan un mayor peso relativo de la pobla-
ción mayor sobre el total de la población. Mientras 
que el crecimiento de la población en edades más 
avanzadas se debe a una menor mortalidad y a una 
mayor supervivencia, un cambio ascendente en la 
distribución por edades de la población se debe a 
una caída sostenida del nivel de fecundidad.

En la misma línea, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS 2022) plantea que, dado el envejeci-
miento de la población mundial, todos los países 
enfrentan grandes desafíos para garantizar que 
sus sistemas sociales y de salud estén listos para 
aprovechar al máximo este cambio demográfico. 

Asimismo, según la ONU (2022), en el 2018 las 
personas mayores de 65 años superaron en núme-
ro a los niños menores de cinco años en todo el 
mundo y por primera vez en la historia. En la mis-
ma línea, para el 2050, se prevé que la cantidad de 
personas de 65 años o más en todo el mundo sea 
más del doble de la cantidad de niños menores de 
cinco años y aproximadamente igual a la cantidad 
de niños menores de 12 años. Incluso, se estima 
que el número de personas mayores de 80 años se 
triplique, de 143 millones en el 2019 a 426 millones 
en el 2050. 

Aumenta la población
mundial de 65 años

2050

2019

1 de cada 6   personas tendrá 65 años

1 de cada 11   personas tendrá 65 años

Además, en el 2050, el 80% 
de las personas mayores en 
el mundo, vivirá en países con 
ingresos bajos y medios
(OMS, 2022).
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El envejeciendo de la población es un fenómeno 
global tan importante que la OMS puntualiza en la 
importancia de cambiar el paradigma y empezar 
a considerar a las personas mayores como par-
ticipantes activas en la sociedad (OMS, 2002). Al 
respecto, en el 2002 las Naciones Unidas convo-
caron a la Segunda Asamblea Mundial sobre En-
vejecimiento bajo el lema “Construir una sociedad 
para todas las edades”, la Comisión Europea de-
claró el año 2012 como el año del envejecimiento 
activo, en el 2015 se publica la Declaración de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y en 
el 2018 se ratificó la “Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores” de la OEA. Nacionalmente 
se promulgó la Política de Envejecimiento Humano 
y Vejez 2014-2024

El Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE) es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, aná-
lisis y difusión de las estadísticas oficiales de                   
Colombia. En el 2018 hizo el más reciente censo 
poblacional en Colombia en el que, dice la enti-
dad (2020), tanto en hombres como en mujeres 
del 2023 al 2032 se observa una tendencia de au-
mento de la población mayor. 

Nacionalmente, en la Gráfica 1 se puede observar 
la pirámide poblacional en el 2022 para Colombia 
(DANE, 2022). En dicha pirámide es evidente que 
las personas entre 20 y 29 años son mayoría en 
relación con las personas menores de 10 años.

Gráfica 1.

Pirámide poblacional en Colombia (2022)
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Economía plateada

El creciente interés respecto al envejecimiento de la 
población ha dirigido las miradas hacia el estudio 
de la “economía de la longevidad” (Estados Uni-
dos) o “economía plateada” (Unión Europea). La 
tendencia creciente de personas mayores ha gene-
rado oportunidades y desafíos en varios sectores 
económicos, tales como: salud, tecnología, vivien-
da, servicios financieros, entre otros. Por ejemplo, 
en cuanto a la vivienda, hoy en día las personas 
mayores demandan viviendas accesibles que se 
adecúen a sus necesidades; en cuanto al turismo, 
las personas mayores están demandando cada 
vez más servicios de ocio y diversión (OMT, 2018) 
y; en cuanto al emprendimiento, como se verá en la 
siguiente sección, cada vez más las personas ma-
yores están emprendiendo como forma de asegu-
rar su bienestar.

Este fenómeno pone en evidencia la existencia de 
un mercado significativo con gran poder adquisiti-
vo y demanda de productos y servicios específicos. 
En síntesis, las personas mayores pueden partici-
par en la economía plateada como productores o 
como consumidores (Ivanic, 2019).
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La economía de la longevidad se define como “la 
suma de toda la actividad económica que atien-
de a las necesidades de las personas de 50 años 
o más, e incluye tanto los productos y servicios 
que compran directamente como la actividad 
económica adicional que generan” (Oxford Eco-
nomics 2013, p. 4). De manera similar, la economía 
plateada se refiere a “las oportunidades económi-
cas derivadas del gasto público y de consumo rela-
cionado con el envejecimiento de la población y las 
necesidades específicas de la población mayor de 
50 años” (CE 2015b, p. 3).

Klimczuk (2016) plantea que el concepto de econo-
mía plateada está aún en formación y requiere más 
investigación. Sin embargo, hay algunos pilares en 
los que se fundamenta. En primer lugar, el enreja-
miento activo en donde se reconoce la importancia 
de promover la salud y el bienestar en personas 
mayores de tal forma que se fomenten unos estilos 
de vida saludable, el aprendizaje a lo largo de la 
vida y la generación de oportunidades de empren-
dimiento y empleabilidad; y, en segundo lugar, las 
tecnologías, productos y servicios deben apostarle 
al mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas mayores en temas como salud, vivienda y 
dispositivos móviles; en los que además de ser de-
mandantes de estos, se les reconoce como agentes 
activos en la oferta de los mismos.

Al respecto, otros autores como Cucculell et al. 
(2023) han evidenciado que la investigación sobre 
economía plateada se ha enfocado en el impacto 
socioeconómico, la formulación de políticas públi-
cas, las oportunidades de negocio, las motivacio-
nes para emprender y las necesidades de las per-
sonas mayores.

Además, se ha evidenciado que quienes pertene-
cen a esta economía ya han empezado a mostrar 
motivaciones que no se limitan al consumismo, sino 
a una búsqueda activa de sentido (Coughlin 2017); 
al hacerlo asumen diversos roles que van desde ser 
empleados, empresarios y emprendedores, hasta 
Ser inversionistas, voluntarios y filántropos (Isele & 
Rogoff 2014). Es decir, este concepto no se centra 
de manera exclusiva en las necesidades o deman-
das básicas de las personas mayores, sino que se 
enfoca en sus deseos y preferencias como consu-

midores y como emprendedores, en últimas, como 
agentes económicos y sociales activos que movili-
zan la economía.

Con relación a lo anterior, uno de los conceptos 
más importantes en la economía plateada es el de 
emprendimiento sénior o emprendimiento en per-
sonas mayores el cual se puede encontrar docu-
mentado como: sénior entrepreneurship, entrepre-
neurship in ageing, boomer entrepreneurs, elderly 
entrepreneurs, mature entrepreneurs , older entre-
preneurs, seniorpreneurs  y third age entrepreneurs.

Emprendimiento sénior

De acuerdo con las tendencias y cambios demo-
gráficos presentados el emprendedor sénior es 
cada vez más frecuente (Harms et  al., 2014). De 
hecho, en la literatura existente se han identificado 
diversos estudios que ayudan a entender la rele-
vancia e importancia del “emprendimiento sénior”.

Por ejemplo, dado 
el envejecimiento de 
la población, se está 
aumentando el número de 
jubilados y con ello se ejerce 
una fuerte presión sobre el 
gasto público de pensiones 
(European Microfinance 
Network, 2012) ya que no 
hay suficientes jóvenes que, 
con su inscripción y aportes, 
compensen el sistema.
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El emprendimiento sénior se presenta como una 
alternativa dentro de los gobiernos al extender las 
carreras laborales de las personas que envejecen 
y generar ahorros en las pensiones públicas, así 
como en otros derechos de asistencia social (En-
gelhardt, 2012).

Al respecto, Ting Zhang (2008) evidenció una re-
lación positiva entre el emprendimiento sénior y el 
desarrollo económico; en Estados Unidos, la activi-
dad emprendedora sénior estaba correlacionada, 
de manera positiva, con el crecimiento económico y 
el superávit de los fondos de seguridad social. 

La percepción de algunas empresas sobre la importancia de mantener a 
trabajadores mayores ha cambiado (Johnson, 2009).

Algunas empresas consideran que es más costoso mantener a una 
persona mayor en un determinado cargo.

La discriminación por edad ha aumentado, es decir, algunas empresas 
discriminan a solicitantes de empleo de mayor edad (Neumark, 2008).

Las personas están dejando de creer en el sistema y las políticas de 
jubilación. (Munnell et al., 2012).

Las bajas pensiones de jubilación hacen necesario buscar formas para 
complementar los ingresos (Munnell et al., 2012).

Cada vez es más común que las personas mayores 
llegan a la edad de jubilación estando aún sanas, 
cualificadas, con experiencia y con ganas de con-
tribuir a su sociedad (Shannon, 2012; OCDE, 2012). 
De la misma forma, una población que envejece re-
presenta un número creciente de personas mayores 
sanas con capital humano, recursos financieros y 
tiempo disponible para contribuir a las actividades 
económicas y sociales (Fachinger, 2019). 

Por su parte, Figueiredo & Paiva (2019) plantean 
algunos antecedes contextuales que impulsan el 
emprendimiento sénior tales como: 

1

2

3

4

5
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Así es como el 
emprendimiento sénior 
se ha convertido en una 
opción de vida ya que 
permite compensar, de 
una u otra forma, los 
efectos del envejecimiento 
de la población activa, el 
desempleo y la jubilación 
anticipada. En otras 
palabras, el emprendimiento 
sénior se convierte en una 
alternativa privilegiada para 
afrontar el desempleo sénior 
(Pilková et al., 2016) que, 
además, contribuye a un 
mejor bienestar y equilibrio 
entre la vida profesional 
y personal, a generar o 
aumentar los ingresos y a 
fomentar un envejecimiento 
activo (Kautonen, 2012).



24

Emprendimiento Sénior: Potencial para el desarrollo económico en Colombia

Finalmente, el emprendimiento sénior va en au-
mento (Walmsley & Nabi, 2020). Según Maritz 
(2019), los emprendedores sénior son el segmento 
de la población emprendedora que más rápido cre-
cimiento ha presentado en Australia. De manera 
similar, Amaral & Matos (2019) confirman que en 
Portugal la proporción de emprendedores sénior 
también aumenta. 

En suma, los investigadores que han estudiado el 
fenómeno del emprendimiento sénior concuerdan 
en su importancia para que las personas mayores 
sigan siendo agentes de cambio para la sociedad y 
puedan: mantener o aumentar su productividad, ser 
reconocidas dentro de la población activa, diversifi-
car sus fuentes de ingreso y seguir aportando con 
su experiencia a la transformación de la sociedad.

Aportes para la comprensión              
del emprendimiento sénior

El emprendimiento sénior está suscitando una aten-
ción cada vez mayor en la investigación, la acade-
mia y los negocios (Luck et al., 2014). Sin embargo, 
pese a que el emprendimiento sénior no es un fenó-
meno social y económico actual y que ha sido estu-
diado desde hace varias décadas (Fuchs, 1982), los 
estudios sobre emprendimiento sénior siguen sien-
do muy escasos (Figueiredo & Paiva, 2019).

Al revisar la literatura se evidencian diferentes ha-
llazgos, algunos de ellos contradictorios entre sí, 
respecto al emprendimiento sénior, que evidencian 
las características particulares de los países en 
donde se han realizado dichos estudios. Además, 
una de las conclusiones que emerge de la revisión 
de literatura es que la relación entre la edad y la 
actividad empresarial sénior está condicionada a 
un gran número de variables de todo tipo, como 
las personales, las laborales, las del entorno, entre 
otras, que difieren de un país a otro e incluso de un 
individuo a otro (Pilkova et al., 2014; Kautonen et 
al., 2013; Zhang, 2008). En la misma línea, Figuei-
redo & Paiva (2019) mencionan que la investiga-

ción científica actual no permite esclarecer el fenó-
meno del emprendimiento sénior ni mucho menos 
llegar a un consenso (Zhu et al., 2022). 

En América Latina son aún más escasos los estu-
dios sobre emprendimiento sénior (Leporati et al., 
2021). De hecho, Welsh et al. (2019) y Zhu et al. 
(2022) afirman que la investigación científica sobre 
emprendimiento sénior se encuentra aún en etapa 
embrionaria. Incluso, todavía es limitada la com-
prensión de cómo el emprendimiento contribuye al 
bienestar de los mayores (Zhu et al., 2022) y los 
efectos generacionales en la actividad emprende-
dora (Pilkova et al., 2022).

Aunque tanto los investigadores como las enti-
dades públicas y privadas han reconocido que el 
espíritu emprendedor de las personas mayores 
es un asunto relevante, la literatura científica y 
los informes técnicos siguen careciendo de más 
evidencias que apoyen a este grupo específico de 
empresarios (Matos & Amaral, 2019) de acuerdo 
con cada contexto.

La mayoría de los estudios sobre emprendimien-
to sénior se centran en las motivaciones para em-
prender, pero no se evidencia un gran número de 
estudios que se enfoquen en entender tanto el pro-
ceso emprendedor como la caracterización de los 
emprendedores y sus emprendimientos. Por ello, 
el presente estudio sobre Emprendimiento sénior: 
Potencial para el desarrollo económico en Colom-
bia pretende aportar para la comprensión teórica y 
práctica de los emprendedores mayores.

Al realizar un análisis de algunos mapas de ciencia 
y de información bibliométrica se puede dar cuenta 
de la pertinencia del presente reporte. En la Gráfi-
ca 2 se evidencia que en los últimos años el asunto 
ha llamado la atención de muchos investigadores, 
especialmente desde el concepto de economía pla-
teada, dada la tendencia creciente en el número de 
publicaciones en los años recientes.
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Respecto a los países que más publican sobre la economía plateada o “silver economy” se evidencia una 
preminencia de Francia, Polonia, Italia, Estados Unidos, Rusia y España. Al indagar en la base de datos de 
SCOPUS es posible observar que sobre el concepto de “silver economy” se han publicado estudios relacio-
nados con seis dimensiones o conglomerados (Figura 1):

Gráfica 2.

Número de publicaciones sobre Emprendimiento sénior (o Sénior Entrepreneurship) en la literatura científica
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Estos dos últimos conglomerados de estudios están directamente relacionados con el interés sobre “sénior 
entrepreneurship”.
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Figura 1. 

Mapa de ciencia sobre “silver economy” 

Fuente: SCOPUS y VOSViewer (2022)
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Según la Gráfica 3 en los últimos años es evidente la tendencia creciente en el número de publicaciones e 
investigaciones sobre emprendimiento sénior, según dos de las más importantes fuentes.

Gráfica 3.

Número de publicaciones sobre Emprendimiento sénior
(o Sénior Entrepreneurship) en la literatura científica

Fuente: SCOPUS (2022)
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Ahora bien, los países que más publican sobre emprendimiento sénior o senior entrepreneurship son: Es-
paña, Portugal, Australia, Alemania, Países Bajos, Eslovaquia, Estados Unidos y Reino Unido. Al analizar el 
siguiente mapa sobre “senior entrepreneurship” (Figura 2) es posible identificar que en los últimos años ha 
crecido el número de publicaciones relacionadas con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), los empren-
dedores intergeneracionales, el emprendimiento juvenil y el concepto de sostenibilidad.
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Figura 2. 

Mapa de ciencia sobre “senior entrepreneurship” en VOSViewer

Fuente: SCOPUS y VOSViewer (2022)
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Hacia una definición del 
emprendedor sénior

No existe un consenso respecto a la definición de 
las personas mayores que emprenden (Pérez-En-
cinas et al., 2021; Oelckers, 2015). En este aspecto, 
Kenny & Rossiter (2018) mencionan la existencia 
de una aversión por etiquetas como sénior, mayor 
y experimentado. En la literatura se encuentran 
sinónimos como emprendedor de la tercera edad 
(Kautonen, 2008), emprendedor de segunda ca-
rrera (Baucus y Human, 1994), emprendimiento de 
carrera tardía (Kautonen et al., 2011), emprende-
dor gris (Harms et al., 2014), emprendedor madu-
ro (Weber y Schaper, 2004), emprendedor sénior 
(Halabisky et al., 2012) y emprendedor de jubila-
ción anticipada (Singh y DeNoble, 2003).

Con respecto a estas definiciones, algunos auto-
res suelen referirse a la edad cronológica (Minola, 
Criaco & Obschonka, 2016) que, en estudios empí-
ricos se consideran de 50 años o más (Fachinger, 
2019). Sin embargo, otros autores como Ahmad et 
al. (2014) especifican que la edad madura comien-
za a los 40 años, mientras que Goldberg (2000) 
considera que el punto de partida es a los 60 años. 

Para Harms et al. (2014) los emprendedores sénior 
son aquellos que se convierten en autónomos o in-
dependientes a una edad madura. Similar a Maritz 
& Eager (2017), Blackburn et al. (2000) y Baucus 
& Human (1994) quienes afirman que los empren-
dedores sénior son aquellos que han emprendido 
después de los 50 años, no antes. Sin embargo, 
Matos et al. (2018) y Kautonen (2012; 2013) sos-
tienen que el emprendedor sénior también es quien 
emprendió antes de los 50 años y sigue activo con 
su emprendimiento. Fachinger (2019) define a las 
personas mayores como aquellas que están jubila-
das de la población activa, sin embargo, esto pue-
de variar entre ocupaciones, sectores y países.

El emprendedor 
sénior es aquella 
persona de 50 a 80 
años que afirma tener 
un emprendimiento 
activo sin importar 
si lo creó antes o 
después de los 50. 

En gran parte de los estudios se ha llegado al 
consenso de los 50 años y, en ese sentido, Schøtt 
et al. (2017) considera a los emprendedores sé-
nior como personas mayores de 50 años y que 
poseen algún  negocio sin importar su tamaño 
(Arkebauer, 1995). 

Por ello, en el presente estudio de Emprendi-
miento sénior: Potencial para el desarrollo eco-
nómico en Colombia se considera que el em-
prendedor sénior es aquella persona de 50 a 80 
años que afirma tener un emprendimiento activo 
sin importar si lo creó antes o después de los 50. 
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El proyecto GEM
El “Global Entrepreneurship Monitor” (en adelante, 
GEM, por sus siglas en inglés) es el proyecto de in-
vestigación con mayor cobertura geográfica sobre 
la actividad emprendedora. Este fue concebido en 
1997 por el Babson College y la London Business 
School, que en el 2004 transfirieron el capital inte-
lectual de GEM a la “Global Entrepreneurship Re-
search Association” (GERA), una organización sin 
ánimo de lucro orientada por los representantes 
de los equipos nacionales, de las dos instituciones 
fundadoras y de las instituciones patrocinadoras. 

GEM es la fuente más importante de investigación 
global sobre emprendimiento y dispone de un am-
plio conjunto de datos y variables que permiten 
entender el espíritu emprendedor, la actividad em-
prendedora y el entorno para el emprendimiento. 
GEM busca ser una fuente confiable de información 
para la formulación y mejora de políticas públicas 
orientadas al fomento y fortalecimiento del empren-
dimiento en los países donde se desarrolla. GEM 
busca medir las diversas variables que caracteri-
zan la dinámica emprendedora, así como describir 
a los negocios y a los emprendedores, al tiempo que 
identifica las condiciones estructurales del entorno 
que estimulan o dificultan el emprendimiento.

GEM Colombia inició en el 2006 y, actualmente, el 
equipo está conformado por la Universidad Icesi, 
Universidad del Norte, Pontificia Universidad Ja-
veriana de Cali, Universidad EAN, Institución Uni-
versitaria Americana. Todas las instituciones par-
ticipantes buscan que diferentes grupos de interés 
puedan disponer de información sobre el proceso 
emprendedor colombiano, generar políticas públi-
cas, crear ecosistemas de apoyo, hacer investiga-
ción, definir programas y proyectos de desarrollo 
empresarial. En el año 2022, se vincula la Funda-
ción Saldarriaga Concha para ampliar el GEM Co-
lombia a la población sénior, la razón de ser del 
presente estudio.
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El Modelo GEM

Este modelo conceptual GEM cubre todo tipo de iniciativa empresarial sin exclusión alguna, por ello, con-
sidera todos los tamaños, formas jurídicas, sectores económicos, niveles tecnológicos, objetivos de lucro, 
orientaciones de mercado, entre otros. 

Para facilitar el análisis integral del proceso empresarial y teniendo en cuenta el modelo GEM, Varela y 
otros (2015) configuraron el concepto de “Tubería Empresarial”, que permite analizar la participación de la 
población adulta en cada una de las etapas de la tubería e identificar las “fugas” que se dan a lo largo de la 
misma, para poder identificar los campos donde se deben implementar políticas y programas para fortalecer 
el entorno y reducir las “fugas” que sean posibles. Las seis etapas que configuran la “Tubería Empresarial” 
se presentan en la Figura 3.

Los valores y las percepciones sociales y culturales hacia el emprendimiento.

Los niveles de actividad emprendedora que incluye la intención emprende-
dora, los emprendedores nacientes y nuevos que configuran la Tasa de Ac-
tividad Emprendedora Temprana (TEA), los emprendedores establecidos y 
las discontinuidades.

Los atributos individuales de los emprendedores en términos demográficos 
(género, edad, ubicación geográfica), psicológicos (percepciones sobre la ca-
pacidad de identificar oportunidades, temor al fracaso) y motivacionales.

