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Prólogo 

La migración es un fenómeno que ha marcado la historia de la 

humanidad, transformando culturas, economías y sociedades a 

lo largo de los siglos. Millones de personas han cruzado 

fronteras en busca de mejores oportunidades, seguridad o 

simplemente por la esperanza de un futuro más próspero para 

sus familias. Sin embargo, dentro de esta realidad compleja, una 

historia existe que a menudo se pasa por alto: la del migrante 

que regresa a su lugar de origen, el proceso conocido como 

"migración de retorno". 

Este libro explora una dimensión profundamente humana del 

ciclo migratorio, poniendo en el centro la experiencia del retorno. 

Lejos de ser un simple regreso físico, la migración al retorno 

implica un viaje emocional, económico y social, cargado de 

desafíos, adaptaciones y oportunidades. Regresar no es lo 

mismo que volver al punto de partida; el migrante retorna con 

nuevas experiencias, habilidades y perspectivas que alteran 

tanto su identidad personal como la de las comunidades que los 

reciben. 

En muchos casos, el retorno representa una transición difícil. 

Los migrantes que vuelven a sus países de origen a menudo 

enfrentan barreras para la reintegración, desde dificultades 

económicas hasta el choque cultural y la reconstrucción de 

vínculos familiares o sociales. El retorno no es simplemente una 

vuelta a la "normalidad" anterior a la migración, sino un proceso 

que requiere readaptarse a un entorno que, muchas veces, 

también ha cambiado. 

Este libro no solo muestra las economías de las iniciativas 

productivas de migrantes que han decidido retornar, sino que 

también analiza los factores que motivan su regreso, desde 

crisis económicas en el extranjero hasta la nostalgia y el deseo 

de reencontrarse con sus raíces. A través de un enfoque 
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multidisciplinario, se examinan las implicaciones sociales, 

económicas y emocionales del retorno, tanto para los individuos 

como para las comunidades de origen. 

También se abordan los impactos positivos que el retorno puede 

generar. En muchos casos, los migrantes retornados traen 

consigo nuevas habilidades, capital, conocimientos y redes 

globales que, bien aprovechados, pueden contribuir al desarrollo 

local. De esta manera, el retorno puede ser visto no solo como 

el cierre de un ciclo, sino como el comienzo de uno nuevo, donde 

el migrante juega un papel activo en la transformación y el 

crecimiento de su comunidad. 

Es nuestra esperanza que este libro sirva como una herramienta 

para comprender mejor la complejidad de la migración de 

retorno, y que fomente un diálogo más inclusivo sobre las 

políticas y prácticas que pueden facilitar la reintegración y el 

aprovechamiento de las capacidades de quienes han emigrado 

y decidido regresar. 

Este es un libro sobre resiliencia, sobre segundas 

oportunidades, y sobre cómo el migrante que retorna puede, con 

el apoyo adecuado, contribuir de manera significativa a la 

reconstrucción y fortalecimiento de sus comunidades de origen. 

Al final, la migración, en todas sus formas, nos recuerda que el 

movimiento humano no solo transforma lugares, sino también 

personas y posibilidades. 

Bienvenidos a este viaje de retorno, donde el fin de la travesía 

marca, en realidad, el comienzo de una nueva etapa. 

 

 
Vladimir Paspuel Revelo 
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Prefacio 

En un mundo cada vez más interconectado, la migración ha 

emergido como un fenómeno que no solo transforma la vida 

de quienes se trasladan, sino que también impacta 

profundamente en las comunidades de origen. Este libro, se 

adentra en un aspecto crucial del emprendimiento de los 

emigrantes ecuatorianos que han regresado a su patria tras 

años de experiencia en el extranjero. 

La Asociación Rumiñahui, como punto focal de este estudio, 

representa un microcosmos de las oportunidades y desafíos 

que enfrentan los emprendedores retornados y muestra una 

introducción de todo el proceso de retorno al Ecuador. A través 

de un análisis exhaustivo, este libro busca desentrañar las 

características de los proyectos que han logrado prosperar, 

así como las barreras que aún limitan el potencial de muchos 

otros. 