Las características de los emprendimientos o negocios desde los sectores, 
industrias, formalización, generación de empleo, orientación internacional, 
innovación, entre otros.

Los contextos social, cultural, político y económico que están compuestos por 
las condiciones estructurales del país y las condiciones particulares para la 
actividad emprendedora. 

GEM reconoce que el emprendimiento involucra múltiples actores y caracte-
rísticas que se dan en un entorno social, económico y político específico y que 
dependen de los mecanismos de apoyo que brinda el entorno emprendedor. En 
GEM se analizan las siguientes dimensiones:

1

2

3

4

5
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Figura 3. 

La Tubería Empresarial

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Etapa 6 Etapa 5 Etapa 4

Fuente: Adaptado de los autores a partir de Varela & Soler (2015)

Emprendedores
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A continuación, se describe cada una de las etapas:

Aceptación sociocultural hacia el emprendimiento 

Mide el porcentaje de la población adulta que afir-
ma, que emprender es una elección deseable de ca-
rrera profesional, y/o que los emprendedores exito-
sos gozan de un alto nivel de estatus y respeto, y/o 
que los medios de comunicación difunden a menu-
do noticias sobre nuevos emprendimientos exitosos. 

La Metodología GEM

Tradicionalmente, el GEM aplica dos instrumentos de medición (encuestas) 
que han sido validados y desarrollados en el mundo con aportes de todos 
los equipos de investigación participantes. Estos instrumentos han sido 
estandarizados para comparar los resultados entre todos los países: 
Encuesta a la Población Adulta (APS, por sus siglas en inglés) y Encuesta        
a Expertos Nacionales (NES, por sus siglas en inglés). 

Etapa 1 Etapa 4

Etapa 2 Etapa 5

Etapa 3
Etapa 6

Potencial para emprender

Mide el porcentaje de la población adulta que 
afirma, que en los próximos seis meses existirán 
buenas oportunidades para emprender en el área 
donde viven, y/o que tienen los conocimientos, ha-
bilidades y experiencia necesarios para empren-
der, y/o que el temor al fracaso no los detendría al 
momento de emprender. 

Intención emprendedora

Mide el porcentaje de la población adulta que tiene 
la firme intención de emprender, ya sea solo o con 
otras personas, en los próximos tres años.

Emprendedores nacientes

Mide el porcentaje de la población adulta que ha 
desarrollado alguna actividad específica en la 
creación del nuevo emprendimiento, pero solo ha 
pagado salarios o cualquier tipo de remuneración 
(en dinero o en especie), por menos de 3 meses, a 
empleados y/o a propietarios. 

Emprendedores nuevos

Mide el porcentaje de la población adulta que ha 
estado al frente de su emprendimiento y ha paga-
do salarios o cualquier tipo de remuneración (en 
dinero o en especie) a empleados o propietarios 
por más de tres meses, pero por menos de 42 me-
ses (3,5 años). 

Emprendedores establecidos 

Mide el porcentaje de la población adulta que ha 
estado al frente de su emprendimiento, y que ha 
sobrevivido por más de 42 meses (3,5 años) pa-
gando salarios o cualquier otro tipo de remunera-
ción a empleados y/o propietarios. 
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Encuesta a Población                       
Adulta (APS) 

Elementos generales

• La APS mide las motivaciones, percepciones, 
actitudes y actividad empresarial de la pobla-
ción. Diversos bloques de preguntas se inclu-
yen en la encuesta y permiten identificar:

* Percepciones culturales hacia el                          
emprendimiento.

* Intención y niveles de actividad                          
emprendedora.

* Características de los emprendedores 
(edad, nivel educativo, grupo etario, estrato, 
motivación, ingresos, etnia, entre otros).

* Características de los emprendimien-
tos (tecnologías, novedad de producto y                   
proceso, internacionalización, generación      
de empleo actual y futura, entre otras).

● 

• Se aplica la versión en español de la en-
cuesta por la empresa encuestadora INFO 
Investigaciones. Dicho trabajo de campo es 
supervisado y aprobado por la Global Entre-
preneurship Research Association (GERA), que 
es el órgano mundial que coordina el proyecto 
GEM en todos los países participantes. 

● 

• La recolección de los datos se hizo a través 
de tabletas y el programa “ODK Collete” en 
donde se programó la encuesta. El trabajo de 
campo se desarrolló entre junio y julio del 2022. 

Selección de los encuestados

El tipo de muestreo es aleatorio estratificado por 
género, rangos de edad y zona (urbana/rural). Los 
resultados se pueden generalizar o extrapolar a la 
población colombiana, es decir, no a regiones. 

El supuesto estadístico básico de una muestra alea-
toria es que cada encuestado potencial tiene las 
mismas posibilidades de ser incluido en la muestra. 
Por ello, una muestra aleatoria puede ser una repre-
sentación real de la población muestreada. Este tipo 
de muestra suele denominarse muestra probabilís-
tica, ya que todos los encuestados potenciales se 
seleccionan con la misma probabilidad.

Se aplicaron encuestas telefónicas en las principa-
les ciudades del país y encuestas cara a cara en mu-
nicipios con población inferior a 10.000 habitantes. 

Dado que en la zona urbana la cobertura de la te-
lefonía móvil es del 96 % y la telefonía fija es del 12 
%, y que en la zona rural no hay listados confiables 
de números telefónicos, el marco muestral (o fuen-
tes/documentos donde se encuentra el universo   o 
las posibles unidades muestrales o encuestados 
potenciales) estuvo compuesto por: 

* Listado de líneas telefónicas fijas que se 
han actualizado constantemente por INFO 
Investigaciones. 

* Listado de teléfonos móviles de una base 
de datos nacional creada por INFO Investi-
gaciones. 

* Listas del DANE de barrios de zonas rurales.

Tanto los teléfonos como los hogares se seleccio-
naron aleatoriamente de las listas antes indicadas. 
En el caso de los teléfonos fijos y de las entrevistas 
“cara a cara”, se definió la persona a ser encues-
tada, obedeciendo el método de “próximo cum-
pleaños”, en donde se pregunta a la persona que 
contesta el teléfono o que abre la puerta: entre las 
personas que viven en su hogar, ¿quién está más 
cerca de su cumpleaños? 
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Momento de contacto 

El momento adecuado de administración de la en-
cuesta puede sesgar la selección de los encuesta-
dos. Por ello, la encuesta se debe aplicar a distintas 
horas del día (antes y después del horario laboral) y 
no debe administrarse durante los periodos vaca-
cionales u otras épocas del año que puedan afec-
tar al tipo de personas a las que se llega. Al elegir 
al azar a cada encuestado potencial es importan-
te asegurar un número suficiente de rellamadas e 
intentos de contacto inicial. Debe haber cinco in-
tentos de llamadas (fijo o móvil) o tres contactos 
(presencial) una vez se identifique y seleccione al 
azar un encuestado potencial.

Estudio piloto

Se debe hacer un estudio piloto con un mínimo de 
100 encuestados y presentar los resultados an-
tes de continuar con la recopilación de datos. Esto 
ayuda a comprobar si hay datos faltantes, saltos 
errados de pregunta a pregunta, entre otros.

Tamaño de la muestra

La APS se aplicó a una muestra de 2.587 adultos 
colombianos entre los 18 y los 80 años. El nivel de 
precisión corresponde a un intervalo de confianza 
del 95 %. En el grupo de edad de 18 a 29 años 
se incluyó a 644 personas, en el grupo de 30 a 49 
años 928 personas, el grupo de 50 a 64 años abar-
có 515 personas y en el grupo de 65 a 80 años 500 
personas, es decir, la población sénior entre 50 y 
80 años participante en el GEM Colombia fue de 
1.015 personas.

Encuesta a Expertos                                  
Nacionales (NES)

La NES consiste en la realización de 36 encuestas, 
por parte de los miembros del equipo nacional, a 
expertos nacionales en los asuntos propios de la 
actividad emprendedora, pues ellos pueden eva-
luar con suficiente experticia diversas dimensiones 
del ecosistema emprendedor (en adelante, CEE): 

normas sociales y culturales; financiamiento, políti-
cas y programas gubernamentales; infraestructu-
ra física; infraestructura comercial y de servicio a 
empresas; educación y formación; transferencia de 
I&D y apertura del mercado interno.

 Los expertos encuestados son inversionistas, ban-
queros, políticos, congresistas, consultores, em-
prendedores, líderes de cámaras de comercio, par-
ques tecnológicos, universidades, aceleradoras e 
incubadoras, educadores, investigadores y demás 
personas relacionadas con servicios de apoyo a los 
emprendedores; con más de 12 años de experien-
cia relacionada con el emprendimiento. 

Las encuestas NES se aplicaron entre mayo y junio 
del 2022 de manera virtual sincrónica y asincrónica 
en donde se indagan sobre el estado actual de cada 
CEE en una escala de 0 a 10, donde el 10 refiere un 
estado óptimo. A diferencia de la APS, en la NES el 
muestreo es no probabilístico por conveniencia.

Capítulo 3.
Percepciones culturales
y actividad emprendedora
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Percepciones culturales y actividad emprendedora 
En el presente capítulo se exploran los niveles 
de actividad emprendedora en Colombia desde 
el modelo de “Tubería Empresarial”. Las etapas 
1, 2 y 3 hacen referencia a percepciones cul-
turales, potencial e intención emprendedora de 
la población colombiana, respectivamente. Las 
etapas 4, 5 y 6 hacen referencia a la real activi-
dad emprendedora.

En los siguientes capítulos se analizarán diversas 
variables en relación con los emprendedores TEA 
y EBO. Los TEA son los emprendedores nacien-
tes (etapa 4) y emprendedores nuevos (etapa 5), 
es decir, juntos conforman la Actividad Empren-
dedora Temprana; y los EBO son los emprende-
dores establecidos (etapa 6). En este capítulo se 
presenta la definición de cada etapa.

Etapa 1
Aceptación Sociocultural hacia el emprendimiento

Esta etapa está definida por el porcentaje de la población adulta que percibe que en Colombia:

• La mayoría de las personas considera que emprender un nuevo negocio es una elec-
ción de carrera profesional deseable.

• Los que tienen éxito al emprender un negocio gozan de un alto nivel de estatus y res-
peto en la sociedad.

• Se pueden ver a menudo noticias de nuevos emprendedores que han tenido éxito en 
sus negocios; ya sea en los medios de comunicación públicos o en la Internet.
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Según la Gráfica 4, el grupo entre 30 y 49 años es el que presenta el mayor porcentaje de personas que 
consideran el emprendimiento como opción deseable (58,2 %), el grupo entre 65 y 80 años es el que mues-
tra el mayor porcentaje de personas que consideran que emprender genera un alto estatus en la sociedad 
(65,8 %) y el grupo entre 50 y 64 años es el que evidencia el mayor porcentaje de personas que afirman ver 
a menudo noticias de emprendedores exitosos (62,6 %).

Gráfica 4.

Aceptación sociocultural hacia el emprendimiento: desagregado (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Carrera Estatus Medios

52,4%
58,2% 56,6% 56,8%

58,6%
62,1% 64,6% 65,8%61,6% 61,8%

62,6% 60,9%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80

Edad en años

Vale la pena mencionar, respecto a los medios de comunicación, que McQuail (2010), en su estudio sobre la 
comunicación de masas, plantea el efecto que tienen en cómo las personas piensan, actúan y se relacionan 
con los otros debido a su gran capacidad de llegar para difundir información a muchas audiencias. Resulta 
importante conocer las percepciones de la población respecto a los medios de comunicación como moldea-
dores de la cultura emprendedora ya que una cultura que reconoce la importancia de las personas mayores 
como actores sociales y económicos tiene efectos positivos que apoyan el emprendimiento sénior (Kautonen 
et al., 2011).

La percepción de estatus que resulta ser mayor en las personas sénior, puede estar relacionada con lo que 
Amaral & Matos (2019) afirman respecto a que la mayoría de los emprendedores sénior evalúan sus empre-
sas como exitosas, presentan altos niveles de satisfacción y autorrealización y ven el emprendimiento como 
un mecanismo para el envejecimiento activo.

Al promediar las tres variables se obtiene el indicador global. En la Gráfica 5 se observa que los grupos de edad 
entre 50 y 64 años y entre 65 y 80 años presentan los porcentajes más altos de aceptación sociocultural hacia 
el emprendimiento mientras que el grupo de edad entre 18 y 29 tiene el porcentaje más bajo del indicador.
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En la mayoría de los estudios reportados en la literatura sobre emprendimiento sénior se evidencia que la 
aceptación sociocultural es vital para la motivación, intención y acción emprendedora. La apertura cultural 
y las actitudes positivas de la población hacia las personas mayores como agentes claves en la sociedad, 
resulta tener una influencia positiva sobre el emprendimiento sénior. 

De manera contraria, las percepciones y actitudes negativas tienen efectos contrarios (Kautonen et al., 
2011). Es decir, las normas sociales y culturales en una sociedad tienen un fuerte impacto en la propensión 
para emprender por parte de las personas mayores (Rehak, 2014). De hecho, Kautonen et al. (2011) afirman 
que la probabilidad de que las personas mayores participen en actividades empresariales aumenta cuando 
estos se dan cuenta de que la sociedad percibe positivamente el compromiso empresarial a los 50 años o 
más. El emprendimiento que es motivado socialmente puede ser más frecuente cuando los objetivos de vida 
cambian a medida que las personas envejecen (Sieger et al. 2016).

Por su parte, Ajzen (1991) en la teoría de la conducta planeada afirma que la actitud o motivación, las nor-
mas subjetivas y la percepción de control tienen incidencia sobre la intención y, finalmente, sobre la conduc-
ta. Las normas subjetivas hacen referencia a una percepción sobre la presión social que existe para llevar a 
cabo ciertas conductas. Entre más positiva sea dicha percepción se esperaría más probabilidad en ejecutar 
determinado comportamiento. 

Esto explica la importancia de asegurar una buena aceptación sociocultural hacia el emprendimiento en 
el país. Sin duda, las percepciones culturales y sociales son vitales para asegurar un terreno fértil para el 
emprendimiento, también surgen otros aspectos relacionados con las normas subjetivas y que impactan el 
emprendimiento como son: la cultura nacional (Hayton et al., 2002), la familia (Aldrich & Cliff, 2003) y las 
demás personas que conforman los círculos sociales cercanos.

Gráfica 5.

Aceptación sociocultural hacia el emprendimiento (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Sin embargo, como se verá a lo largo del presente 
reporte, existen algunas realidades diferentes que 
varían según el contexto. Por mencionar un ejem-
plo, Perenyi et al. (2018) descubrieron que para los 
emprendedores sénior australianos la aceptación 
sociocultural no es un factor relevante en su deci-
sión para emprender ya que se motivan por facto-
res intrínsecos, es decir, por convicciones internas 
personales que no están influenciadas por varia-
bles externas.

Facilidad para emprender

En GEM existen otras variables relacionadas con 
creencias y percepciones culturales que no hacen 
parte de la primera etapa de la “Tubería Empresa-
rial”, sin embargo, resultan muy importantes para 
el análisis de la dinámica emprendedora del país.

En la Gráfica 6 se observa la percepción de la 
población adulta acerca de la facilidad para em-
prender o crear un negocio. Es posible observar un 
comportamiento similar al presentado en la acep-
tación sociocultural en donde los grupos entre 50 
y 64 años y entre 65 y 80 años presentan un por-
centaje más alto respecto a los demás grupos. Sin 
embargo, en ningún caso se supera el 50 %, lo cual 
indica que más de la mitad de la población adulta 
colombiana considera que emprender no es fácil.

Gráfica 6.

Percepción de la facilidad para emprender (2022)
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS



42

Emprendimiento Sénior: Potencial para el desarrollo económico en Colombia

Referentes y modelos

Tradicionalmente, los referentes resultan ser muy 
influyentes para la intención y acción emprendedo-
ra. De hecho, los modelos de roles son determinan-
tes culturales en la probabilidad de convertirse en 
emprendedor (Schoon & Duckworth, 2012).

De manera concreta, en el caso de los emprende-
dores sénior, Kautonen et al. (2009) demostró que 
el entorno familiar y las personas cercanas son 
factores determinantes en la decisión de empren-
der. Por ejemplo, las personas cercanas que han 

tenido experiencia en emprendimiento son claves 
en el desarrollo del emprendedor sénior al ser refe-
rentes y pilares de apoyo importantes.

Según la Gráfica 7 más del 50 % de la población 
adulta colombiana afirma conocer personalmen-
te al menos a una persona que haya iniciado un 
negocio o se haya convertido, en los dos últimos 
años, en autoempleado. El grupo de edad con un 
porcentaje mayor es el de 30 a 49 años seguido 
por el grupo de 18 a 29 años.

Gráfica 7.

Referentes emprendedores (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Talento emprendedor

En los últimos años el GEM introdujo cuatro pre-
guntas que caracterizan el talento emprendedor 
e intraemprendedor de la población adulta. Este 
concepto fue desarrollado por la University College 
of London y la Goldsmiths University y está com-
puesto por las siguientes variables:

• Oportunidad: Usted, raramente ve oportuni-
dades de negocio, incluso a pesar de conocer 
y estar bien informado en su área de conoci-
miento o de trabajo.

• Proactividad: Incluso cuando usted ve una 
oportunidad de negocio rentable usted rara 
vez toma una iniciativa.

• Creatividad: La gente piensa que usted tie-
ne una alta capacidad para la innovación.

• Visión: Cada decisión que usted toma for-
ma parte de su plan de carrera profesional a 
largo plazo.

Estas variables se pueden observar en la Gráfica 
8. Respecto a las primeras dos variables (oportu-
nidad y proactividad) se presentan por su comple-
mento, es decir, el porcentaje que afirma percibir 
oportunidades y ser proactivo.

Respecto a la visión, el porcentaje más alto de per-
sonas que afirma tomar decisiones de acuerdo con 
su plan de carrera está en el grupo entre 18 a 29 
años (78,1 %) y el porcentaje más bajo lo presenta 
el grupo entre 65 y 80 años seguido por el grupo 
entre 50 y 64 años. En cuanto a la creatividad, el 
porcentaje más alto lo presenta el grupo entre 30 
y 49 años. Finalmente, respecto a la oportunidad y 
proactividad se presentan porcentajes cercanos al 
50 % en donde las distribuciones son similares en 
todos los grupos de edad.
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Gráfica 8.

Talento emprendedor (2022)
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Etapa 2
Potencial para emprender

Esta etapa está definida por el porcentaje de la población adulta quienes afirman que:

• En los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para iniciar un negocio en el 
área donde viven.

• Personalmente, tienen el conocimiento, las habilidades y la experiencia requeridos para 
iniciar un nuevo negocio.

• El miedo al fracaso no sería una limitante para iniciar un nuevo negocio.

Según la Gráfica 9, quienes tienen menos temor 
al fracaso son las personas entre 30 y 49 años se-
guidas por las personas entre 18 y 29 años y las 
personas mayores entre 50 y 64 años.

Las personas sénior entre 65 y 
80 años son las que presentan 
un mayor miedo al fracaso. 
Esta situación coincide con lo 
documentado en la literatura 
sobre miedo al fracaso y 
emprendimiento sénior.

Según Kok & Winnubst (2007) el miedo al fracaso 
es menor en los jóvenes que en las personas 
mayores porque el compromiso empresarial de 
los jóvenes no está estigmatizado por una posible 
pérdida de reputación a causa de una mala gestión 
empresarial o quiebra. Además, Maritz et al. (2020) 
aseguran que la tolerancia al riesgo disminuye con 
la edad y es necesario implementar estrategias 
para mitigar el impacto que esto puede tener en 
la intención de emprender, por ejemplo, programas 
de educación y capacitación empresarial. Por su 
parte, Al-Jubari y Mosbah (2021) afirmaron que el 
miedo al fracaso es uno de los retos a los que se 
enfrentan los emprendedores sénior.

Sin embargo, también existen otros planteamientos 
en la teoría respecto a variables relacionadas que 
vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, a medida 
que las personas envejecen, aumenta la disposición 
a tomar más riesgos (Schøtt et al., 2017) en espe-
cial, financieros; debido a que ya no tienen depen-
dientes o personas a cargo (Kibler et al., 2011).
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En relación con la percepción de oportunidades, 
las personas entre 18 y 49 años manifiestan una 
mejor percepción, pero leve, respecto a las perso-
nas entre 50 y 80 años. En la teoría se justifica esta 
situación desde Bohlmann et al. (2017) quienes 
demostraron que la percepción de oportunidades 
y de las habilidades son factores importantes e 
influyentes en la acción emprendedora sénior, sin 
embargo, estas disminuyen con la edad.