CÓMO USAR ESTE LIBRO 

 
Este libro fue concebido y diseñado con la idea de presentar dos 

grandes investigaciones científicas, por lo cual su estructura está 

diseñada bajo parámetros académicos y científicos que la 

ciencia establece; el desarrollo de todos los contenidos de la obra 

se engloba en 2 capítulos. En el capítulo 1 se presenta el artículo 

científico denominado “Análisis de Maduración de 
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Proyectos Empresariales de Emigrantes Ecuatorianos 

Retornados desde España. Un Caso de estudio en la Asociación 

Rumiñahui” que permite al lector conocer en detalle los diversos 

problemas empresariales que enfrentan los emigrantes, y la 

forma de solucionarlos. En el Capítulo 2 se presenta el artículo 

científico denominado “Nexus 4D-R Validación. Modelo Integral 

para medir el nivel de maduración empresarial de 

emprendimientos sociales” que muestra la herramienta científica 

utilizada por primera vez en la Asociación Rumiñahui que permite 

evaluar de forma técnica el nivel de madurez de un 

emprendimiento, este artículo hace la validación con 1800 

emprendimientos de economía popular y solidaria, que incluye la 

intervención y aceleración de cada uno de ellos, dando como 

resultado que este modelo es hecho a la medida para 

emprendimientos de carácter social o iniciativas empresariales 

de los emigrantes retornados. 

 
En cada capítulo encontrará un resumen del artículo, seguido de 

la teoría que garantiza la profundidad de la investigación, 

después se encuentra la metodología que se aplicó para obtener 

los resultados, posteriormente se analizan los resultados 

encontrados, se hace una discusión de la importancia y el 

impacto sobre los hallazgos y se culmina con las conclusiones 

que es lo más importante en cada investigación. 
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Introducción 

La Asociación Rumiñahui, reivindica que el retorno “voluntario” 

de las personas migradas de terceros países, sea libre, 

voluntario y en un marco de Derechos Humanos. Como tal, 

considera que debe facilitarse su cumplimiento en unas 

condiciones dignas y favorables para las personas que lo quieran 

ejercer. Por ese motivo, desde el año 2010, la Asociación 

Rumiñahui ha puesto en funcionamiento un servicio de 

Información, Orientación y Gestión de retorno voluntario, con la 

financiación de la Dirección General de Integración de los 

Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de 

los programas: 1) Retorno voluntario de atención social de 

personas inmigrantes y 2) Retorno voluntario productivo de 

personas inmigrantes. 

 
Si reflexionamos el retorno desde la persona inmigrante, nos 

encontramos con tres grupos suficientemente definidos: - 

Personas que han terminado su ciclo migratorio, y consideran 

que es tiempo de retornar a su país, ya que ha cumplido su 

objetivo: comprar una casa, poner un negocio u otros. – Otro 

grupo está condicionado por agentes atractores para retornar 

como: hijos/as menores que necesitan su cuidado, pareja, padre 

o madre que necesitan su presencia y el tercer grupo – Personas 
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que se ven “obligadas” a retornar a su país de origen, por las 

condiciones de indigencia y alta vulnerabilidad que están 

viviendo en España; por estar en situación administrativa 

irregular, en consecuencia sin trabajo, sin recursos para alquilar 

una habitación y en el peor de los casos, no tener recursos ni 

para alimentarse. Se puede citar otros agentes que motivan el 

retorno al país de origen como: enfermedad, oportunidad laboral, 

expulsión. 

 
Marco Europeo 

La política de retorno se enmarca en la Directiva 2008/115/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los 

Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 

países en situación irregular. 

 
Europa plantea dos objetivos: 

 
 

Esta Directiva pretende garantizar que la Unión Europea (UE) 

cuente con una política efectiva y humana de retorno como un 

elemento necesario de una política migratoria bien gestionada. 

 
Establece una serie de normas comunes para el retorno de los 

nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de 

cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en el 
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territorio de un Estado miembro de la UE, y las garantías 

procedimentales relacionadas, al tiempo que se fomenta el 

retorno voluntario de inmigrantes irregulares. 

La Unión Europea plantea dos formas de actuación frente a las 

personas irregulares; retornarlas por propio deseo y la segunda 

expulsión. El retorno puede quedar inválido si existen razones 

humanitarias, como por ejemplo enfermedad grave o 

catastrófica, en este caso, se puedo otorgar un permiso 

únicamente de residencia. 

 
En el caso de expulsión, se da si no se ha concedido ningún 

plazo o si el nacional de un tercer país no ha cumplido la decisión 

de retorno dentro del período concedido para el retorno 

voluntario, el Estado miembro debe ejecutar su expulsión, salvo 

en circunstancias concretas en las que esta puede aplazarse. La 

expulsión de nacionales de terceros países debe aplazarse si 

esta pone en riesgo sus vidas (principio de no devolución*) o si 

la decisión de retorno ha sido temporalmente suspendida. 