Con relación a la autoeficacia (o autoconfianza) me-
dida por la percepción de capacidades, se observa 
un menor porcentaje en las personas sénior entre 
65 y 80 años. Los grupos de edad que más autoefi-
cacia reflejan son los de 30 a 64 años. Al respecto, 
en la literatura sobre autoeficacia y emprendimiento 
sénior se evidencian varios planteamientos:

El emprendimiento sénior es favorecido por la ex-
periencia empresarial que incluye un acumulado 
de conocimientos, habilidades y actitudes adqui-
ridos durante su vida laboral (Martin & Omrani, 
2019. De hecho, la experiencia asume un papel 
muy importante en el desarrollo de la autocon-
fianza y se convierte en un factor influyente para 
emprender (Krueger, 1993). Esto sucede en lugares 
como Portugal donde en su mayoría, los empren-
dedores sénior muestran altos niveles de autoefi-
cacia (Seco Matos et al., 2018). De manera similar, 
en los países bajos, Van Solinge (2014) encontró 
que la decisión de trabajar por cuenta propia está 
influenciada principalmente por un alto capital hu-
mano y financiero, actitudes emprendedoras posi-
tivas (en especial una alta autoeficacia) y el hecho 
de no querer disfrutar de una jubilación (o seguir 
manteniéndose activos profesionalmente). 

Gráfica 9.

 Potencial para emprender: desagregado (2022)
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Existen dos hallazgos claves para entender la ex-
periencia y la autoeficacia de las personas sénior 
como posibles predictores de la acción emprende-
dora y su crecimiento. Kautonen (2012) afirma que 
muchos emprendedores sénior que poseen las ha-
bilidades y los conocimientos necesarios para crear 
una empresa, carecen de mentores experimentados 
que les ayuden y motiven en el proceso. Por otra 
parte, Kautonen et al. (2008) afirma que las perso-
nas mayores que han adquirido una amplia expe-
riencia laboral y desarrollado múltiples habilidades 
relacionadas con la administración y los negocios 

estarían relacionadas con más posibilidades para 
emprender, en comparación con personas mayores 
que han trabajado toda la vida en actividades que 
requerían poca preparación y capacidades en estos 
asuntos (Kautonen et al., 2010). 

Sin embargo, a diferencia de lo documentado en la 
literatura, de acuerdo con la Gráfica 10, el grupo 
de personas entre 30 y 49 años presenta el mayor 
porcentaje de potencial para emprender y el grupo 
de personas entre 65 y 80 años el menor porcenta-
je de potencial para emprender.

Gráfica 10.

Potencial para emprender (2022)

58,7%

61,3%

58,9%

53,3%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Etapa 3
Intención para emprender

Esta etapa está definida por el porcentaje de la población adulta que afirma estar pensando 
en iniciar un nuevo negocio, ya sea solo o con otros, en los próximos tres años, incluyendo 
cualquier forma de autoempleo.

En la Gráfica 11 se observa la intención emprendedora general, es decir, de toda la población adulta colom-
biana (tanto emprendedores como no emprendedores). El grupo de 18 a 29 años presenta la mayor inten-
ción y el grupo de 65 a 80 años muestra la menor intención emprendedora.

Gráfica 11.

Intención emprendedora general (2022)
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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En la Gráfica 12 se observa la intención emprendedora particular, es decir, sólo de la población adulta co-
lombiana que no ha emprendido. El grupo de 30 a 49 años presenta la mayor intención y, nuevamente, el 
grupo de 65 a 80 años muestra la menor intención emprendedora. Los hallazgos de ambas gráficas son 
coherentes con lo planteado por Pérez-Encinas et al. (2021), es decir, se observan más intenciones empren-
dedoras en las personas jóvenes en comparación con las personas mayores. Sin embargo, algunos estudios 
defienden que, a más edad, más probabilidad de que el individuo tenga su propio negocio (Figueiredo, 2019; 
Lévesque & Minniti, 2011). 

Gráfica 12.

Intención emprendedora particular (2022)
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

De acuerdo con Duhamel et al. (2016) y Kilber et al. (2011) la edad parece ser una variable relevante a la hora 
de explicar la intención emprendedora de las personas mayores y la relación entre ambas variables resulta 
ser negativa, es decir, existe una correlación negativa entre la intención emprendedora y la edad (Oelckers, 
2015). De manera similar, Sahut et al. (2015) indicaron que, en general, las personas mayores mostraban 
una intención emprendedora más baja, a pesar de tener mayores niveles de experiencia y conocimiento.

Miralles et al. (2017) sugieren que la participación en actividades emprendedoras previas podría influen-
ciar, de manera positiva, en la intención emprendedora, o sea que, las personas mayores con experiencia 
en emprendimiento tienen más intenciones emprendedoras. También es posible que esta intención esté 
condicionada por el tipo de emprendimiento y los recursos que demande ya que las personas mayores 
sienten menos interés por las actividades emprendedoras que demandan largos períodos de consolidación 
(Halabisky, 2012); o por el hecho de carecer de mentores experimentados que los acompañen en el proceso 
(Kautonen, 2012). 
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Etapa 4

Etapa 5

Etapa 4 y 5

Emprendedores nacientes

Emprendedores nuevos

TEA (Tasa de Actividad Emprendedora Temprana)

Recientemente Maalaoui et al. (2022) investigaron los efectos de la edad subjetiva y el rejuvenecimiento 
en la actividad emprendedora. Como la edad subjetiva se refiere a la edad que un individuo se asigna a sí 
mismo con relación a: sentimientos, apariencia física, actividades e intereses; el emprendimiento resulta una 
estrategia de compensación y un mecanismo de defensa hacia el envejecimiento. En consecuencia, cuanto 
más se tiende a rejuvenecer, más aumenta la intención emprendedora (Maalaoui et al., 2022).

Esta etapa está definida por el porcentaje de la población adulta que ha desarrollado alguna 
actividad específica en la creación de un nuevo negocio, pero sólo ha pagado salarios o cual-
quier tipo de remuneración (en dinero o en especie) a empleados o a propietarios por menos 
de tres meses.

Esta etapa está definida por el porcentaje de la población adulta que ha estado al frente de 
su negocio y ha pagado salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero o en especie) a 
empleados o a propietarios por más de tres meses, pero por menos de 42 meses (3,5 años).

La TEA se define como el conjunto de emprendedores nacientes y nuevos, es decir, personas 
que han estado al frente de su negocio y han pagado salarios o cualquier tipo de remunera-
ción (en dinero o en especie) a empleados o a propietarios por menos de 42 meses (3,5 años).

En la Gráfica 13 se puede observar el porcentaje de emprendedores nacientes y nuevos por grupos de 
edad, y en la Gráfica 14 aparece la TEA. El grupo de 30 a 49 años presenta el mayor porcentaje de em-
prendedores nacientes y nuevos; y el grupo de 65 a 80 años muestra el menor porcentaje de emprende-
dores en etapa temprana.
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Aunque se ha documentado en estudios previos y en la literatura que el emprendimiento sénior se está in-
crementando, lo cierto es que, al compararlo con otros grupos de edad se obtienen porcentajes más bajos 
de participación, resultados ampliamente documentados en otros estudios.

Algunos autores sugieren que las personas mayores cuentan con más capacidades para iniciar y adminis-
trar un negocio que las personas jóvenes (Weber & Schaper, 2004). Sin embargo, la probabilidad de que 
participen en dichas actividades empresariales es más baja (Hart et al., 2004).

Según Sternberg (2019) el nivel del espíritu empresarial sénior es más bajo de lo esperado de acuerdo con la 
participación que se espera de esta población en la sociedad. Así mismo, Schott et al. (2017) manifiestan que 
la creación de empresas cae cuando las personas alcanzan la edad de 50 años.

Según Tervo (2014) hay una propensión al comportamiento empresarial que se asocia con la edad, pues 
tener más años implica un acumulado mayor de capital humano. Sin embargo, este autor también ha evi-
denciado que el efecto de la edad en la actividad emprendedora depende del tipo de emprendimiento y no 
sigue necesariamente un comportamiento lineal.

Isele & Rogoff (2014) concluyeron que los jóvenes son más dispuestos a emprender que las personas mayo-
res. De acuerdo con una investigación desarrollada en Chile con datos GEM, la variable edad tiene un efecto 
inverso en la actividad empresarial (Leporati et al., 2021).

Parker (2009) demuestra que el comportamiento de emprender tiende a mejorar con la edad hasta el rango 
de 35 a 44 años, disminuyendo en los siguientes rangos de edad debido a que las personas mayores tienden 
a tener más miedo al fracaso como producto de su amplia experiencia. Sin embargo, no es una regla general. 
Por ejemplo, Costa et al. (2020) y Kautonen et al. (2014) indican que la probabilidad de convertirse en traba-
jador autónomo e incursionar en la actividad emprendedora aumenta con la edad; mientras que Kibler et al. 
(2012) indica la existencia de una relación inversa entre la edad y la actividad emprendedora.

Gráfica 13.

Emprendedores nacientes y nuevos: TEA (2022)
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En una investigación realizada en Chile con datos GEM los factores que generan más incrementos en la 
TEA en las personas mayores son la autoconfianza y los ingresos y los que generan menos impacto son 
el miedo al fracaso y el género (Leporati et al., 2021). Además, la ocupación también afecta negativamente 
la probabilidad de ejercer una actividad emprendedora ya sea por necesidad o por oportunidad (Leporati 
et al., 2021). Así mismo, Kenny & Rossiter (2018) presentan una serie de barreras y limitantes para los em-
prendedores sénior: dificultades para la financiación, percepción de riesgos, falta de autoconfianza, falta de 
información sobre cómo iniciar su propio negocio y los apoyos con los que pueden contar.

Finalmente, un dato interesante es que en un análisis de conglomerados hecho por Saiz-Álvarez et al. (2019) se 
sugiere una clasificación de países teniendo en cuenta la TEA, la discontinuidad y la aceptación sociocultural así:

• Países con baja TEA de emprendimiento sénior y bajo cierre de empresas, pero alta percepción de 
valores emprendedores, como Malasia.

• Países con alta TEA de emprendimiento sénior y alta percepción de valores emprendedores, pero bajo 
cierre de empresas, como Tailandia.

• Países con alta percepción de valores emprendedores y altas tasas de cierre de empresas, pero bajas 
TEA de emprendimiento sénior, como Finlandia.

• Países con alta TEA de emprendimiento sénior, altos valores emprendedores y alto cierre de empre-
sas, como Estados Unidos.

Gráfica 14.

Tasa de Actividad Emprendedora Temprana: TEA (2022)

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años
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A diferencia de las anteriores etapas donde el gru-
po de 65 a 80 años obtuvo los porcentajes más ba-
jos, en la etapa de emprendedores establecidos se 
observa que este grupo etario presenta el segundo 
mayor porcentaje (Gráfica 15), seguido por el gru-
po de edad de 50 a 64 años, es decir, las personas 
mayores de 50 años son determinantes en los ni-
veles de actividad emprendedora establecida en el 
país, lo que está documentado en algunos estudios 
previos en donde mencionan que, contrariamente a 
la percepción tradicional de que el emprendimiento 
es cosa de jóvenes, los mayores son el grupo de 
edad más emprendedor (Amorós y Bosma, 2013). 

Según los datos del GEM, las personas mayores po-
seen empresas en mayor proporción que cualquier 
otra cohorte demográfica. Además, cuanto mayor 
es un empresario, más probable es que posea una 
empresa más grande y establecida (Kelley et al., 
2013). Verbigracia, más de la mitad de los propie-
tarios de pequeñas empresas estadounidenses te-
nían 50 años o más en el 2012, frente al 46 % en el 
2007 (Lichtenstein, 2014). Así mismo, las habilida-
des requeridas, la identificación de oportunidades y 
el contexto social presentan correlación positiva con 
la TEA (Linardy & Costa, 2022).

Etapa 6
Emprendedores establecidos (EBO)

Esta etapa está definida por el porcentaje de la población adulta que ha estado al frente de 
su iniciativa empresarial, y que ha sobrevivido por más de 42 meses (3,5 años) pagando sa-
larios o cualquier otro tipo de remuneración a empleados o a propietarios. 
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Gráfica 15.

Emprendedores establecidos: EBO (2022)

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
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2,5%

5,4%

8,3%

6,2%

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS



55

Capítulo 3: Percepciones culturales y actividad emprendedora

En las siguientes gráficas se explora la percepción de los emprendedores nacientes y nuevos (TEA) y es-
tablecidos (EBO) respecto a situaciones derivadas de la pandemia por la Covid-19. En la Gráfica 16 se 
observa que el grupo de emprendedores establecidos (EBO) entre 65 a 80 años son los más optimistas 
respecto a la percepción de dificultad para iniciar un negocio en el 2022 respecto al 2021. En cuanto a los 
emprendedores nacientes y nuevos (TEA) el grupo entre 30 y 49 años (49.2 %) y entre 65 y 80 años (49.4 %) 
presentan un mayor optimismo.

Gráfica 16.

Percepciones sobre la dificultad para emprender en 2022 respecto a 2021
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Aunque el grupo de 65 a 80 años es el de más optimistas respecto a las condiciones para iniciar un ne-
gocio, este grupo es el más conservador respecto a las expectativas de crecimiento. Según la Gráfica 17, 
el grupo de emprendedores nacientes y nuevos (TEA) entre 18 y 29 años son los más optimistas y el grupo 
entre 65 y 80 años son los más pesimistas respecto a las expectativas de crecimiento en el 2022 respecto al 
2021. Además, el grupo de emprendedores establecidos (EBO) entre 30 y 49 años son los más optimistas en 
comparación con el grupo entre 18 y 29 años que son los más pesimistas.

Gráfica 17.

Percepciones sobre las bajas expectativas de crecimiento en 2022 respecto a 2021
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Según la Gráfica 18 el grupo de 18 a 29 años es el que considera en mayor proporción que la pandemia del 
coronavirus ha proporcionado nuevas oportunidades para el negocio.

Gráfica 18.

Percepción sobre nuevas oportunidades derivadas de la pandemia en 2022 respecto a 2021
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Gráfica 19.

Percepción sobre la respuesta efectiva del gobierno a la pandemia
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Finalmente, según la Gráfica 19, el grupo de 65 a 80 años es el que considera que el gobierno colombiano 
ha respondido efectivamente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.
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La “Tubería Empresarial” en algunos países GEM 2021 y 2022

A continuación, se presenta la “Tubería Empresarial” para varios países participantes en el GEM para los 
cuatro rangos de edad analizados. Al momento de la publicación del presente estudio, se obtuvo autoriza-
ción para el uso de los datos 2022 de cuatro países (Uruguay, Canadá, Reino Unido y Países Bajos) y para 
el uso de los datos 2021 de dos países (Estados Unidos y Chile). Al final del informe se incluye una infografía 
de la “Tubería Empresarial Colombiana 2022” para los cuatro rangos de edad analizados.

Según la Gráfica 20 el país que presenta la mayor aceptación sociocultural hacia el emprendimiento, en 
términos de la población adulta de 18 a 29 años, es Estados Unidos con un 80% y, en el otro extremo, se 
encuentra Colombia con el 57.5%. Chile y los Países Bajos no presentan datos en la primera etapa de la 
“Tubería Empresarial” debido a que no midieron las variables involucradas en la definición de esta etapa. 
Sin embargo, para la segunda etapa sobre el potencial emprendedor de la población adulta, Chile es el país 
que mayor porcentaje presenta (62.8%) y, en el otro extremo se encuentran los Países Bajos con 41.5%. En 
cuanto a la intención emprendedora, Chile sigue presentando el mayor porcentaje (58%) y Reino Unido con 
17.8% el porcentaje más bajo. 

Por otro lado, al observar la actividad emprendedora naciente, nueva y establecida, es decir, en la etapa 4, 
5 y 6, respectivamente; se observa que Uruguay y Chile presentan los porcentajes más altos de emprende-
dores nacientes; y Canadá presenta los porcentajes más altos de emprendedores nuevos y establecidos. 

Es interesante anotar que los porcentajes de emprendedores establecidos en los países analizados resulta ser 
menor del 10%. Además, en todos los países, en el rango de edad de 18 a 29 se observan fugas importantes a 
medida que avanzan las etapas, en especial, de intención (etapa 3) a la acción (a partir de la etapa 4).

Gráfica 20.

Tubería Empresarial (18 a 29 años)
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Según la Gráfica 21, Chile se destaca por presentar el mayor porcentaje de potencial (etapa 2), de intención 
(etapa 3) y de emprendedores nacientes (etapa 4) en términos de la población adulta de 30 a 49 años. Al 
igual que en la anterior “Tubería Empresarial”, en esta se observa gran dispersión de porcentajes en la etapa 
3 (intención). Además, se observan las fugas a medida que avanzan las etapas para algunos países. Sin 
embargo, a diferencia de la anterior “Tubería Empresarial”, en esta se observa que Reino Unido, Países Bajos 
y Estados Unidos no presentan fugas de la etapa 5 a la etapa 6. 

Gráfica 21.

Tubería Empresarial (30 a 49 años)
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En la Gráfica 22, se observa una dispersión de porcentajes en la etapa 3 (intención) muy similar a la pre-
sentada en la “Tubería Empresarial” de los anteriores grupos de edad. Algo interesante que se evidencia en 
la “Tubería Empresarial” de las personas sénior entre 50 y 64 años es que la mayoría de los países no se 
evidencia la fuga tradicional presente en otros grupos de edad respecto al tránsito de la etapa 5 a la etapa 
6. Sin embargo, en Colombia, sí se presenta la tradicional fuga. Lo anterior indica una fortaleza importante 
en este grupo etario.

En la Gráfica 23 se observa la “Tubería Empresarial” en personas sénior entre 65 y 80 años. Algo interesante 
es que los datos de la etapa 3 (intención) no son tan dispersos como en los anteriores grupos etarios. De 
hecho, al igual que en el grupo de personas sénior entre 50 y 64 años, se observa algo positivo y es que no 
existen fugas de la etapa 5 a la etapa 6 e, incluso, las fugas en las últimas etapas son pequeñas lo cual indi-
ca que en las personas sénior la actividad emprendedora está más fortalecida que en otros grupos de edad. 
Otro dato interesante es que la fuga más grande se da desde el potencial (etapa 2) hasta la intención (etapa 
3), lo cual indica que muchas personas sénior que tienen intención emprendedora fácilmente se orientan a 
la acción.

Gráfica 22.

Tubería Empresarial (50 a 64 años)

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

Etapa 1
(Aceptación)

Etapa 2
(Potencial)

Etapa 3
(Intencional)

Etapa 4
(Naciente)

Etapa 5
(Nuevo)

Etapa 6
(Establecido)

Uruguay Canadá Reino Unido Países Bajos

Colombia Estados Unidos Chile

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS



61

Capítulo 3: Percepciones culturales y actividad emprendedora

Gráfica 23.

Tubería Empresarial (65 a 80 años)
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Discontinuidad emprendedora

La discontinuidad emprendedora hace referencia a cualesquiera de las siguientes situaciones que el em-
prendedor haya tenido que enfrentar en el último año: vender, cerrar o abandonar el negocio del cual era 
propietario. La discontinuidad se puede diferenciar en dos tipos: cuando el negocio no continúa funcionando 
o cuando el negocio continúa funcionando en otras manos.

En la Gráfica 24 vemos que gran parte de la discontinuidad en Colombia se refiere a negocios que no conti-
núan y cierran completamente. El mayor porcentaje de discontinuidad de este tipo está en el grupo entre 50 
y 64 años seguido del grupo entre 30 y 49 años. La menor discontinuidad la revelan los grupos entre 18 y 
29 años y entre 65 y 80 años. Shannon (2012, p.20) afirma que las tasas de supervivencia de los negocios 
creados por emprendedores sénior son más altas que aquellas de los emprendedores más jóvenes debi-
do al capital financiero, social y humano que tienen. 
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Gráfica 24.

Discontinuidad emprendedora (2022)

0,8% 1,1% 1,2%
0,6%

4,1%

6,3%

8,2%

4,4%

El negocio si continuó El negocio no continuó

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS



63

Capítulo 3: Percepciones culturales y actividad emprendedora

En la Gráfica 25 se observa que, para el grupo entre 18 y 29 años, la principal razón para la discontinuidad 
fue la falta de rentabilidad seguida por los problemas financieros. En cambio, para los demás grupos etarios 
la principal razón fue la pandemia seguida por la falta de rentabilidad. Sin embargo, no se observa una ten-
dencia marcada entre algunas razones dependiendo del rango de edad.

Al indagar en la literatura las razones de cierre de negocios en emprendedores sénior, se evidencia, en el 
estudio de Stypińska, et al. (2019) con emprendedores polacos, que las principales razones de discontinui-
dad fueron: factores económicos o de mercado, elevada carga tributaria (en especial la seguridad social), 
problemas de salud o familiares (estar a cargo de personas) y también problemas de salud propios. 

Gráfica 25.

Razones para la discontinuidad emprendedora (2022)
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Al indagar sobre el momento en el que ocurrió la discontinuidad, según la Gráfica 26, cerca del 50 % de los 
grupos entre 50 y 64 años y entre 65 y 80 años cerraron su negocio en una etapa de emprendimiento esta-
blecido, es decir, mayor a 42 meses o 3,5 años. En los demás grupos etarios el cierre ocurrió en una etapa de 
emprendimiento nuevo, o sea, entre 3 y 42 meses. Esto se conecta con hallazgos teóricos que plantean que 
el 70 % de los negocios de emprendedores sénior duran más de tres años, frente al 28 % de los emprende-
dores más jóvenes (Khan, 2013).

En el capítulo 3, se evidencian percepciones culturales en donde las personas entre 50 y 80 años presentan 
los porcentajes más altos de aceptación sociocultural hacia el emprendimiento, es decir, piensan, en mayor 
porcentaje respecto a otros grupos, que: el emprendimiento es una buena opción de carrera, genera estatus 
y, además, es ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Sin embargo, las personas sénior en-
tre 65 y 80 años son las que presentan un mayor miedo al fracaso y, en consecuencia, presentan el menor 
porcentaje de potencial para emprender.

Además, se observan los niveles de actividad emprendedora en donde el grupo de 65 a 80 años presenta la 
menor intención emprendedora. Igualmente, en cuanto a la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 
el grupo de 65 a 80 años presenta el menor porcentaje de emprendedores en etapa temprana. Sin embargo, 
a diferencia de las anteriores etapas, en los Emprendedores Establecidos (EBO), el grupo de 65 a 80 años 
presenta el segundo mayor porcentaje seguido por el grupo de edad de 50 a 64 años, es decir, las personas 
mayores de 50 años son determinantes en los niveles de actividad emprendedora establecida en Colombia.

Una vez claras las percepciones y los niveles de actividad emprendedora, en el siguiente capítulo se 
analizan las características de los emprendedores en el país, en términos de variables demográficas y 
motivaciones.

Gráfica 26.

Momento de la discontinuidad emprendedora
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Características de                
los emprendedores
En el presente capítulo se exploran las caracte-
rísticas asociadas con los emprendedores, tales 
como: edad, género, ocupación, ingresos, motiva-
ción, entre otras. Las características demográfi-
cas son factores importantes que influyen en el 
emprendimiento sénior (Cervený et al., 2016).

Los datos se presentan desde las dos catego-
rías de emprendedores estudiadas desde el GEM: 
Los nacientes y nuevos (TEA) y los estableci-
dos (EBO). Además, los análisis descriptivos se 
muestran segmentados por los cuatro grupos de 
edad. En algunos componentes se comparan los 
resultados a la luz de estudios teóricos sobre em-
prendimiento sénior.

Género

Según Halabisky (2012) en Europa existen pocos 
emprendimientos sénior liderados por mujeres y 
Martin & Omrani (2019) señalan que la mayoría 
de los estudios sobre emprendimiento sénior han 
expuesto que los empresarios son predominante-
mente hombres. Además, Biehl et al. (2013) conclu-

yen que la actividad empresarial en mujeres mayo-
res es más baja que la mostrada por los hombres. 
Al igual que en otros grupos de edad, las mujeres 
tienen menos posibilidades de emprender en com-
paración con los hombres de la tercera edad (Hart 
et al., 2004). De hecho, los emprendedores sénior 
en Portugal son en su mayoría hombres (Seco Ma-
tos et al., 2018), en Chile el emprendimiento sénior 
por necesidad es más probable en el caso de las 
mujeres (Leporati et al., 2021), y en los países bál-
ticos, los hombres mayores (50-64 años) tenían 
casi el doble de probabilidades que las mujeres de 
este grupo de edad de trabajar por cuenta propia 
(CBSS, 2022). 

Sin embargo, se observa en la realidad colombiana 
algo diferente. Por ejemplo, en la Gráfica 27, en el 
caso de los emprendedores TEA se evidencia una 
disparidad de género menor a cinco puntos por-
centuales. Es interesante observar que hay más 
emprendedoras que emprendedores en el segmen-
to de edad de 18 a 29 años, aún más interesante 
es el hecho de que en el segmento de emprendedo-
res sénior TEA, entre 65 y 80 años, no se observa 
disparidad. En los segmentos de 30 a 49 años y de 
50 a 64 años se observa la tradicional disparidad 
ya documentada en la literatura.

Gráfica 27.

Emprendedores nacientes y nuevos (TEA) por género (2022)
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En la Gráfica 28 se evidencian disparidades ma-
yores de género en los emprendedores EBO. En los 
segmentos de edad entre 18 y 64 años se observa 
una prevalencia de los hombres sobre las mujeres. 
Sin embargo, en el segmento sénior EBO hay más 
emprendedoras que emprendedores. De acuerdo 
con la literatura sobre género y emprendimiento 
sénior, Tervo (2014) descubrió que existe paridad 
de género cuando la decisión de emprender se da 
por primera vez, aunque en el caso de emprende-
dores sénior que han tenido previamente experien-
cia con negocios y emprendimientos, es más habi-
tual que haya más hombres que mujeres. 

Al respecto, el emprendimiento sénior se podría ver 
menos afectado por la brecha de género tradicio-
nal que presenta el emprendimiento debido a que 
las obligaciones de cuidado de los hijos y otras car-
gas pueden haber desaparecido dada la etapa de 
vida en la que se encuentran las mujeres (Fernán-
dez‐López et al., 2022). Incluso, Rehák et al. (2017) 
ya advertía que el género es más influyente en las 
personas jóvenes que en las personas mayores.

Gráfica 28.

Emprendedores establecidos (EBO) por género (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Un bocado con                 
sabor a hogar
Yineth Forero
fundadora De Raka Mandraka
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“Tradición para untar” Raka Mandraka[1]                         
Yineth Forero, fundadora

El título resume lo que Yineth pretende evocar en 
sus clientes, su propósito es que sus productos les 
recuerden a estos los bellos momentos de compartir 
en familia. Eso es De Raka Mandraka, una empresa 
orgullosamente colombiana que elabora mermela-
das naturales de forma artesanal, rescatando los 
secretos de las abuelas. Su portafolio incluye 10 
sabores: agraz, ciruela, durazno, fresa, mora, mora 
ruibarbo, naranja, naranja jengibre, piña y piña jen-
gibre, que se venden en tres presentaciones: pre-
sentación individual, caja de regalo de tres merme-
ladas mini y caja de regalo de seis mermeladas mini.

Yineth es de Algeciras (Huila) y aunque afirma que 
lleva en su sangre el sanjuanero vivió mucho tiem-
po en Bogotá. Actualmente reside en Sopó (Cundi-
namarca), tiene 71 años y 4 hijos, además es licen-
ciada del magisterio. Ejerció su profesión durante 
10 años en el distrito especial de Bogotá y después 
decidió dedicarse a las labores del hogar y el cui-
dado de sus hijos. Se describe como una mujer muy 
curiosa e inquieta que siempre está buscando ha-
cer cosas nuevas, una persona servicial y amable 
que le gusta atender y consentir a los demás.

El emprendimiento llegó a su vida hace siete años, 
ella lo relata en forma de anécdota:

“Mi hija tiene un negocio y en ese entonces perso-
nal de la alcaldía vino a conocer la planta de pro-
ducción y darle el visto bueno, yo los atendí con 
un postre y ellos después de probarlo me anima-
ron a verlo como una oportunidad, me sugirieron 
hacer muestras y evaluar la aceptación”. 

Así fue como inició todo, con su participación en 
ferias empresariales, dando a degustar sus mer-
meladas hechas en casa. Recuerda que fue muy 
reconfortante ver cómo las personas disfrutaban 
de sus productos y darse cuenta de que un alimen-
to puede recuperar muchas añoranzas que se han 
perdido en las familias, pues nostálgicos le hacían 
comentarios como “le puedo dar un abrazo, esto 
me llevó inmediatamente a la casa de mi abuelita”.

-
1. El nombre transmite fuerza, algo fuera de lo común, algo ché-
vere y rico. Yineth Forero 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Ficesiedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F1144138100_u_icesi_edu_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F9d4fd4564cfc4fe9a601d12f3dafdb15&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=EA83A8A0-60EF-3000-6975-49D55CEC001E&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1681313085344&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=78290ca6-ea7f-464d-974a-c996e653e0ed&usid=78290ca6-ea7f-464d-974a-c996e653e0ed&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected
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Aunque ella es la que está al frente del negocio 
destaca lo importante que ha sido el apoyo de su 
familia, en especial la ayuda que ha recibido de 
una de sus hijas. Además, resalta la importancia 
del emprendimiento en las personas mayores y el 
significado que tiene para ella, destacando que su 
mayor motivación es hacer lo que le gusta y dejar 
un legado:

“Nos lleva a actualizarnos, a 
involucrarnos con lo que pasa 
en el mundo, en el aspecto de 
salud también es vital porque 
podemos ocupar la mente, 
relacionarnos, salir. Todos 
los días hay retos y eso hace 
que uno se quiera levantar 
con mucho ánimo para 
cumplirlos.”

De Raka Mandraka genera ventas anuales de 
aproximadamente $70.000.000 millones de pesos 
colombianos, cuenta con clientes de todo el país y 
algunos corporativos. Los principales canales de 
ventas son el punto físico y las ventas virtuales, 
sin embargo, los productos también son comer-
cializados en otras tiendas. De hecho, el local De 
Raka Mandraka funciona como una tienda en la 
cual Yineth promociona y vende otros productos 
de emprendimientos colombianos, que al igual que 
ella, buscan dejar huella. Además, manifiesta que 
es una forma de ayudar a otros emprendedores 
que desean crecer “la invitación es a que trabaje-
mos de la mano, que nos colaboremos”. 

Es de resaltar el doble impacto que Yineth gene-
ra con su empresa, por un lado, construye lazos 
directos con los campesinos que trabajan en los 
hermosos campos colombianos “honramos raíces 
y antepasados (…) con materia prima óptima y 
seleccionada” que le proporcionan productores de 
pequeña escala; y por el otro lado busca el bienes-
tar de sus clientes a través de productos nutritivos 
y de alta calidad “eliminando el uso de aditivos, 
conservantes y espesantes (…) logrando que 
sus sentidos se deleiten con los sabores frescos 
y completamente saludables de los frutos de la 
Madre Tierra”. Ambos se resumen en esta frase 
que ella nos comparte “la sostenibilidad es nues-
tra obsesión”.

En relación con los diferentes actores que confor-
man el ecosistema empresarial expresa que ha 
sentido mucho apoyo, el cual ha incluido capaci-
tación y formación en diversos asuntos, donación 
de equipos, mentoría empresarial especializada e 
invitación a ferias empresariales y ruedas de ne-
gocios. En su caso, han sido apoyos por parte de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía de Sopó, 
la Corporación Mundial de la Mujer y el Fondo Plan 
Mayor - alianza suscrita entre Fundación Arturo y 
Enrica Sesana, Fundación Nelly Ramírez Moreno y 
la Fundación Saldarriaga Concha.

Al indagar por las dificultades que ha enfrentado 
como emprendedora sénior menciona que sus ma-
yores retos han sido la tecnología y la estabilidad 
financiera pues, aunque no ha tenido que recurrir a 
préstamos afirma que sostener un negocio forma-
lizado es muy costoso. Agrega que en sus inicios 
también tuvo problemas para calcular los costos 
asociados con su actividad empresarial. 

Tras conocer a Yineth es inevitable contagiarse de 
toda la pasión y el amor que desborda, los mismos 
con los que la elabora cada mermelada, ese es su 
toque y a continuación su receta:
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“Preparar las mermeladas 
como se hacían antes, la 
paila, la fruta y el brazo 
para mezclar hasta que da 
punto (…) hacerlas como 
las vi hacer a mi mama y mi 
abuela. Si no me siento de 
buen ánimo no elaboro mis 
productos, los sentimientos 
son importantes”. 

Esas emociones la han impulsado a desarrollar 
una nueva línea que espera lanzar en los próximos 
meses y con la que desea participar en un concur-
so internacional del cual espera obtener recono-
cimiento y exposición, al respecto señala “se me 
acelera el corazón de solo decirlo”.

Frente a los consejos que puede dar a otros empre-
sarios manifiesta que es muy importante la forma-
lización y cumplir con todo lo reglamentario para 
poder crecer, que la innovación debe ser un pilar im-
portante pues hoy los clientes toman decisiones más 
conscientes y buscan que los productos que consu-
men sean ecológicos, orgánicos y ambientales.

No podemos cerrar esta historia sin antes com-
partirles un mensaje que Yineth quiere transmitir a 
quienes lean su trayectoria:

“En una ocasión me hicieron una entrevista 
y querían darle un enfoque errado, el de po-
brecitos los emprendedores mayores y resul-
ta que no, yo no quiero que a mí me compren 
una mermelada porque pobrecita la señora 
que está trabajando, quiero que me compren 
porque les gusta el producto, pues si lo com-
pran por lo primero se llevan solo una e hicie-
ron una obra de caridad, pero si compran por-
que les gusta vienen mañana por otra. Hay que 
llevar este mensaje, es necesario reconocer ese 
trabajo, valorarlo y darle el valor que merece”. 
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Educación

La educación podría estar relacionada con el em-
prendimiento, sin embargo, también depende el 
tipo de formación (Tervo, 2014). En algunos em-
prendedores sénior con experiencia, la educación 
no resulta ser una variable tan relevante, en com-
paración con quienes van a emprender por prime-
ra vez (Tervo, 2014). De hecho, Weber & Schaper 
(2004) señalaron que el nivel educativo de los em-
prendedores sénior suele ser inferior al de otros 
grupos de edad. 

De manera similar, otros autores como Martin & 
Omrani (2019) y Fernández‐López et al. (2022) 
consideran que la educación ha perdido relevancia 
frente a las habilidades requeridas por el espíritu 
empresarial, puesto que pueden aprenderse en 
la práctica en lugar de adquirirse en la academia. 
En el caso de los emprendedores sénior algunos 
adiestramientos ya acumulados con la experien-
cia. Inclusive, Pilková et al. (2014) descubrieron que 
los conocimientos adquiridos a través del sistema 
educativo formal tienen menos valor para los em-
prendedores sénior que la experiencia laboral acu-
mulada a lo largo de su vida. 

Sin embargo, existen en la literatura sobre niveles 
educativos y emprendimiento sénior otros plantea-
mientos. Por ejemplo, Angeloni & Borgonovi (2016) 
encontraron que cuanto mayor es el nivel educati-
vo, más fuerte es el deseo de la persona de edad 
madura de permanecer activamente involucrado 
en el mercado laboral. En el caso de los países, en 
su mayoría los emprendedores sénior en Portugal 
tienen altos niveles de educación (Seco Matos et 
al., 2018); y en Chile los niveles más altos de edu-
cación aumentan la probabilidad de convertirse en 
un emprendedor sénior, como los emprendimientos 
por oportunidad (Leporati et al., 2021).

Según la Gráfica 29, la mayoría de los emprende-
dores sénior TEA presentan niveles educativos de 
primaria y secundaria, es decir, cerca del 60%. 
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Gráfica 29.

Emprendedores nacientes y nuevos (TEA) por nivel educativo (2022)

Ninguno Primaria Secundaria Técnico Tecnológico Universitario Posgrado
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De acuerdo con la Gráfica 30, en la mayoría de los emprendedores EBO en todos los segmentos de edad, 
el nivel educativo que más se observa es el de secundaria. Al comparar los diferentes niveles educativos se 
observa que la primaria es el grado de educación que más se evidencia en los emprendedores sénior EBO 
entre 50 y 80 años. Sin embargo, los emprendedores sénior EBO entre 65 y 80 años son los que presentan 
más participación en la formación de posgrado.

Gráfica 30.

Emprendedores establecidos (EBO) por nivel educativo (2022)
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Motivación

Shapero & Sokol (1982) categorizan a los empren-
dedores de acuerdo con la motivación inicial para 
emprender en relación con factores de empuje y 
tracción. Los primeros son factores negativos que 
obligan a los emprendedores a trabajar por cuenta 
propia, es decir, se refieren a los emprendimientos 
creados por necesidad. Los segundos son factores 
positivos que impulsan a emprender con base en 
oportunidades empresariales rentables, el deseo 
de independencia y autonomía laboral (Amit y Mu-
ller, 1995), o sea que, se refieren a los emprendi-
mientos creados por oportunidad.

Los emprendedores sénior pueden emprender por 
necesidad basados en factores de empuje como: 
ingresos insuficientes ya sean salariales o deriva-
dos de ausencia de una pensión, insatisfacción o 
pérdida del empleo, jubilación forzosa o prematu-
ra, dificultad para conseguir empleo, problemas de 
salud, entre otros. El emprendimiento por oportu-
nidad se puede basar también en factores de trac-
ción como: deseo de libertad y autonomía, deseo 
por innovar, aprovechamiento de una oportunidad 
de negocio, deseo de tener flexibilidad con el hora-
rio, la posibilidad de desarrollar las propias capaci-
dades y experiencias, entre otros. 

De manera similar, el emprendimiento por oportuni-
dad en los emprendedores sénior está relacionado 
con el nivel de experiencia y el tipo de carrera pro-
fesional desarrollada a lo largo de la vida (Weber y 
Schaper, 2004). Por ejemplo, quienes en el transcur-
so de su vida han estado expuestos a experiencias 
de emprendimiento o intraemprendimiento tienden 
a desarrollar mayor predisposición hacia el empren-
dimiento (Kautonen et al., 2010). Por lo que se refie-
re a la decisión de emprender por necesidad, en los 
emprendedores sénior está marcada por su insatis-
facción laboral y la falta de oportunidades para el 
desarrollo (McClelland et al., 2005).

Las políticas fiscales, los tipos de seguro médico 
y las condiciones de salud, entre otros, pueden 
actuar como factores de empuje o de atracción, 
mientras que la falta de ahorros, las necesidades 
familiares (presión financiera), los sectores del 

mercado que ofrecen salarios muy bajos, el des-
empleo, la ausencia de alternativas para aumentar 
los ingresos, así como unas prestaciones sociales 
bajas (o incluso inexistentes) también actúan como 
factores de empuje.

Respecto a la motivación, en los reportes del GEM 
anteriormente se dividía en oportunidad (tracción) y 
en necesidad (empuje) de acuerdo con lo documen-
tado ampliamente en la literatura como factores 
de empuje y de tracción. Hoy en día, en el GEM se 
exploran cuatro categorías que, implícitamente, res-
ponden a ambos tipos tradicionales de motivación.

En las siguientes gráficas se puede observar que 
la motivación por necesidad es la más frecuen-
te en todos los emprendedores tanto TEA como 
EBO de todas las edades. Por ello, se revisarán las 
frecuencias para cada categoría de motivación. Es 
importante tener presente que las sumas no dan 
100 % porque los emprendedores podían reportar 
varias motivaciones.

Al analizar las cuatro categorías de motivaciones 
en emprendedores TEA se evidencia en la Gráfi-
ca 31 que, respecto a los motivos “marcar una 
diferencia en el mundo” y “tener altos ingresos y 
riqueza”, el grupo de emprendedores de 18 a 29 
años es el que más porcentaje reporta. En cuan-
to al motivo “continuar con la tradición familiar”, 
los emprendedores sénior de 65 a 80 años son 
quienes más lo manifiestan y, en cuanto al motivo 
“sobrevivir dada la escasez de empleo” es más fre-
cuente en emprendedores sénior de 50 a 64 años. 
Esta última situación se puede deber a que la edad 
de pensión se encuentra en dicho rango, y ya ha 
sido documentado ampliamente el fenómeno del 
empleo puente en esas edades (Londoño Moreno 
& Díaz Bambula, 2019).

Respecto a la razón sobre marcar una diferencia 
en el mundo está soportada, según Harms et  al. 
(2014), en el hecho que los emprendedores sénior 
deciden ser autónomos porque desean mejorar de 
manera proactiva la sociedad. En la misma línea, la 
teoría de la generatividad de Erik Erikson propone 
que a medida que las personas envejecen se con-
centran menos en sí mismas y más en retribuir a la 
sociedad y dejar un legado (Einolf, 2014). 
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Además, en los emprendedores sénior la razón de sobrevivir también está presente dado que el empleo 
escasea y es entendida como una preocupación por el futuro debido a que las pensiones tienden a ser muy 
bajas (Shannon, 2012) para asegurar el mismo nivel de vida habitual.

Al analizar las cuatro categorías de motivaciones en emprendedores EBO se evidencia en la Gráfica 32 que, 
respecto a los motivos “tener altos ingresos y riqueza” es más frecuente en emprendedores entre 18 y 29 
años seguida por los emprendedores entre 30 y 49 años, es decir, se observa una diferencia porcentual im-
portante indicando que los emprendedores sénior EBO, en ambos rangos de edad, no están tan motivados 
por la obtención de altos ingresos económicos.

En cuanto al motivo “continuar con la tradición familiar” es el más frecuente en emprendedores sénior de 
65 a 80 años y también en emprendedores entre 30 y 49 años. Respecto al motivo “marcar una diferencia 
en el mundo” resulta más frecuente en los emprendedores más jóvenes. El grupo de emprendedores sénior 
entre 50 y 64 años son los que manifiestan en su mayoría estar motivados por “sobrevivir dada la escasez 
de empleo”. Aunque hay muchas variables relacionadas con un fenómeno, para Colombia, no se observa lo 
indicado por Perenyi et al. (2018) respecto a que los emprendedores sénior se ven impulsados principalmen-
te por la presencia de oportunidades más que por la necesidad. 

Gráfica 31.

Emprendedores nacientes y nuevos (TEA) por motivación (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Dentro de la motivación por necesidad, Martin & Omrani (2019) refieren la necesidad de un flujo de ingresos 
que garantice cierto estilo de vida, la ausencia de oportunidades de empleo remunerado o bien remunerado, 
pensiones deficientes y bajo nivel de satisfacción en los empleos.