 
La Directiva establece una serie de garantías procedimentales: 

• información para el nacional de un tercer país; 

• derecho a interponer recurso; 

• asistencia jurídica y representación legal; 

• en su caso, asistencia lingüística. 

https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/returning-illegal-immigrants-common-standards-and-procedures.html#keyterm_E0001
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Marco Español 

 
En el marco jurídico de la Unión Europea, España por intermedio 

del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 

través de la Secretaría de Estado de Migraciones y de la 

Dirección General de Gestión Migratoria, ofrece la posibilidad de 

retornar voluntariamente a sus países de origen a aquellas 

personas nacionales de terceros países que cumplan los 

requisitos establecidos por cada convocatoria anual de 

subvenciones. 

 

La gestión del retorno voluntario se sufraga a través de proyectos 

financiados por la convocatoria anual de subvenciones; la misma 

que es gestionada por entidades sin ánimo de lucro y están 

cofinanciados desde el año 2015 por el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración (FAMI). Por otro lado, mediante un 

convenio con la Organización Internacional de las Migraciones, 

se gestiona el proyecto de Retorno Voluntario Asistido y 

Reintegración . 

 
El objetivo del retorno voluntario es atender las necesidades de 

retorno a sus países de origen a las personas inmigrantes, 

solicitantes de asilo, o personas que gocen de alguna protección 

internacional, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, 

carencia y precariedad social, sean víctimas de trata o tengan 

https://spain.iom.int/es/proyecto-de-retorno-voluntario-y-reintegracion
https://spain.iom.int/es/proyecto-de-retorno-voluntario-y-reintegracion
https://spain.iom.int/es/proyecto-de-retorno-voluntario-y-reintegracion
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problemas de integración social, que deseen regresar de manera 

voluntaria a su país de origen y carezcan de recursos 

económicos para hacerlo. Pretende ser, para aquellas personas 

extranjeras que desean regresar por motivos personales o 

cualquier otra circunstancia, un recurso alternativo a su estancia 

en España y facilitar su integración en su país de origen. Por 

ello, su intención es lograr un doble objetivo: garantizar el retorno 

digno de las personas y favorecer su asentamiento en la 

sociedad de la que partieron. 

 

El programa de retorno voluntario permite a la persona 

inmigrante estar acompañada en todo el proceso y acceder a la 

información de este permitiendo una mejor reintegración en la 

sociedad de origen. Permite a la persona inmigrante ser el 

principal actor en su proyecto migratorio con menor coste 

emocional y económico. 

 
Tipos de retorno: 

 
Retorno voluntario asistido y reintegración: tiene como 

principal objetivo facilitar, a personas nacionales de terceros 

países en situación de especial vulnerabilidad, la posibilidad de 

retornar voluntariamente desde España a sus países de 

procedencia a través de itinerarios individualizados de retorno y 

reintegración. 
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Retorno voluntario productivo: tiene como principal objetivo 

facilitar, a personas nacionales de terceros países el retorno 

voluntario a sus países de procedencia y la reintegración 

sostenible en éstos, a través de itinerarios individualizados de 

retorno y reintegración que incluyan el apoyo a las habilidades 

emprendedoras, por medio de actividades de formación en 

autoempleo y gestión empresarial, así como asistencia técnica y 

seguimiento de la puesta en marcha de iniciativas empresariales 

asociadas al retorno, y teniendo en cuenta su vulnerabilidad 

como criterio prioritario de selección. 

 

Prestación por desempleo: El Gobierno de España ha puesto 

en marcha un Plan de Retorno Voluntario para aumentar la 

protección de los trabajadores inmigrantes que deseen volver a 

sus países de origen. Con esta nueva medida, todos aquellos 

inmigrantes en situación de desempleo y que procedan de 

países extracomunitarios con los cuales España haya firmado 

convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, podrán 

asegurarse un retorno con las máximas garantías. En primer 

lugar, porque podrán cobrar por anticipado toda su prestación 

por desempleo y, en segundo lugar, porque podrán computar 

todas las cotizaciones realizadas en España y en su país de 

origen a efectos de su pensión futura. Pero, además, este Plan 

les permitirá regresar a España si así lo desean. 
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Proyectos que gestiona la Asociación Rumiñahui 

•  Proyectos de retorno voluntario asistido (RVA) y 

reintegración: dirigido a nacionales de terceros países que se 

encuentren en situación de especial vulnerabilidad 

contrastable a través de los Servicios Sociales de su zona de 

residencia o ONG especializada. 