Gráfica 32.

Emprendedores establecidos (EBO) por motivación (2022)
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Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Hay otras motivaciones de tipo internas tales como percibir que el emprendimiento es una alternativa de 
continuidad laboral después de la edad de jubilación o de superación cuando se pretende probar a sí mismo 
y a los demás de lo que es capaz (Mallett & Wapshott, 2015).

En la literatura acerca de estos asuntos es posible identificar nuevas categorías de emprendedores sénior 
según su motivación. Por ejemplo, las planteadas por Singh & De Noble (2003):

• El emprendedor sénior restringido tiene una tradición emprendedora alta, pero debido a restricciones fa-
miliares o financieras no pudo emprender en la etapa laboral.

• El emprendedor sénior racional ve en el hecho de emprender la oportunidad de encontrar su propia evo-
lución en cuanto a prestigio, respeto y prosperidad económica, La decisión por emprender surge de una 
evaluación entre su situación actual y futura.

• El emprendedor sénior reacio emprende impulsado por el desempleo y lo hace como forma de reincorpo-
rarse al mercado laboral.



78

Emprendimiento Sénior: Potencial para el desarrollo económico en Colombia

Y, más recientemente, las sugeridas por Soto-Si-
mone & Kautonen (2021):

• Emprendedores sénior de edad activa que están 
motivados socialmente por la dignidad, o sea, 
quieren sentirse activos, valiosos y útiles. Para 
estas personas, dirigir un negocio es algo que 
les permite evolucionar y dar sentido a sus vi-
das. 

• Emprendedores sénior buscadores de autono-
mía, para quienes es importante la economía 
de sus hogares, pero, sobre todo, la sensación 
de tomar el control de su vida, cumplir el deseo 
de ser el propio jefe y ganar suficiente confian-
za en sí mismo.

• Emprendedores sénior comunitarios cuya prin-
cipal motivación es ayudar a las personas de 
una comunidad, más que buscar la retribución 
monetaria. La relación con los miembros de la 
comunidad resulta ser una ventaja en el mer-
cado.

Finalmente, como el tema de emprendimiento sénior 
es reciente, aún no existen consensos sobre muchos 
aspectos alrededor del mismo. Evidentemente, es 
un fenómeno multivariado, ya que depende de múl-
tiples variables personales, sociales, económicas y 
contextuales. En definitiva, no existe un consenso 
sobre las razones detrás del autoempleo de las per-
sonas mayores (Fachinger & Bögenhold, 2016).

Ingresos

Sobre esta variable no hay nada concluyente, pues 
los estudios apuntan a que su relación con la acti-
vidad emprendedora sénior puede ser en algunos 
casos positiva y en otros negativa. Con respecto 
a lo primero, Solinge (2014) afirma que las perso-
nas mayores con riqueza acumulada tienen más 
probabilidades de trabajar por cuenta propia. En 
cuanto a lo segundo, autores como Singh & De No-
ble (2003) expresan que los recursos financieros 
acumulados también pueden inhibir la actividad 
empresarial. Asimismo, las personas mayores con 
niveles de ingreso más bajos tienen más probabili-
dades de emprender (Cervený et al., 2016).

En las Gráficas 33 y 34 se observan los niveles de 
ingresos mensuales por hogar en salarios mínimos 
colombianos reportados por los emprendedores. 
La mayoría de los emprendedores TEA en todos 
los grupos de edad, manifiestan percibir ingresos 
mensuales entre uno y dos salarios mínimos co-
lombianos, lo cual podría sugerir que el emprendi-
miento se desarrolla a un grado de micronegocio o 
alguna forma de autoempleo. 
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Sin embardo, respecto a los emprendedores EBO se observan diferencias más marcadas en donde el grupo 
de emprendedores sénior entre 50 y 64 años son los que perciben mejores ingresos mensuales seguidos por 
los emprendedores sénior de 65 a 80 años.

Gráfica 33.

Emprendedores nacientes y nuevos (TEA) por nivel de ingresos (2022)
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Gráfica 34.

Emprendedores establecidos (EBO) por nivel de ingresos (2022)
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Ocupación

Según la Gráfica 35, en el caso de los emprendedores TEA, en todos los segmentos de edad, cerca del 50 % 
afirma ser autoempleado o dedicarse tiempo completo al emprendimiento. Sin embargo, la ocupación que 
se encuentra en el segundo lugar es la de empleado a tiempo completo, o sea, emprendedores que al mismo 
tiempo son empleados.

Gráfica 35.

Emprendedores nacientes y nuevos (TEA) por ocupación (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Según la Gráfica 36, en el caso de los emprendedores EBO, en todos los segmentos de edad, más del 60 % 
afirma ser autoempleado o dedicarse tiempo completo al emprendimiento. Al igual que en los emprendedo-
res TEA, la ocupación que ocupa el segundo lugar es la de empleado a tiempo completo.

Esta situación es respaldada por la teoría sobre los emprendedores sénior. Maritz et al. (2021) exponen el 
termino de empresarios híbridos, entendidos como emprendedores de edad madura que desarrollan una ac-
tividad empresarial, pero también conservan un empleo remunerado a tiempo completo o parcial, por lo tan-
to, la actividad emprendedora sénior no necesariamente es a tiempo completo. Se puede manifestar como 
una actividad de medio tiempo o de tiempo parcial. En ese sentido, puede ser más común que las mujeres 
que tienen a cargo los trabajos de cuidado en sus familias exploren alternativas de autoempleo (Carrasco & 
Ejrnaes, 2003).

Emprendedores seriales

Respecto al fenómeno de emprendedores seriales, en la literatura son pocos los hallazgos presentes. Sin 
embargo, en estudios previos, se evidencia que las personas que poseen cónyuges emprendedores tienen 
más probabilidad de emprender cuando es su primera vez, es decir, se convierten en modelos para ser 
seguidos que pueden convertirse en un respaldo y apoyo importante en el proceso (Tervo, 2014). Incluso, 
el emprendimiento sénior está más asociado con las personas que tienen familias en comparación con los 
solteros (Tervo, 2014; Parker, 2005). En GEM no se indaga el estado civil de la población adulta participante. 
Sin embargo, para conocer si es la primera vez que se ha emprendido o si la persona es un emprendedor 
serial, en GEM se le pregunta: Previo a este emprendimiento, ¿cuántas veces ha emprendido?

Gráfica 36.

Emprendedores establecidos (EBO) por ocupación (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Según las Gráficas 37 y 38, la mayoría (más del 65 %) de los emprendedores (tanto TEA como EBO) en 
todas las edades, afirma que es su primera vez. Respecto a los emprendedores entre 30 y 49 años y los 
emprendedores sénior entre 65 y 80 años son los dos grupos que más emprendedores seriales presenta. 

Gráfica 37.

Emprendedores seriales: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Gráfica 38.

Emprendedores seriales: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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En el capítulo 4, respecto al género se evidencia 
en el caso de los emprendedores TEA una dispa-
ridad de género menor a cinco puntos porcen-
tuales. Sin embargo, resulta interesante observar 
que hay más emprendedoras que emprendedores 
en el segmento de edad de 18 a 29 años, aún más 
interesante que en el segmento de emprendedo-
res sénior TEA entre 65 y 80 años no se observa 
disparidad. En el caso de los emprendedores EBO 
entre 65 y 80 años se observa una mayor preva-
lencia de las mujeres.

En cuanto a la educación, la mayoría de los em-
prendedores sénior TEA presentan niveles edu-
cativos de primaria y secundaria, es decir, cerca 
del 60%. En la mayoría de los emprendedores 
EBO en todos los segmentos de edad, el nivel 
educativo que más se observa es el de secunda-
ria. Sin embargo, los emprendedores sénior EBO 
entre 65 y 80 años son los que presentan más 
participación en la formación de posgrado.

Sobre la motivación inicial para emprender en re-
lación con factores de empuje y tracción, es decir, 
necesidad y oportunidad; se puede observar que 
la motivación por necesidad es la más frecuen-
te en todos los emprendedores tanto TEA como 
EBO de todas las edades. 

En el caso de los emprendedores TEA, en todos 
los segmentos de edad cerca del 50% afirma ser 
autoempleado o dedicarse tiempo completo al 
emprendimiento. Sin embargo, la ocupación que 
se encuentra en el segundo lugar es la de em-
pleado a tiempo completo, es decir, emprendedo-
res que al mismo tiempo son empleados.

Finalmente, la mayoría (más del 65%) de los em-
prendedores (tanto TEA como EBO) en todas las 
edades, afirma que es su primera vez empren-
diendo. Respecto a los emprendedores entre 30 y 
49 años y los emprendedores sénior entre 65 y 80 
años son los dos grupos que más emprendedores 
seriales presenta. 

Una vez analizadas las características de los 
emprendedores colombianos y, en especial, de 
los emprendedores sénior; es momento de pa-
sar al siguiente capítulo en donde se abordarán 
diversas características propias de los negocios 
o emprendimientos.
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Características de los emprendimientos
En el presente capítulo se exploran las características asociadas con el emprendimiento, tales como 
tipo de sectores e industrias, generación de empleo actual y futuro (crecimiento), grado de novedad de 
productos o servicios, grado de novedad de procesos o tecnologías, orientación internacional, registro 
empresarial y formalización y financiación inicial.

Los datos se presentan desde las dos categorías de emprendedores que se estudian desde el GEM: los 
nacientes y nuevos (TEA) y los establecidos (EBO). Además, los análisis descriptivos se hacen segmen-
tados para los cuatro grupos de edad. En algunos componentes se comparan los resultados a la luz de 
estudios teóricos sobre emprendimiento sénior.

Sectores e industrias

Para conocer el sector y la industria económica de los emprendimientos, en GEM se formulan las siguientes 
preguntas: ¿De qué tipo de negocio se trata?, ¿Qué venden o qué servicio proporcionan?, ¿Cómo aparecería 
en un directorio de empresas o en las páginas amarillas? Las respuestas abiertas son clasificadas de acuer-
do con la ONU (2008) incluidas en el manual de clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas.

Primario
o Extractivo

Secundario
o Industrial

Terciario o
Servicio a empresas

Terciario o servicio
a consumidores

Gráfica 39.

Sectores económicos: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

13,4% 16,0%
22,9% 28,0%

80,3%

6,4%
8,0%

5,5%

1,4% 2,8%

1,2%

74,7% 68,8% 70,7%
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31,3% 27,1%

4,2%

26,2%

11,1%

68,8%
62,5%

6,3%
9,5%

64,3%

88,9%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 40.

Sectores económicos: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Primario
o Extractivo

Secundario
o Industrial

Terciario o
Servicio a empresas

Terciario o servicio
a consumidores

En las Gráfica 39 y 40 se observa que la mayoría de los emprendedores TEA y EBO se encuentran en el 
sector económico terciario o de servicio a consumidores. En cuando al sector secundario o industrial, los 
emprendedores sénior TEA (de 50 a 80 años) son los que más participación tienen. En el caso particular 
de los emprendedores TEA entre 65 y 80 años se observa una menor participación en el sector terciario o de 
servicio a empresas y una intervención nula en el sector primario o extractivo.
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sénior TEA entre 65 y 80 años, los EBO no tienen intervención alguna en el sector primario o extractivo 
(Gráfica 42). 

En las Gráficas 41 y 42 se observa que la mayoría de los emprendedores se clasifica en la industria de “Co-
mercio al por menor, hoteles y restaurantes”

Gráfica 41.

Industrias económicas: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 a 64 años De 65 a 80 años

Agricultura, silvicultura, pesca

Minería y construcción

Manufactura

Transporte y almacenamiento

Comercio al por mayor

Comercio al por menor,
hoteles, restaurantes

Información y comunicación

Actividades inmobiliarias e
intermediación financiera

Servicios profesionales

Servicios administrativos

Gobierno, salud, educación,
servicios sociales

Actividades de
servicios personales

7,6%

1,9%

4,5%

61,8%

0,6%

1,9%

2,5%

1,3%

15,3%

2,5%

1,4%

1,4%

8,7%

3,1%

4,9%

63,2%

1,7%

1,7%

3,1%

1,4%

8,7%

0,7%

2,8%

0,9%

15,6%

1,8%

6,4%

62,4%

1,8%

2,8%

0,9%

4,6%

1,2%

17,1%

6,1%

4,9%

62,2%

1,2%

2,4%

4,9%

A diferencia de los emprendedores sénior TEA entre 65 y 80 años, los emprendedores sénior EBO tienen 
la mayor participación en el sector terciario o de servicio a consumidores. Al igual que los emprendedores 
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Al analizar los datos en relación con cada segmento de edad, para los emprendedores TEA (Gráfica 41) se 
puede observar que la manufactura es la segunda industria en la que más intervienen los emprendedores 
sénior TEA. Respecto al segmento de emprendedores TEA entre 18 y 29 años, “Gobierno, salud, educación 
y servicios sociales” resulta ser la segunda industria de más participación.

Gráfica 42.

Industrias económicas: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 a 64 años De 65 a 80 años
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4,8%

45,2%

2,4%

2,4%
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Para los emprendedores sénior EBO (Gráfica 42) la segunda mayor participación se ve en la industria de 
manufactura y la de “Gobierno, salud, educación y servicios sociales”; en cambio, para el segmento de em-
prendedores EBO entre 18 y 29 años, resulta ser la industria de manufactura la que ocupa la segunda posi-
ción. Pareciera ser un comportamiento inverso al de los emprendedores TEA.

Generación de empleo actual y futura (crecimiento)

Para conocer el número de empleos generados actualmente, en GEM se indaga lo siguiente: En estos momen-
tos, ¿cuántas personas, sin contar a los propietarios, pero incluyendo a subcontratados exclusivos, están tra-
bajando en este negocio/empresa? Por subcontratados exclusivos se entenderán personas o empresas que 
estén trabajando únicamente para este negocio/empresa sin trabajar para otros al mismo tiempo. Además, 
para conocer el potencial de crecimiento del emprendimiento en términos del empleo que se espera generar 
a futuro, en GEM se formula la misma pregunta anterior pero enfocada hacia una expectativa de cinco años.

Según las Gráficas 43 y 44, la mayoría de los emprendedores TEA y EBO tienden a generar de uno a cin-
co empleos en la actualidad. Respecto a los emprendedores sénior TEA y EBO (de 50 a 80 años), “ningún 
empleo” resulta ser la segunda opción con más participación, es decir, son autoempleados. Esta situación 
ya había sido documentada por Figueiredo & Paiva, (2019), Kautonen et al. (2013) y Curran & Blackburn 
(2001) quienes concluyeron que los emprendedores sénior contribuyen en menor medida a la creación de 
empleo. Hay que contar que los emprendedores sénior alemanes crean predominantemente microempresas 
hasta de nueve empleados o empresas unipersonales (Franke 2012). 

Ningún empleo De 1 a 5 empleos De 6 a 19 empleos 20 o más empleos

16,4% 18,2%
35,2%

19,4%

75,4%

3,3% 0,8% 1,9%

4,9% 5,8% 7,4%

75,2%
55,6% 80,6%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 43.

Empleos generados actualmente: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Al analizar el segmento de emprendedores sénior entre 65 y 80 años no se evidencia creación de 20 em-
pleos o más; en comparación con el 3.3 % de los emprendedores entre 18 y 29 años. Curran & Blackburn 
(2001) mencionaban también que los emprendedores sénior tienden a crear menores cantidades de empleo 
en comparación con los emprendedores más jóvenes.

Ningún empleo De 1 a 5 empleos De 6 a 19 empleos 20 o más empleos

18,8% 16,3% 21,4% 26,7%

75,0%

6,3% 8,2% 10,0%

73,5%

2,0%
2,4%

3,3%4,8%

71,4% 60,0%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 44.

Empleos generados actualmente: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Ningún empleo De 1 a 5 empleos De 6 a 19 empleos 20 o más empleos

53,4%

8,2%

67,3%

4,6%
19,0%

4,6%

61,2%
68,8%

7,8%

28,1%

10,3%

23,5% 12,9%

6,9%

17,2%

6,3%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 45.

Empleos que se espera generar en cinco años: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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En cuanto a la expectativa de crecimiento a cinco años con relación a la creación de empleos es posible ob-
servar en la Gráfica 45 que los emprendedores TEA esperan seguir generando de uno a cinco empleos. Es 
interesante, respecto al empleo actual generado por los emprendedores sénior TEA en comparación con sus 
expectativas, que cerca del 7 % de ellos afirman la creación de 20 o más empleos en el futuro.

En la Gráfica 46 se observa que las expectativas de crecimiento en los emprendedores EBO presentan en la 
actualidad una distribución diferente con relación a los TEA y a los mismos EBO. Los emprendedores sénior 
entre 50 y 80 años muestran unas expectativas de crecimiento mejores respecto a las actuales. Por ejemplo, 
se mantiene estable el porcentaje de los emprendedores sénior que no crea empleos y no espera crear al-
guno. Sin embargo, algunos de los que afirmaron generar de uno a cinco empleos, esperan crear seis o más 
empleos en cinco años.

Es claro que, las expectativas de crecimiento son moderadamente altas en los emprendedores sénior, aun-
que en algunos estudios se ha encontrado lo contrario. Por ejemplo, que los emprendedores sénior están 
menos orientados al crecimiento de sus negocios en comparación con sus homólogos más jóvenes (Botham 
& Graves, 2009), por lo tanto, son más propensos a crear negocios con una orientación al crecimiento baja o 
moderada (Jayawarna et al. 2013).

Ningún empleo De 1 a 5 empleos De 6 a 19 empleos 20 o más empleos

26,7%
10,6%

22,0% 26,9%

26,7% 63,8% 43,9%
42,3%

33,3%

13,3%

10,6%

14,9%

17,1%

17,1%
26,9%

3,8%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 46.

Empleos que se espera generar en cinco años: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Algunos autores justifican las expectativas bajas de crecimiento por estar relacionadas con las fases del 
ciclo vital, en donde los emprendedores sénior tienden a ser más conservadores (Schott et al. 2017). Ade-
más, Franke (2012) refiere que muchos emprendedores sénior no aspiran a establecer un negocio lucrativo 
o de alto crecimiento ya que su objetivo es mantenerse a sí mismos, aplicar sus conocimientos y habilidades, 
disfrutar de un nuevo estilo de vida por lo que desean estar libres de obligaciones relacionadas con el ren-
dimiento de la empresa.

Orientación internacional

Para entender la orientación internacional del emprendimiento, en el GEM se formulan dos preguntas: ¿Va 
usted a tener algún cliente en las siguientes localizaciones? y ¿Qué porcentaje de sus ingresos anuales por 
ventas procede de clientes que residen fuera de su país? 

En la misma región En otro lugar dentro del país Fuera del país

88,5%
91,3%

84,9% 83,3%

51,0% 47,5%

35,0% 35,9%

15,7% 13,1% 11,4%
6,3%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 47.

Ubicación geográfica de los clientes: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Es importante aclarar que los porcentajes de las tres categorías de cada segmento de edad no suman un 
ciento por ciento debido a que los emprendedores podían contestar varias opciones de respuesta. De acuer-
do con las Gráficas 47 y 48 la mayoría de todos los emprendedores afirma que sus clientes se ubican en 
la misma región geográfica que ellos (vereda, barrio, ciudad o departamento). Sin embargo, al revisar en 
detalle los emprendedores TEA, se observa que los emprendedores sénior entre 65 y 80 años presentan el 
porcentaje más bajo en la categoría “fuera del país” con relación a los otros segmentos de edad.

93,8%
90,0% 90,7%

83,9%

60,0%

42,0%
48,8%

32,3%

0%

14,3% 12,5% 12,9%

En la misma región En otro lugar dentro del país Fuera del país

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 48.

Ubicación geográfica de los clientes: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Al comparar la situación de los emprendedores TEA con los EBO, en la Gráfica 48 se puede observar que 
hay un aumento importante en el porcentaje de emprendedores sénior de 50 a 64 años que afirman tener 
clientes en otro lugar dentro del país y un aumento importante en el porcentaje de emprendedores sénior 
de 65 a 80 años que dicen tener clientes fuera del país.

Al indagar sobre los porcentajes de ventas de acuerdo con su origen, en la Gráfica 49 se observa que, cerca 
del 90 % de los emprendedores TEA en todos los segmentos de edad, afirman que ninguno de sus ingresos 
proviene de ventas en el exterior. Sin embargo, al revisar las segundas opciones para cada segmento de 
edad se evidencian estas realidades: el 6.8 % de los emprendedores TEA entre 18 y 29 años afirma que del 
26 % al 75 % de sus ingresos proviene de ventas en el exterior; el 5.6 % de los emprendedores TEA entre 30 
y 49 años reconoce que del 1 % al 10 % de sus ingresos se origina de las ventas en el exterior; el 3.6 % de 
los emprendedores TEA entre 50 y 64 años sostiene que del 26 % al 75 % de sus ingresos procede de ventas 
en el exterior; y el 2.6 % de los emprendedores TEA entre 65 y 80 años dice que del 76 % al 100 % de sus 
ingresos viene de ventas en el exterior. 
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Al respecto, Maritz (2015) manifiesta que los países con mayores tasas de actividad emprendedora tempra-
na (TEA) en el grupo de edad de 55 a 64 años son Estados Unidos y Australia. En el caso de Colombia este 
grupo de edad es el que mayor porcentaje tiene en la categoría de 76 % a 100 % de los ingresos.

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 49.

Porcentaje del ingreso por ventas en el exterior: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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La situación que presentan los emprendedores EBO respecto al origen de los ingresos es muy diferente a 
aquella de los emprendedores TEA. Según la Gráfica 50, el 100 % de los emprendedores EBO de 18 a 29 
años afirma que ningún ingreso se origina en ventas en el exterior, en cambio, el 87.1 % de los empren-
dedores sénior EBO entre 65 y 80 años manifiesta que entre el 1 % y 10 % de sus ingresos por ventas 
proviene del exterior.

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 50.

Porcentaje del ingreso por ventas en el exterior: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Registro y formalidad empresarial

Según las Gráficas 51 y 52, la mayoría de los emprendedores TEA y EBO en todos los segmentos de edad, 
afirman no tener su emprendimiento registrado en una Cámara de Comercio. En el caso de los emprendedo-
res TEA (Gráfica 51), el grupo de los emprendedores sénior entre 50 y 64 años es el que menos formalizado 
está; mientras que los emprendedores sénior entre 65 y 80 años son los que más formalizados están. Sin 
embargo, es preocupante que la mayoría no estén formalizados.

23,2% 26,0% 18,7%
33,3%

76,8% 74,0% 81,3%
66,7%

Si No

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 51.

Registro en Cámaras de Comercio: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Los anteriores resultados llaman la atención debido a que ya son conocidos algunos beneficios de la for-
malización empresarial (MinCIT, 2023) tales como seguridad jurídica, participación en licitaciones públicas, 
acceso a capacitaciones y ferias, acceso al sistema financiero formal, acceso a recursos no reembolsables y, 
por supuesto, aporte al desarrollo económico del país por medio de los impuestos.

Según Romaní et al. (2021), los emprendedores que compiten con productos o servicios idénticos a los de 
otros emprendedores tienen una mayor tendencia a registrar sus emprendimientos en una cámara de co-
mercio. Sin embargo, para la situación presente en Colombia, como se verá más adelante, la mayoría de los 
emprendedores tiene orientaciones innovadoras bajas y, sin embargo, los niveles de registro empresarial 
también son bajos.

Respecto a las principales razones para la informalidad de los emprendimientos la Gráfica 53 muestra que, 
para los emprendedores TEA, en todos los segmentos de edad, la principal razón es que no consideran 
necesaria la formalización empresarial para llevar a cabo sus operaciones; la siguiente razón es que consi-
deran que formalizarse conlleva costos muy altos. No se observan diferencias marcadas entre los diferentes 
segmentos de edad. Es importante aclarar que los emprendedores podían elegir varias opciones, razón por 
la cual la suma de todas las opciones para cada segmento de edad no es igual a 100 %.

34,6% 31,1%
41,7% 34,0%

65,4% 68,9%
58,3% 66,0%

Si No

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 52.

Registro en Cámaras de Comercio: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

Según la Gráfica 52, los emprendedores EBO más formalizados son los emprendedores sénior entre 50 y 
64 años, mientras que los menos formalizados son los emprendedores entre 30 y 49 años.
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Respecto a los emprendedores EBO, la Gráfica 54 muestra que la principal razón para los emprendedores 
sénior entre 65 y 80 años es el exceso de trámites y requisitos asociados con la formalización empresa-
rial y, en segundo lugar, el alto costo. Sin embargo, respecto a los emprendedores sénior entre 50 y 64 años, 
la principal razón es que no lo considera necesario para sus operaciones.

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80

Edad en años

35,3%

46,7%
50,0%

39,1%

32,8%
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26,9% 31,4% 28,3%

18,1% 18,3%
16,3% 15,2%

No lo considera necesario para sus operaciones Muchos trámites o requisitos
Falta de información y/o capacitación Alto costo Temor a ser fiscalizado

Gráfica 53.

Razones para no registrarse: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Gráfica 54.

Razones para no registrarse: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Financiación inicial

En las Gráficas 55 y 56 se puede observar que la fuente de financiación inicial más usada por todos los 
emprendedores para crear el negocio es el capital propio, seguida por el capital proveniente de familiares y 
el préstamo bancario. Es importante tener en cuenta que los emprendedores podían elegir varias opciones 
y, por ello, la suma de los porcentajes en la gráfica no es igual a 100 %.

Algo llama la atención en la literatura respecto a la financiación en los emprendedores sénior y es que los 
recursos financieros acumulados a lo largo de la vida provenientes de un empleo o inversiones podrían 
representar una ayuda para la financiación de los emprendimientos sénior (Kigbler et al., 2011; Singh y De 
Noble, 2003). Además, European Microfinance Network (2012) sugiere que las personas mayores pueden 
disfrutar de más ahorros acumulados, o activos, reduciendo así su necesidad de fuentes de financiación ex-
ternas. Aunque algunos necesitan fuentes de financiación, debido a su edad, sufren más discriminación a la 
hora de solicitar un crédito en el sistema bancario (Kautonen, 2008). En cambio, Parker (2005) sugiere que 
los emprendedores sénior tienen un mejor acceso al capital que los más jóvenes. En relación con el género, 
Poczter & Shapsis (2018) exponen que las mujeres tienen menos probabilidades de recibir financiamiento.
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Capital propio Capital de familiares Préstamo bancario

Capital de amigos/conocidos Capital de riesgo Ángeles inversionistas

Convocatorias / subsidios Capital Semilla Crowdfunding

Gráfica 55.

Fuentes de financiación temprana: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Sin embargo, llama la atención que no se observan diferencias importantes en los tipos de financiación y el 
segmento de emprendedores. De hecho, llama la atención que el 40.3 % de los emprendedores sénior EBO 
entre 50 y 64 manifiestan haber recurrido a préstamos bancarios para crear su negocio (Gráfica 56).

Gráfica 56.

Fuentes de financiación temprana: EBO (2022)

Capital propio Capital de familiares Préstamo bancario

Capital de amigos/conocidos Capital de riesgo Ángeles inversionistas

Convocatorias / subsidios Capital Semilla Crowdfunding

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Respecto a la percepción sobre la facilidad de acceso al financiamiento y la inversión en los últimos dos años, 
en los emprendedores sénior TEA se observan percepciones similares a las de los demás segmentos de em-
prendedores (Gráfica 57). En cambio, en los emprendedores sénior EBO de 50 a 80 años se evidencia una 
percepción más pesimista en comparación con los emprendedores entre 18 y 49 años (Gráfica 58).

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

26,5% 24,2%
16,8%

26,1%

25,2%
22,7%

29,0%

31,9%

16,6% 20,8%
19,6%

13,0%

22,5% 23,4% 28,0% 23,2%

Completamente de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo Completamente en desacuerdo

9,3% 8,9% 6,5% 5,8%

Gráfica 57.

Percepción sobre el mejoramiento del acceso a financiación: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Novedad de productos o servicios

Para conocer el grado de novedad de los productos o servicios comercializados por los emprendedores, en 
el GEM se les pregunta: ¿Es alguno de sus productos o servicios nuevo para la gente en la zona en que usted 
vive, o es nuevo para la gente de su país, o es nuevo para todo el mundo?

De acuerdo con las Gráficas 59 y 60, la mayoría de los emprendedores TEA y EBO en todos los segmentos 
de edad presentan bajos niveles de novedad en productos y servicios. Aunque, si se centra la atención en la 
opción “nuevo en el mundo”, tanto para TEA como para EBO, es posible evidenciar que, en comparación con 
los emprendedores entre 18 y 49 años, los emprendedores sénior entre 50 y 80 años presentan porcentajes 
levemente superiores.

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80

Edad en años

23,1%
28,2%

22,2% 15,1%

40,4% 24,3%
27,8%

32,1%
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17,5%
13,9% 17,0%

9,6%
20,4%

27,8% 26,4%

5,8% 9,7% 8,3% 9,4%

Completamente de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo Completamente en desacuerdo

Gráfica 58.

Percepción sobre el mejoramiento del acceso a financiación: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS



106

Emprendimiento Sénior: Potencial para el desarrollo económico en Colombia

En la literatura relacionada se observan hallazgos contradictorios que obedecen al contexto de los países 
participantes en dichos estudios y de las diferencias relacionadas con el individuo.

Por ejemplo, según Kautonen, Down & South (2008), a pesar de que los emprendedores sénior tienen más 
experiencia y conocimientos, sus emprendimientos son menos innovadores en comparación con los empren-
dedores más jóvenes (Colovic et al., 2019). Por su parte, Botham & Graves (2009) reconocen una ventaja 
adicional en las personas mayores con potencial emprendedor asociada con la capacidad para innovar 
dado su capital humano y social. Adicionalmente, Sternberg (2019) plantea que los emprendimientos sénior, 
no resultan ser ni más ni menos innovadores que los demás. 

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

73,1% 75,0% 78,7% 72,3%

22,2%

3,0%
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22,7% 18,9% 24,1%

Nuevo en el mundo Nuevo para la gente del país

Nuevo para la gente de la zona donde vive No ofrece ningún producto o servicio que sea nuevo

Gráfica 59.

Novedad en productos o servicios: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Novedad de procesos o tecnologías

Para conocer el grado de novedad de las tecnologías o procesos utilizados por los emprendedores, en GEM 
se les pregunta: ¿Es alguna de las tecnologías o procedimientos utilizados para producir sus productos o ser-
vicios nueva para la gente de la zona donde usted vive, o es nueva para la gente de todo el país, o es nueva 
en todo el mundo (mundialmente)?  

La mayoría de los emprendedores tanto TEA como EBO de todos los segmentos de edad afirman que no 
usan nuevas tecnologías o procedimientos (Gráficas 61 y 62). 

Nuevo en el mundo Nuevo para la gente del país

Nuevo para la gente de la zona donde vive No ofrece ningún producto o servicio que sea nuevo

81,3% 79,6% 86,0% 86,7%

6,3%
16,3%

2,0%
2,0%

3,3%
3,3%2,3%

11,6% 6,7%12,5%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 60.

Novedad en productos o servicios: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Al comparar ambas gráficas se observa que existen mejores grados de novedad en tecnologías y procesos 
en los emprendedores TEA que en los emprendedores EBO. No existen diferencias marcadas entre segmen-
tos de edad. Sin embargo, respecto a los emprendedores EBO los empleadores sénior, entre 65 y 80 años 
presentan una desventaja en comparación con los demás segmentos de edad. De hecho, Kolnhofer-De-
recskei et al. (2018) comentan que existe una propensión y facilidad hacia el uso de nuevas tecnologías e 
innovación tecnológica, donde las generaciones más jóvenes llevan la delantera.

No usa nuevas tecnologías o procedimientos Nuevas tecnologías para la gente de la zona donde vive

Nuevas tecnologías para la gente del país Nueva en el mundo

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 61.

Novedad de tecnologías o procesos: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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No usa nuevas tecnologías o procedimientos Nuevas tecnologías para la gente de la zona donde vive

Nuevas tecnologías para la gente del país Nueva en el mundo
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83,7%

85,4%
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0,0%
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3,2%2,3% 2,4% 3,2%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 62.

Novedad de tecnologías o procesos: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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La invención, un             
propósito de vida              
hecho empresa
Senefelder Tobo
Fundador de Molinos Tobo.
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La invención, un propósito de vida                           
hecho empresa 

Esta historia es sobre un empresario sénior que 
rompe los esquemas habituales, al cual no le preo-
cupa tener un plan de retiro. Estamos hablando de 
un empresario de 72 años que tras dedicarles 25 
años a su empresa aún tiene mucho para aportar: 
“la felicidad de un ser humano es hacer lo que más 
le gusta y yo lo seguiré haciendo mientras pueda, 
nunca voy a dejar de estar al frente de mi empresa, 
porque mi empresa es mi disfrute, es mi hobby”. 
Nació en el norte de Boyacá y reside desde hace 40 
años en Casanare. Es mecánico automotriz y médi-
co homeopático. Se describe como una persona que 
asume riesgos, un autodidacto incansable, que se 
caracteriza por “no tragar entero”, todo el tiempo 
está aprendiendo cosas nuevas y destaca su gusto 
por leer e investigar mucho sobre diversos temas. 

Su empresa Molinos Tobo, ubicada en Yopal ofrece 
soluciones a la falta de agua y electricidad a partir 
del diseño y la fabricación de equipos innovadores 
que funcionan con energías renovables en forma 
eficiente y oportuna. Cuentan con un extenso por-
tafolio de productos que incluye: molinos de viento, 
molinos solares, ruedas híbridas, ruedas hidroeléc-
tricas, turbinas hidroeléctricas y alzadoras hidráu-
licas. En el 2022 lograron ventas de $950.000.000 
millones y generaron diez empleos directos y cua-
tro indirectos.

Molinos Tobo no fue su primer negocio, de hecho, 
en ningún momento sintió interés por emplearse. 
Años atrás tuvo un centro naturista con el que lo-
gró ayudar a muchas personas, pero no pudo con-
servarlo por las barreras reglamentarias “hace 35 
años, los extranjeros dieron la orden de cerrar 
todos los centros naturistas de Latinoamérica, 
en el país este tipo de medicina no estaba ava-
lada”. También duró varios años trabajando como 
inventor y proveedor de soluciones de forma inde-
pendiente, desarrollando, reparando y adaptan-
do máquinas y equipos según la necesidad de los 
clientes. Tras este recorrido nació la empresa en 
cuestión, cuando su hija Sandra le manifiesta su 
deseo por iniciar algo propio “notamos que cam-
pesinos y ganaderos tenían la necesidad del re-

curso hídrico, así que iniciamos haciendo perfo-
raciones en las fincas e instalando molinos para 
que el suministro de agua fuera constante”.

Los excelentes resultados de su empresa se los 
atribuye a la pasión que siente por los proyectos 
que desarrolla y a su familia. Actualmente él se 
dedica al lanzamiento de nuevos y mejorados pro-
ductos y su hija Sandra es quien está al frente de 
las labores administrativas de la compañía. Hoy 
afirma que tienen molinos de vientos instalados en 
la mayoría de las regiones del país y su propósi-
to es cubrir todo el territorio nacional. Su primera 
exportación fue a Cuba. Además, recientemente el 
negocio se ha beneficiado por los incrementos en 
el precio de la energía.

“Emprender es 
no tener miedo y 
el hombre que no 
tenga miedo es un 
hombre libre”
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Su vida es la invención y la innovación es un pilar 
importante de su empresa. Siempre está poniendo 
a prueba su ingenio y haciendo cosas diferentes 
“he dedicado mi vida a investigar sobre nuevas 
formas de producir energías alternativas que no 
contaminen el medio ambiente”. Su mayor moti-
vación es el impacto social y ambiental que genera, 
el legado que deja. Desde un principio se compro-
metió con dar acceso al recurso hídrico a quienes 
no cuentan con este “mi felicidad es vivir mis últi-
mos años sirviendo a la humanidad, morir tran-
quilo por haber trabajado toda mi vida para que 
ese engranaje funcione”.  Actualmente, ocupa su 
tiempo en tres proyectos. Los dos primeros, de la 
mano del sector palmero, desarrollando una ver-
sión mejorada del brazo hidráulico, que aporte más 
rendimientos y beneficios, y una “aspiradora” de 
gran capacidad para recoger la pepa de palma en 
áreas muy extensas de cultivos. El tercer proyecto, 
cuenta con el apoyo de un profesor de la univer-
sidad EAFIT y consiste en un sistema que permi-
te que los aires acondicionados en climas cálidos 
funcionen con energía solar, pero sin paneles “a 
través de transferencias de calor, logrando que a 
mayor calor más frío se produzca”.

Además, comenta que ha tenido que tomar de-
cisiones difíciles, como dejar de lado su proyecto 
emblemático, al cual le dedicó 30 años, un motor 
autóctono, que generaba su propio combustible, 
principalmente porque su implementación “era pe-
ligrosa”, ponía en riesgo la economía del país (que 
en cierta medida depende del petróleo). Aunque en 
su momento se hicieron los estudios pertinentes y 
los resultados fueron muy buenos “nadie se intere-
só, me dijeron que dejáramos eso quieto porque 
estamos atentando contra la economía mundial”.

Al preguntarle por los retos que ha enfrentado 
como empresario su respuesta fue contundente 
“cuando iniciamos la empresa tuvimos muchas 
dificultades, pero logramos resolverlas, los lími-
tes los trazamos nosotros mismos”. También hace 
un balance del apoyo que reciben los empresarios 
sénior y manifiesta que este es muy poco, lo cual 
resulta paradójico porque su potencial es inva-
luable “las personas mayores se desechan aún 
cuando tienen muchos conocimientos, experien-

cias y valores para aportar a la sociedad, aunque 
es mi caso no lo he experimentado”.  

Destaca su buena relación con diferentes actores 
del ecosistema empresarial como el Fondo Mayor, 
la Cámara de Comercio del Casanare, algunas uni-
versidades y empresas tanto del sector privado 
como del público. 

Sobre sus apuestas a futuro, Senefelder no conci-
be su vida de forma diferente, menciona su interés 
por crecer y aumentar su cobertura en el territorio 
nacional, así como continuar aportando a los sec-
tores de la economía, en su caso, el energético, el 
ganadero, el palmero y el agrícola y al desarrollo de 
los hogares colombianos y sus comunidades.
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La pandemia y el uso de tecnologías

Adicionalmente, en GEM se cuestiona sobre el uso de las tecnologías en respuesta a la pandemia de 
coronavirus, para ello se pregunta a los emprendedores si han realizado algún cambio en el uso de tecnologías 
digitales para vender su producto o servicio.

Según la Gráfica 63 la mayoría de los emprendedores afirma que el negocio puede funcionar sin tecnologías 
digitales. Al analizar por segmentos de edad, los emprendedores sénior TEA entre 50 y 80 años son los que 
más afirman no incursionar en nuevas tecnologías, en comparación con los emprendedores TEA entre 18 y 
49 años. En la misma línea, solo el 21.7 % de los emprendedores sénior TEA entre 65 y 80 años son los que 
afirman haber adoptado tecnologías digitales en respuesta a la pandemia, en comparación con el 32.5 % de 
los emprendedores TEA entre 18 y 29 años.

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

32,5% 30,9% 30,8%
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13,2% 11,9%
4,7%

7,2%

13,9%
12,3%

10,3% 20,3%

40,4% 45,0%
54,2% 50,7%

El negocio puede funcionar sin tecnologías digitales

Ya se había planificado la implementación de tecnologías digitales antes de la pandemia

Han mejorado los planes iniciales para el uso de tecnologías digitales

Han adoptado tecnologías digitales en respuesta a la pandemia de coronavirus

Gráfica 63.

Uso de nuevas tecnologías como respuesta a la pandemia: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Con relación a los emprendedores EBO (Gráfica 64) al comparar todos los segmentos de edad se evidencia 
que, los emprendedores sénior EBO entre 65 y 80 años son el segundo segmento que más afirma haber 
incorporado tecnologías digitales en respuesta a la pandemia. 

El negocio puede funcionar sin tecnologías digitales

Ya se había planificado la implementación de tecnologías digitales antes de la pandemia

Han mejorado los planes iniciales para el uso de tecnologías digitales

Han adoptado tecnologías digitales en respuesta a la pandemia de coronavirus
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48,1%

66,0% 62,5%
69,8%

Gráfica 64.

Uso de nuevas tecnologías como respuesta a la pandemia: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Al indagar sobre las expectativas para el uso de nuevas tecnologías en seis meses para la venta de produc-
tos y servicios, según la Gráfica 65, los emprendedores sénior TEA entre 50 y 80 años son los que menos 
expectativas tienen, en comparación con los emprendedores TEA entre 18 y 49 años. Una situación similar, 
pero con expectativas más bajas son las que presentan los emprendedores sénior EBO (Gráfica 66).

Sí No Tal vez
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43,9% 46,4%
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29,9%
33,3%

13,2% 16,7%
26,2% 20,3%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 65.

Expectativas de uso de nuevas tecnologías en seis meses: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Gráfica 66.

Expectativas de uso de nuevas tecnologías en seis meses: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Si bien en la literatura relacionada sobre emprendimiento sénior no hay información explícita sobre novedad 
de tecnologías y procesos utilizados, es posible encontrar lo siguiente en relación con las capacidades tec-
nológicas de los emprendedores sénior. Un estudio llevado a cabo por Fernández et al. (2022) revela que el 
porcentaje de emprendedores sénior en el sector tecnológico es menor que el porcentaje de emprendedores 
no sénior. Por otro parte, Pérez-Encinas et al. (2021) exponen algunas diferencias entre los jóvenes y las per-
sonas mayores en cuanto a las competencias requeridas para emprender. Sobre los jóvenes mencionan que 
estos están mejor preparados técnicamente, pero les falta experiencia, y en cambio, las personas mayores 
tienen mucha experiencia, pero necesitan más formación en TIC y medios digitales. Así mismo, Maritz et al., 
(2021) apunta que uno de los retos de los emprendedores es la falta de habilidades digitales y comerciales.

Al indagar de manera específica por el tipo de transformación digital que los emprendedores han imple-
mentado en sus negocios en los últimos dos años, se observa en las Gráficas 67 y 68 que la mayoría de 
los emprendedores TEA y EBO, en todos los segmentos de edad, manifiestan haber incursionado en nuevos 
canales para la promoción de sus productos y servicios, seguida por la implementación de páginas web y 
venta en línea o nuevos canales de pago.
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Nuevos canales para la promoción de productos o servicios

Página web

Venta en línea, nuevos canales de pago

Establecimiento de un "marketplace"

Procesos de ciberseguridad

Uso de tecnologías clasificadas como Industria 4.0.

Uso de aplicaciones de CRM ("Customer Relationship Management")

Uso de aplicaciones  de ERP ("Entreprise Resource Planning")

Ninguna

Gráfica 67.

Tipo de transformación digital: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Gráfica 68.

Tipo de transformación digital: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Finalmente, respecto a las tecnologías, se indagó en los emprendedores el tipo de mecanismo de teletrabajo 
que implementan en la actualidad. El 86.9 % de los emprendedores sénior TEA entre 65 y 80 años afirma no 
estar utilizando ningún mecanismo de teletrabajo; en comparación con el 67.4 % de los emprendedores TEA 
entre 18 y 29 años (Gráfica 69).

No estoy utilizando ningún mecanismo de teletrabajo Total temporal

Total indefinido Parcial (esquema mixto) indefinido Parcial (esquema mixto) temporal

Gráfica 69.

Mecanismos de teletrabajo: TEA (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
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9,4% 11,9% 9,9% 4,9%
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67,4%
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0,8%

3,0%

3,7%
4,0%5,1%

75,7%
68,3%
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Respecto a los emprendedores EBO (Gráfica 70), la mayoría manifiesta no estar utilizando mecanismos de 
teletrabajo. Pero, en segundo lugar, reconocen una implementación parcial o esquema mixto indefinido.
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En el capítulo 5, se evidencia que la mayoría de los emprendedores TEA y EBO se encuentran en el sector 
económico terciario o de servicio a consumidores. Por otro lado, en cuanto al empleo, la mayoría de los 
emprendedores TEA y EBO tienden a generar de uno a cinco empleos en la actualidad. Respecto a los 
emprendedores sénior TEA y EBO (de 50 a 80 años), “ningún empleo” resulta ser la segunda opción con 
mayor participación, es decir, son autoempleados. En contraste, en cuanto a la expectativa de crecimien-
to a cinco años con relación a la creación de empleos es posible observar que los emprendedores TEA 
esperan seguir generando de uno a cinco empleos. 

Respecto a la orientación internacional, los emprendedores TEA entre 65 y 80 años presentan el porcen-
taje más bajo en la categoría “clientes fuera del país” con relación a los otros segmentos de edad. Incluso, 
la mayoría de los emprendedores TEA y EBO en todos los segmentos de edad presentan bajos niveles de 
novedad en productos y servicios y, de manera similar, afirman que no usan nuevas tecnologías o proce-
dimientos (cerca del 70 % en TEA y 80 % en EBO) 

Por otro lado, la mayoría de los emprendedores TEA y EBO en todos los segmentos de edad, afirman no 
tener su emprendimiento registrado en la Cámara de Comercio, sin embargo, los emprendedores EBO 
más formalizados son los emprendedores sénior entre 50 y 64 años, mientras que los menos formaliza-
dos son los emprendedores entre 30 y 49 años. En la mayoría de los casos, las principales razones son 
que no consideran necesaria la formalización empresarial para llevar a cabo sus operaciones y el exceso 
de trámites y requisitos asociados a la formalización empresarial.

Una vez analizadas las características propias de los negocios o emprendimientos; en el siguiente ca-
pítulo se analizarán algunas condiciones del entorno para la actividad emprendedora que proviene del 
estudio nacional GEM Colombia 2022 - 2023.

No estoy utilizando ningún mecanismo de teletrabajo Total temporal

Total indefinido Parcial (esquema mixto) indefinido Parcial (esquema mixto) temporal

13,6%

6,8%
4,2%
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4,2%

11,9%
4,5%

3,0%

14,6%
4,2%

4,5%
4,5%

5,3%
9,0% 2,1%

70,5% 77,9% 71,6% 79,2%

De 18 a 29 De 30 a 49 De 50 a 64 De 65 a 80
Edad en años

Gráfica 70.

Mecanismos de teletrabajo: EBO (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Condiciones del entorno para el emprendimiento
La siguiente sección fue extraída parcialmente del 
reporte nacional oficial GEM Colombia 2022 (https://
gemcolombia.org/publicaciones/) ya que, respecto 
al entorno, no se exploraron las Condiciones Estruc-
turales del Entorno (CEE) en relación con el empren-
dimiento sénior, sino al emprendimiento en general.

Las Condiciones Estructurales del Entorno (CEE), 
según el modelo GEM, son las siguientes:

• Financiación: Existencia de fuentes de finan-
ciación - Facilidad de acceso a las fuentes de 
financiación.

• Políticas gubernamentales: Prioridad de las 
políticas públicas - Impuestos, tasas y burocracia.

• Programas gubernamentales.

• Educación emprendedora: Educación esco-
lar - Educación universitaria.

• Transferencia de investigación y desarrollo.

• Infraestructura comercial y profesional.

• Dinámica del mercado interno: Mercado in-
terno - Barreras de entrada al mercado interno.

• Acceso a la infraestructura física y                          
de servicios.

• Normas sociales y culturales.

Algunas de ellas se desagregan en dos subcondi-
ciones, como son los casos de:  apoyo financiero, 
las políticas gubernamentales, la educación em-
prendedora y la dinámica del mercado interno.

https://gemcolombia.org/publicaciones/
https://gemcolombia.org/publicaciones/
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Gráfica 71.

Estado actual de las CEE en Colombia (2022)

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la APS
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Las CEE se representan con un puntaje de 0 a 10. Cada CEE representa un concepto latente o dimensión 
que se calcula con los puntajes que cada experto asigna a una serie de enunciados que lo conforman. Cada 
enunciado es calificado también en escala de 0 a 10, donde 0 es “completamente falso” y 10 es “completa-
mente cierto”. El procesamiento interno para generar el puntaje se hace a través de la técnica de Análisis de 
Componentes Principales en el software estadístico SPSS.

En la Gráfica 71, se presenta un resumen del estado actual de Condiciones Estructurales del Entorno 
(CEE) para el emprendimiento en Colombia comparado con los países de Latinoamérica y en todos los 
países GEM participantes.
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Tabla 1.

Puntuación desagregada para el financiamiento (existencia de fuentes) en Colombia 2022

El puntaje obtenido por la condición de “normas sociales y culturales” es mayor en promedio en Colombia 
que en otros países de Latinoamérica y el mundo. En Colombia, la condición de políticas gubernamentales 
(prioridad), programas gubernamentales, educación emprendedora (escolar) y dinámica de mercado interno; 
revela puntajes similares al promedio de países en el mundo. Esta situación evidencia la importancia de seguir 
trabajando y continuar midiendo el desarrollo del ecosistema emprendedor de los países. A continuación, se 
muestran los puntajes desagregados por enunciado de cada CEE para el 2022 en una escala de 0 a 10.

Financiación 

La primera CEE es la financiación y es valorada desde dos perspectivas: la existencia de fuentes de finan-
ciación y desde la facilidad para acceder a dichas fuentes. Para el primer enfoque se indaga a los expertos 
sobre la existencia de fuentes de financiación para empresas nuevas y en crecimiento, tales como capital 
propio, entidades financieras privadas, subsidios públicos (convocatorias o concursos), inversión informal 
(familiares, amigos y colegas distintos de los fundadores de los negocios), ángeles inversionistas (personas 
que proporcionan capital a cambio de deuda convertible o acciones de propiedad), capital de riesgo (fondos 
de inversión agrupados de capital privado), Oferta Pública Inicial (venta al público de las acciones en bolsa), 
crowdfunding (financiación colectiva de un gran número de personas que contribuyen con una cantidad 
relativamente pequeña, normalmente a través de la Internet).

A continuación, en la Tabla 1, se presentan los puntajes para cada enunciado valorado por los expertos en 
2022. Cada enunciado está relacionado con una fuente de financiación concreta:

Promedio Desviación Mediana

Capital propio 2,75 2,01 3,0

Entidades financieras privadas 3,64 2,31 3,0

Subsidios públicos 3,53 2,37 3,0

Inversión informal 4,78 2,74 5,0

Ángeles inversionistas 3,67 2,19 3,0

Capital de riesgo 3,69 2,15 4,0

Oferta Pública Inicial 3,09 2,20 3,0

Crowdfunding 3,61 1,98 3,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES
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Tabla 2.

Puntuación desagregada para el financiamiento (facilidad de acceso) en Colombia 2022

Según el GEM y otros estudios sobre emprendimiento en el mundo, las fuentes de financiación más utiliza-
das para la creación de empresa son: capital propio o ahorros, crédito bancario y préstamo proveniente de 
inversionistas informales (familiares y amigos). 

De hecho, dos de esas fuentes principales se llevan la mejor y la peor valoración según los expertos parti-
cipantes en 2022: inversión informal y capital propio. Según el promedio y la mediana, la segunda fuente 
mejora valorada es capital de riesgo.

Para el segundo enfoque se indaga sobre la facilidad para el acceso a fuentes de financiación por parte 
de las empresas nuevas y en crecimiento. Los expertos valoran en esta categoría la facilidad para: obtener 
financiamiento de deuda (préstamos bancarios y similares); contratar servicios de apoyo financiero a un 
costo razonable; obtener suficiente capital inicial para cubrir los gastos iniciales y de puesta en marcha (fase 
preoperativa); atraer inversionistas o fondos de inversión para hacer crecer nuevos negocios una vez com-
pletada la fase de puesta en marcha. 

Según la Tabla 2, los expertos consideran que no es sencillo para las empresas nuevas y en crecimiento 
acceder a financiación temprana para solventar los gastos iniciales (preoperativos). Tampoco se evidencia 
optimismo en cuanto a la facilidad para acceder a inversionistas o créditos en instituciones bancarias.

Promedio Desviación Mediana

Obtener financiamiento de deuda 3,47 2,83 3,0

Costo razonable de servicios de apoyo financiero 3,56 2,29 3,0

Obtener capital para los gastos preoperativos 2,97 1,95 3,0

Atraer inversionistas o fondos de inversión 3,97 1,98 3,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES

Políticas gubernamentales

La segunda CEE está relacionada con las políticas gubernamentales y es valorada desde dos enfoques: 
la prioridad de las políticas hacia el emprendimiento y las políticas respecto a impuestos, tasas y burocra-
cia. Para el primer enfoque se indaga a los expertos si las políticas favorecen claramente a las empresas 
nuevas y en crecimiento (licitaciones, legislación, regulaciones, licencias e impuestos); además, si el apoyo 
a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad de la política del gobierno nacional y de las admi-
nistraciones departamentales. 
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Tabla 4.

Puntuación desagregada para las políticas gubernamentales (impuestos, tasas y burocracia) en Colombia 2022

Tabla 3.

Puntuación desagregada para políticas gubernamentales (prioridad) en Colombia 2022

Según la Tabla 3, los expertos consideran que el emprendimiento es más prioritario para el gobierno na-
cional que para el gobierno local. Sin embargo, afirman que generalmente el emprendimiento no se ve muy 
favorecido por las políticas gubernamentales.

Promedio Desviación Mediana

Favorecimiento de las políticas del gobierno 3,72 2,36 4,0

Prioridad de la política del gobierno nacional 5,06 2,64 4,5

Prioridad de la política del gobierno departamental 4,69 2,59 4,0

: Elaboración propia de los autores basada en la NES

Para el segundo enfoque (Tabla 4) se indaga en los expertos si los empresarios pueden registrar nuevas 
empresas a un costo razonable y cumplir con todos los trámites administrativos y legales (obtención de li-
cencias y permisos) en aproximadamente una semana. Además, si los impuestos y tasas no constituyen una 
barrera para crear nuevas empresas e impulsar el crecimiento de las empresas en general, si los impuestos, 
tasas y otras regulaciones gubernamentales son aplicados de una manera coherente y si llevar a cabo los 
trámites burocráticos y obtener las licencias que marca la ley para desarrollar empresas nuevas y en creci-
miento no representa una especial dificultad.

Promedio Desviación Mediana

Costo razonable de registro  5,72 2,85 5,5

Agilidad (tiempo) para obtención de licencias y permisos 3,61 2,92 4,0

Impuestos y tasas no constituyen una barrera para emprender 2,19 2,33 1,0

Impuestos y otras regulaciones predecibles y coherentes 3,00 2,38 2,0

Trámites burocráticos no representa una especial dificultad 3,14 2,43 3,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES
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Tabla 5.

Puntuación desagregada para los programas gubernamentales en Colombia 2022

Programas gubernamentales

La tercera CEE está relacionada con los programas gubernamentales. Aquí se indaga en los expertos si 
consideran que en Colombia las empresas nuevas y en crecimiento pueden: obtener información sobre una 
amplia gama de ayudas gubernamentales contactando con un solo organismo público (ventanilla única); 
encontrar ayuda de un programa del gobierno para crear o hacer crecer una empresa, y encontrar progra-
mas que se ajusten a sus necesidades concretas.

También, se les cuestiona si consideran que existen: suficientes parques científicos e incubadoras que brinden 
un apoyo eficaz a las empresas nuevas y en crecimiento; programas que fomentan la creación y el crecimiento 
de nuevas empresas. Finalmente, se indaga si los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales 
de apoyo a la creación y al crecimiento de nuevas empresas son competentes y eficaces. A diferencia de las 
políticas gubernamentales, los programas gubernamentales presentan un mejor desempeño (Tabla 5). 

Promedio Desviación Mediana

Ventanilla única 3,58 2,73 3,0

Existencia y acompañamiento de parques científicos 4,08 2,08 3,0

Existencia y acompañamiento de incubadoras 5,56 2,31 5,0

Suficientes programas de apoyo 5,64 2,58 5,0

Profesionales competentes y eficaces 5,53 2,35 5,0

Programas ajustados a las necesidades 5,31 2,49 5,0

Programas efectivos 4,89 2,33 5,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES

Educación emprendedora

La cuarta CEE está relacionada con la educación emprendedora y es valorada desde dos enfoques: nivel 
escolar (primaria y secundaria) y nivel universitario (terciario). Respecto al primer nivel (Tabla 6) se les in-
daga a los expertos si consideran que la enseñanza primaria y secundaria estimula la creatividad, la auto-
suficiencia y la iniciativa personal; aporta conocimientos suficientes y adecuados acerca de los principios de 
una economía de mercado; y dedica suficiente atención al espíritu emprendedor y a la creación de empresas 
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Tabla 6.

Puntuación desagregada para la educación emprendedora (educación básica y media) en Colombia 2022

Promedio Desviación Mediana

La creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal 3,94 2,23 4,0

Principios de una economía de mercado 3,19 2,16 3,0

Espíritu emprendedor y creación de empresas 3,08 2,31 3,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES

Sobre el nivel universitario (Tabla 7) se les pregunta a los expertos si consideran que las universidades: 
brindan la preparación adecuada para iniciar y desarrollar nuevas empresas; ofrecen educación práctica y 
de calidad en escuelas de negocios y administración para iniciar y hacer crecer un nuevo negocio; y propor-
cionan una preparación adecuada en emprendimiento a través de los sistemas de educación vocacional, 
profesional y continuada. La valoración que asignan los expertos a la educación superior es superior a la que 
asignan a la educación básica y media.

Tabla 7.

Puntuación desagregada para la educación emprendedora (educación superior) en Colombia 2022

Promedio Desviación Mediana

Preparación adecuada para iniciar y desarrollar nuevas                
empresas 5,72 2,11 6,0

Calidad de la educación práctica en escuelas de negocios y 
administración proporciona una preparación adecuada para 
iniciar y hacer crecer un nuevo negocio

6,06 1,84 6,0

Los sistemas de educación vocacional, profesional y con-
tinuada brindan una preparación adecuada para iniciar y                               
hacer crecer nuevas empresas

5,14 2,22 5,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES
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Transferencia de investigación y 
desarrollo

La quinta CEE está relacionada con la Transferen-
cia de conocimiento (investigación y desarrollo o 
I&D). Para valorarla los expertos opinan respecto a 
los siguientes planteamientos:

• Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros 
conocimientos se transfieren de forma eficiente 
desde las universidades y los centros de inves-
tigación públicos a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

• Las empresas nuevas y en crecimiento 
tienen el mismo acceso a las nuevas investi-
gaciones y tecnologías que las empresas ya 
establecidas.

• Las empresas nuevas y en crecimiento se 
pueden costear las últimas tecnologías. Esta es 
una de las que recibe una valoración promedio 
más baja según los expertos y, de hecho, es la 
que presenta una mediana más baja (Tabla 8).

• Los subsidios y ayudas gubernamentales 
a empresas nuevas y en crecimiento para 
adquirir nuevas tecnologías son suficientes y 
adecuados. 

• Los centros y/o gestores de investigación 
científica y tecnológica apoyan eficientemente 
la creación de empresas de base tecnológica 
que sean competitivas globalmente en al me-
nos un área o campo concreto. 

• Existe el apoyo suficiente para que los inge-
nieros y científicos puedan explotar económi-
camente sus ideas a través de la creación de 
nuevas empresas.
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Tabla 8.

Puntuación desagregada para la transferencia de investigación y desarrollo en Colombia 2022

Tabla 9.

Puntuación desagregada para la infraestructura comercial y profesional en Colombia 2022

Promedio Desviación Mediana

Transferencia eficiente a empresas 4,14 1,53 4,0

Igualdad acceso de empresas nuevas y establecidas 3,64 1,84 3,0

Posibilidad de costear las últimas tecnologías 2,17 1,90 2,0

Los subsidios gubernamentales son suficientes y adecuados 2,94 1,97 3,0

Apoyo de los centros de investigación y tecnología 3,78 1,53 3,5

Apoyo a científicos empresarios 3,14 1,88 3,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES

Infraestructura comercial y profesional 

La sexta CEE está relacionada con la infraestructura comercial y profesional en donde los expertos valoran 
si las empresas nuevas y en crecimiento tienen: acceso a suficientes proveedores, consultores y subcontra-
tistas; capacidad para asumir el costo de subcontratistas, proveedores y consultores; fácil acceso a buenos 
proveedores, consultores y subcontratistas; fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y 
fiscal; fácil acceso a buenos servicios bancarios (apertura de cuentas corrientes, transacciones comerciales, 
transacciones de divisas, cartas de crédito y similares) y capacidad para acceder a servicios de informática 
en la nube a precios asequibles. Al igual que en la anterior condición, aquí los expertos valoran muy baja la 
posibilidad de que los emprendedores puedan tener la capacidad de asumir los costos de contratación de 
proveedores y consultores (Tabla 9).

Promedio Desviación Mediana

Existencia de proveedores y consultores subcontratistas 5,94 1,85 6,0

Capacidad de asumir el costo de proveedores y consultores 2,86 2,06 3,0

Acceso fácil a buenos proveedores y consultores. 4,19 2,32 4,0

Fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable 
y fiscal 4,69 2,38 5,0

Fácil acceso a buenos servicios bancarios 4,17 2,70 4,0

Servicios de informática en la nube a precios asequibles 5,53 2,30 5,5

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES
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Tabla 11.

Puntuación por ítems para el mercado interno (barreras de entrada) en Colombia 2022

Tabla 10.

Puntuación desagregada para el mercado interno (dinámica) en Colombia 2022

Mercado interno 

La séptima CEE está relacionada con la dinámica de mercado interno y es valorada desde dos enfoques. El 
primero es la dinámica que se mide con los siguientes dos enunciados: “los mercados de bienes y servicios 
de consumo cambian drásticamente de un año a otro” y “los mercados de bienes y servicios para empresas 
cambian drásticamente de un año a otro”.  

Los expertos consideran que la dinámica del mercado interno ha mejorado levemente en los últimos años. De 
hecho, consideran que los mercados de bienes y servicios para personas y empresas presentan una dinámica 
moderada y que es medianamente fácil para los emprendimientos entrar en nuevos mercados (Tabla 10).

Promedio Desviación Mediana

Los mercados de consumo cambian                                  
drásticamente cada año 5,40 2,14 5,0

Los mercados para empresas cambian                             
drásticamente cada año 5,29 2,13 5,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES

El segundo enfoque está relacionado con la normativa (cargas y regulación) que fomenta o restringe la 
entrada al mercado interno. Aquí se indaga a los expertos si consideran que las empresas nuevas y en cre-
cimiento pueden: entrar fácilmente en nuevos mercados; asumir los costos de entrada al mercado; entrar en 
nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas; y, además, si conside-
ran que la legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir en Colombia. Según la Tabla 11, aunque 
parece que, según los expertos, la legislación antimonopolio es efectiva y que la entrada a nuevos mercados 
es posible, los costos hacen difícil esta labor para las empresas nuevas y en crecimiento en Colombia.

Promedio Desviación Mediana

Fácil entrada a nuevos mercados 4,03 2,11 4,0

Asumir los costos de entrada al mercado 3,81 2,08 3,0

Entrar a nuevos mercados sin ser bloqueadas 4,56 2,37 4,5

La legislación antimonopolio se hace cumplir 4,77 2,44 5,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES
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Tabla 12.

Puntuación desagregada para el acceso a la infraestructura física y de servicios en Colombia 2022

Infraestructura física

La octava CEE está relacionada con la infraestructura física y en ella se indaga a los expertos si consideran 
que: la infraestructura física del país (carreteras, telecomunicaciones) proporciona un buen apoyo para las 
empresas nuevas y en crecimiento; no es excesivamente costoso para una empresa nueva o en crecimiento 
acceder a sistemas de comunicación (teléfono, Internet); una empresa nueva o en crecimiento puede pro-
veerse de servicios de telecomunicaciones en aproximadamente una semana (teléfono, Internet); las em-
presas de nueva creación y en crecimiento pueden afrontar los costos de los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad); una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantarillado) en aproximadamente un mes; hay muchos espacios de oficinas asequibles para 
alquilar para empresas nuevas y en crecimiento; hay muchos espacios de producción o manufactura indus-
trial asequibles para alquilar para empresas nuevas y en crecimiento.

En la Tabla 12 es evidente que, aunque hay una valoración positiva en aspectos como el ágil acceso a servi-
cios básicos y de telecomunicaciones, el costo de estos parece que no es asequible para todos los empresa-
rios. De igual forma, los expertos, valoran bien la existencia de espacios para oficinas, pero no valúan igual 
la existencia de espacios para la producción y manufactura. El enunciado peor valorado por los expertos 
está relacionado con las buenas condiciones generales que ofrece la infraestructura física para el empren-
dimiento en Colombia.

Promedio Desviación Mediana

Apoyo de la infraestructura física 3,94 2,4 3,5

Sistemas de comunicación asequibles 5,50 2,65 5,5

Ágil obtención de servicios de telecomunicaciones 6,69 2,41 7,0

Servicios básicos asequibles 5,44 2,48 5,0

Ágil obtención de servicios básicos 6,39 2,42 7,0

Disponibilidad de espacios de oficinas asequibles 6,44 2,37 7,0

Disponibilidad de espacios de producción asequibles 5,14 2,24 5,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES
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Tabla 13.

Puntuación desagregada para las normas sociales y culturales en Colombia 2022

Normas sociales y culturales

La novena y última CEE está relacionada con las normas sociales y culturales y en ella se indaga a los ex-
pertos si la cultura y la sociedad colombiana: apoyan y valoran el éxito individual conseguido a través del 
esfuerzo personal; enfatizan la autosuficiencia, la autonomía, y la iniciativa personal; estimulan la toma de 
riesgos; estimulan la creatividad y la innovación; y enfatizan que ha de ser el individuo (más que la comu-
nidad) el responsable de gestionar su propia vida. Al revisar de manera desagregada los componentes es 
evidente la valoración positiva que hacen los expertos (Tabla 13) con puntajes cercanos a 7 sobre 10.

Promedio Desviación Mediana

Éxito individual 6,67 2,18 7,0

Autosuficiencia, la autonomía e iniciativa personal 6,17 2,08 6,0

Toma de riesgos 5,39 2,02 6,0

Creatividad y la innovación 6,14 2,15 6,0

El individuo responsable de gestionar su propia vida 6,31 2,04 6,0

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en la NES

En el capítulo 6, se observa que, según la valoración de los expertos, se destacan cinco Condiciones del 
entorno en Colombia que favorecen a la actividad emprendedora, donde las dos primeras sobresalen 
respecto al resto del mundo: (1) las normas sociales y culturales, 2) la educación emprendedora (univer-
sitaria), 3) los programas gubernamentales, 4) el mercado interno (dinámica), y 5) las políticas guber-
namentales (prioridad). En contraste, las cinco principales brechas a las que se enfrenta el entorno en 
Colombia para emprender, según los expertos son: (1) la transferencia de investigación y desarrollo (2) 
la educación emprendedora en (escolar), y (3) las políticas gubernamentales (impuestos, tasas y buro-
cracia), 4) la facilidad de acceso a financiación y 5) la existencia de fuentes de financiación.

Además, en Colombia, las normas sociales y culturales, en promedio, obtienen la valoración más alta, 
incluso, respecto a otros países de Latinoamérica y el mundo, lo cual se refleja en los altos niveles de 
aceptación sociocultural hacia el emprendimiento. Aún sigue mucho por hacer respecto a la educación 
emprendedora a nivel primaria y la financiación, los resultados obtenidos en estas dos condiciones en 
los últimos años no presentan mejoría según los expertos.
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Caso de éxito
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Caso de éxito:
Fondo Mayor
Es ampliamente conocido en la literatura relacio-
nada que los programas de apoyo para empren-
dedores sénior son un factor clave e importante 
(Kautonen et al. 2008, Botham & Graves, 2009). 
Autores como Pilkova & Réhak (2014) y Mrva & 
Stachova, (2014) afirman que tanto el entorno (po-
líticas, cultura) como las instituciones de apoyo que 
lo conforman juegan un papel crucial en la creación 
y fortalecimiento de los emprendimientos sénior. 
De igual manera, Leporati et al. (2021) destacan 
la importancia de que los gobiernos de América 
Latina generen medidas para aumentar las tasas 
de emprendimiento de las personas mayores y así 
reducir la presión sobre los sistemas de bienestar 
social, el mercado laboral y los problemas asocia-
dos con la exclusión.

Matos & Amaral (2019) documentaron una serie 
de iniciativas existentes de apoyo a los empren-
dedores sénior en un amplio conjunto de regiones 
del mundo (74) y, aunque identificaron un número 
reducido de iniciativas (23), un número significa-
tivo (10) ya no están activas. Figueiredo & Paiva 
(2019) menciona que las mayores iniciativas para 
fortalecer la dinámica y el ecosistema del empren-
dimiento sénior se encuentran en Europa. Algunas 
de esas iniciativas activas e inactivas que fueron 
identificadas son: Age Network - ESF, Lifelong 
Learning Programme, Sénior Enterprise Ireland, 
mYmO Innovación Intergeneracional, PRIME UK, 
Best Agers Programme, Grundtvig Programme, 
Empreender 4560, Plan de Acción de Emprendi-
miento 2020 de la Comisión Europea, Programa de 
Emprendimiento Inclusivo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Sénior Entrepreneurship Good Practices, Manual 
de la Comisión Europea, Proyecto Europeo Innova-
ge, Proyecto FUTURAGE.

Preocupa entonces la clara ausencia de programas 
de apoyo para la promoción del emprendimiento 
de las personas sénior y se propone la importan-
cia de la creación de un ecosistema especialmente 
adaptado para ellos (Figueiredo & Paiva, 2019).

Sin embargo, Okumura et al. (2020) destaca en el 
informe sobre Economía Plateada financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, 
en América Latina y el Caribe existen algunas ini-
ciativas que apoyan a las personas mayores de 
50 años, entre las cuales se destaca el Plan Mayor 
en Colombia.

En el 2018 la Fundación Saldarriaga Concha, la Fun-
dación Arturo y Enrica Sesana y la Fundación Nelly 
Ramírez Moreno se unieron para el Plan Mayor que 
tiene como propósito mejorar la inclusión social y 
productiva de las personas mayores en Colombia. 

Dentro de las acciones lideradas en el marco del 
Plan Mayor se destacan: 

• La incidencia directa con el gobierno na-
cional y con el Congreso de la República para 
la aprobación de la CONVENCIÓN INTERA-
MERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES de la OEA. 

• La creación de la iniciativa “Colombia por 
sus Mayores” para ratificar la Convención y a 
la cual se han vinculado 88 organizaciones de 
la sociedad civil. 

• La creación del “Fondo Mayor” para brindar 
financiación a emprendedores mayores en 
todo el país.

• El apoyo financiero, asistencia técnica y 
acompañamiento para el fortalecimiento de los 
negocios de emprendedores mayores.

• Firma de un memorando de entendimiento 
con Innpulsa para promover el emprendimiento 
silver en el país. 
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Fondo Mayor brinda apoyo a las personas mayo-
res que necesitan recursos técnicos y financieros 
para hacer crecer sus emprendimientos. El progra-
ma ofrece los siguientes mecanismos de acompa-
ñamiento durante un año bajo el enfoque de ‘capi-
tal inteligente’:

• Talleres de formación respecto a temas, con-
ceptos y metodologías relacionados con el em-
prendimiento, liderazgo e innovación, habilida-
des socioemocionales, entre otros.

• Mentorías para conectar a emprendedores 
con voluntarios de la red de exalumnos de la 
Universidad de los Andes ‘Uniandinos’ en pro 
del mejoramiento de algunas áreas del proyec-
to emprendedor. 

• Comités que simulan juntas asesoras en don-
de el emprendedor presenta, ante directivos 
de las entidades aliadas, el plan de acción, los 
avances mensuales y los requerimientos de ca-
pital semilla, préstamo, asesorías u otros. 

• Entrega de recursos a través de diferentes 
vehículos para impulsar el crecimiento sosteni-
ble de las iniciativas emprendedoras.

• Conexiones de valor con actores del ecosistema 
de emprendimiento, el de envejecimiento, plata-
formas comerciales virtuales o presenciales, pro-
veedores, así como otros emprendedores silver.

Las personas que quieran participar en el Fondo 
Mayor deben tener 50 años o más, un empren-
dimiento de al menos un año de existencia en el 
mercado, y contar con un producto o servicio que 
cumpla con la normatividad vigente en términos de 
legalidad y formalidad. 

Fondo Mayor es una oportunidad grande para el 
emprendimiento sénior en el país pues, en palabras 
de Juan Pable Alzate Meza, líder de Generación de 
Ingresos de la Fundación Saldarriaga Concha: “a 
pesar de que está demostrado que las personas 
mayores tienen grandes capacidades para em-
prender, en  Colombia es difícil que una persona 
con más de 50 años pueda acceder a mecanismos 
de financiación y apoyo técnico para fortalecer su 
emprendimiento”.

Desde su inicio, el Fondo Mayor ha proporcionado 
acompañamiento a 18 emprendedores silver pro-
venientes de ocho departamentos del país y de la 
ciudad de Bogotá. 

Conclusiones y recomendaciones
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En literatura sobre emprendimiento sénior no se 
evidencian suficientes investigaciones que explo-
ren las necesidades específicas de los emprende-
dores en cada una de las etapas del proceso em-
prendedor. La mayoría de los estudios existentes 
indagan frecuentemente sobre las motivaciones 
para emprender, sin embargo, resulta importante 
seguir investigando respecto a otros temas que son 
importantes. Además, las investigaciones existen-
tes que abordan la dinámica emprendedora sénior 
no llegan a consensos, es decir, los hallazgos son 
múltiples y variados, por lo cual es necesario seguir 
investigando el fenómeno en profundidad.

En el contexto latinoamericano, los estudios son 
escasos. Incluso, en la actualidad, menos del 20 
% de los países participantes en el GEM aplican 
encuestas adicionales para cubrir la población sé-
nior. Ante esta situación, es importante hacer un 
llamado a los centros de investigación y agencias 
internacionales al apoyo y al desarrollo de más in-
vestigaciones sobre emprendimiento sénior ya que 
esto permite la formulación de programas e inicia-
tivas de apoyo emprendedor mejor orientadas.

En el más reciente reporte nacional GEM Colom-
bia (Martínez et al., 2023), se empieza a evidenciar 
la apuesta desde el GEM hacia la importancia del 
emprendimiento sénior: “Los llamados empresa-
rios sénior o plateados, quienes, aunque hoy pue-
den ser minoría, realmente son un segmento que 
crecerá, y es necesario considerarlos en las políti-
cas de emprendimiento y en las investigaciones”.

Conclusiones y recomendaciones

A nivel investigativo
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el éxito en los emprendimientos (Luck et al., 2014). 
En ese sentido, resulta interesante generar espa-
cios de sinergia y complementariedad entre perso-
nas sénior y personas jóvenes. 

Incluso, se podría pensar en una política que im-
pulse el cooperativismo en forma de vinculación 
laboral o voluntariados que se puedan validar por 
experiencia profesional para jóvenes y, así fortale-
cer, la actividad emprendedora sénior. También ex-
plorar la posibilidad de crear programas de men-
torías y voluntariados de personas mayores hacia 
personas jóvenes, es decir, vital que las personas 
mayores puedan desempeñar el rol de mentores y 
consultores con el fin de compartir su experiencia 
y conocimientos acumulados en pro del emprendi-
miento propio y el de otros.

Por otro lado, algunos hallazgos teóricos que plan-
tean que el 70 % de los negocios de emprendedo-
res sénior duran más de tres años, frente al 28 % 
de los emprendedores más jóvenes (Khan, 2013). 
De hecho, en el contexto colombiano se evidenció 
que los emprendedores establecidos son en su ma-
yoría emprendedores sénior. Por lo anterior, es vital 
no solo promover programas y políticas de apoyo 
para la creación de emprendimientos sino para 
fortalecer los emprendimientos sénior ya existen-
tes y que tienen unas necesidades muy particula-
res para crecer.

Finalmente, dado que la financiación inicial con re-
cursos propios sigue siendo la principal fuente fi-
nanciera en la mayoría de los emprendedores sénior 
y, teniendo en cuenta, que existen casos en los que 
algunos emprendedores sénior tienen ahorros para 
emprender pero otros no lo tienen; es importante 
impulsar y fortalecer tanto la existencia como el ac-
ceso a diversas fuentes de financiación, haciendo 
un especial énfasis en la financiación proveniente 
de organismos gubernamentales que puedan dar 
un enfoque diferente a los subsidios otorgados ac-
tualmente. Incluso, que desde los entes guberna-
mentales puedan articular esfuerzos con organis-
mos de cooperación internacional para impulsar el 
emprendimiento sénior. 

Un buen entorno emprendedor es vital para au-
mentar las tasas de participación de los empren-
dedores sénior (Maritz et al., 2021). En la literatura 
existente se evidencia gran presencia de progra-
mas de apoyo al emprendimiento sénior a nivel 
de Europa y Estados Unidos pero, a pesar de que 
la economía plateada y, en especial, el emprendi-
miento sénior presenta una tendencia creciente en 
todo el mundo, dichos programas son escasos en 
América Latina. 

Seco & Amaral (2017) encontraron que la mayo-
ría de las iniciativas de apoyo al emprendimiento 
sénior están ubicadas en Estados Unidos, Canadá, 
y Europa. Solo hay dos iniciativas fuera de estas 
geografías, ubicadas en Sudáfrica y en Australia. 
Sin embargo, casi la tercera parte de las iniciativas 
están inactivas. Por el lado colombiano como se 
observó anteriormente, existe el Plan Mayor, una 
iniciativa muy importante de apoyo al proceso em-
prendedor sénior. Es importante que organismos 
gubernamentales y otras instituciones se sumen a 
iniciativas y programas como el Plan Mayor para 
seguir impactando vidas y transformando el mun-
do de las personas mayores.

Esta situación es preocupante porque es amplia-
mente reconocido que la implementación de pro-
gramas de apoyo tiene un efecto positivo en la 
actividad emprendedora sénior (Ratten, 2018; 
Kautonen & Luoto, 2008). En ese sentido, se hace 
necesario el fortalecimiento de programas ya exis-
tentes y la creación de programas que se enfoquen 
en las personas mayores que están en diversas 
situaciones o etapas vitales: se encuentran en un 
empleo puente, están sin empleo y quieren em-
prender, tienen una percepción sociocultural po-
sitiva pero no tienen intención; e incluso, aquellas 
personas sénior que ya se encuentran en la activi-
dad emprendedora naciente, nueva y establecida.

En algunos de esos programas se evidenció un en-
foque importante en el fomento de la intergenera-
cionalidad y el trabajo en red lo cual permite lograr 

A nivel del entorno 
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A nivel del emprendedor

Es claro tanto en la literatura como en el estudio 
empírico que las personas mayores tienen muchas 
experiencias y competencias, sin embargo, una de 
las demandas más importantes que estas personas 
presentan están relacionadas con las percepciones 
que tienen sobre si mismas. Por ello, es importante 
que en los programas de apoyo emprendedor que 
se generen, se piensen en elementos diferentes a 
la financiación o al desarrollo empresarial; y se en-
foquen en temas como plan carrera, competencias 
socioemocionales (Walmsley & Nabi, 2020) y otras 
habilidades blandas. De hecho, Soto-Simone & Kau-
tonen (2021) entienden que los emprendedores sé-
nior son un grupo muy diverso que exige la creación 
de políticas para el espíritu emprendedor basadas 
en la exploración y comprensión de todo el ciclo de 
vida y las diferentes y variadas necesidades que im-
pulsan su actividad emprendedora.

Además, dado que se evidencia una intención em-
prendedora baja en las personas sénior respecto 
a las más jóvenes, algunos autores, resaltan la 
importancia de formular e implementar políticas y 
programas encaminados a fortalecer la intención 
emprendedora en una etapa más temprana, es de-
cir, antes de los 50 años; ya que esto podría tener 
un peso positivo sobre la actividad emprendedo-
ra sénior pues implica que los prospectos pueden 
trabajar en sus ideas de forma anticipada y así se 
lograría retener el conocimiento y crear oportuni-
dades laborales para las personas cuando lleguen 
a su edad de jubilación (Maritz et al., 2021). 
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A diferencia de las cinco primeras etapas de la 
“Tubería Empresarial” donde el grupo de 65 a 80 
años obtuvo los porcentajes más bajos, en la eta-
pa sexta sobre emprendedores establecidos se 
observa que este grupo etario presenta el segundo 
mayor porcentaje, seguido por el grupo de edad de 
50 a 64 años, es decir, las personas mayores de 50 
años son determinantes en los niveles de actividad 
emprendedora establecida en Colombia. Lo cual 
está documentado en algunos estudios previos en 
donde menciona que, contrariamente a la percep-
ción tradicional de que el emprendimiento es cosa 
de jóvenes, los mayores son el grupo de edad más 
emprendedor (Amorós y Bosma, 2013). 

En adicional, al analizar la “Tubería Empresarial” 
en varios países, se observa una tendencia ge-
neral y es que, a diferencia de Colombia, en estos 
países no se observan fugas entre el tránsito de 
emprendedores nuevos hacia emprendedores es-
tablecidos. En ese sentido, resulta vital en Colom-
bia explorar en profundidad qué sucede con los 
emprendedores nuevos sénior que no llegan a ser 
emprendedores establecidos.

En términos de la naturaleza de los negocios y em-
prendimientos, a nivel general, en todos los grupos 
de edad es evidente la baja orientación hacia la 
internacionalización, la baja generación de empleo 
y los bajos niveles de innovación y apropiación tec-
nológica. En ese sentido, se recomienda un enfo-
que especial en emprendimiento sénior desde las 
agencias de internacionalización y comercio exte-
rior en Colombia. 

El desempeño de los emprendedores sénior y las 
expectativas de crecimiento difieren de un país a 
otro. Por ejemplo, en el Reino Unido hay eviden-
cia de que las empresas dirigidas por personas 
mayores tienen tasas de supervivencia más altas 
(Cressy, 2006), pero en Finlandia la situación es 
opuesta y se sugiere que tienen tasas de supervi-
vencia más bajas (Kautonen, 2008). En Colombia 
se evidencian dificultades a nivel de las caracterís-
ticas de los emprendimientos en varios rangos de 

A nivel del emprendimiento edad (bajos niveles de internacionalización, baja 
generación de empleo, baja innovación), lo cual es 
importante conocer más en profundidad las razo-
nes por las cuales los emprendedores discontinúan 
su actividad emprendedora y, en especial, los em-
prendedores sénior. En el GEM, la razón más fre-
cuente para la discontinuidad fue el “coronavirus”, 
sin embargo, es importante explorar en otras in-
vestigaciones las razones más profundas que an-
teceden la reportada.
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Fuente: Adaptado de los autores a partir de Varela & Soler (2015)

Emprendedores
establecidos

Emprendedores
nuevos

Emprendedores
nacientes

Aceptación
sociocultural hacia
el emprendimiento

Potencial para
emprender

Intención
emprendedora

61% 59% 23%

8% 10% 15%

De 50 a 64 años

Emprendedores
establecidos

Emprendedores
nuevos

Emprendedores
nacientes

Aceptación
sociocultural hacia
el emprendimiento

Potencial para
emprender

Intención
emprendedora

61% 53% 11%

6% 8% 9%

De 65 a 80 años
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Fuente: Adaptado de los autores
a partir de Varela & Soler (2015)

Emprendedores nacientes y nuevos (TEA) por género

Emprendedores establecidos (EBO) por género 

De 50 a 64 años De 65 a 80 años

50,0% 50,0%
52,3%

47,7% Diferencia
4,7%

De 50 a 64 años De 65 a 80 años

55,8%

44,2%
Diferencia
11,6%

58,1%

41,9%Diferencia
16,1%
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