• Proyectos de retorno voluntario productivo (RVP): dirigido a 

nacionales de terceros países que deseen emprender un 

proyecto empresarial asociado al retorno. 

 

Destinatarios: 
 
 

Podrán participar en estos proyectos las personas nacionales de 

terceros países (es decir, toda persona que no sea ciudadana de 

la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea) que se encuentren en 

cualesquiera de estas situaciones. 

 
Asimismo, no deberán estar incursas en ninguno de los 

supuestos de prohibición de salida de España previstos en la 

legislación de extranjería para cuya comprobación, las entidades 

responsables del proyecto de retorno, deberán seguir el 

procedimiento indicado al efecto, ni en ninguna de las siguientes 

situaciones: 
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Documentos solicitados: 

 
• RVA: pasaporte con sello visible de entrada a España, 

empadronamiento y/o tarjeta sanitaria. 

• RVP: pasaporte con sello visible de entrada a España, 

empadronamiento y/o tarjeta sanitaria más documentos 

relativos a la iniciativa productiva. 

 

Requisitos: 

No haber recibido una decisión definitiva denegatoria en relación 

con su solicitud de estancia, su residencia legal y/o protección 

internacional en un Estado miembro, y que puedan optar por el 

retorno voluntario. 

 
Disfrutar de derecho de estancia, de residencia legal y/o de 

protección internacional a tenor de la Directiva 2011/95/UE, o de 

protección temporal a tenor de la Directiva 2001/55/CE en un 

Estado miembro, y que hayan optado por el retorno voluntario. 

 

Encontrarse en un Estado miembro y no cumplan o hayan dejado 

de cumplir las condiciones de entrada y/o estancia en un Estado 

miembro, incluidos los nacionales de terceros países cuya 

expulsión se haya aplazado de conformidad con el artículo 9 y 

con el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE. 
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Ser beneficiarias del derecho europeo a la libre circulación en 

virtud del derecho de la Unión, con arreglo a la definición del 

Artículo 2, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/399 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por 

el que se establece un Código de normas de la Unión para el 

cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 

Schengen). 

 
Que su estancia en España sea superior a 90 días, salvo casos 

de extrema vulnerabilidad que serán debidamente acreditados 

por la entidad que deriva y autorizados por la Dirección General 

de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración. 

Proyecto de retorno voluntario asistido y reintegración: deberán 

acreditar situación de vulnerabilidad. 

 
Proyecto de retorno voluntario productivo: además de 

acreditar su situación de vulnerabilidad, deberán acreditar su 

interés en participar en un proyecto de emprendimiento 

empresarial asociado al retorno. 

 

Presentar una declaración de voluntariedad y compromiso de no 

retornar a España en un período de 3 años para realizar actividad 

lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena, o para residir en 

España mediante permiso de residencia temporal no lucrativa. 
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Renunciar a los documentos oficiales que les vinculen con 

España. 

 
Requisitos para las personas que se acojan al retorno 

voluntario por medio de la prestación por desempleo: 

 

Ser nacional de un país que tenga convenio bilateral con España 

en materia de Seguridad Social (Andorra, Argentina, Australia, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, 

Méjico, Paraguay, Perú, República de Cabo Verde, República de 

Corea, República Dominicana, República Popular China, 

Senegal, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela), y tener 

residencia legal en España. 

 
Quedan excluidas las personas nacionales de los países que 

forman parte de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo, de Suiza, personas apátridas y quienes tengan doble 

nacionalidad, cuando una de ellas sea la de un país que tenga 

convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social y 

la otra sea la española o la de un país de la Unión Europea, del 

Espacio Económico Europeo o de Suiza. 

 
Estar en desempleo e inscrito o inscrita como demandante de 

empleo. 
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Tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo de 

nivel contributivo, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo 

parcial. 

 
Asumir el compromiso de retornar a su país de origen, en su 

caso, en compañía de su familia reagrupadas que no tengan 

autorización de residencia independiente, en el plazo máximo de 

30 días naturales a partir de la fecha del primer pago en España, 

y el compromiso de no retornar a España en el plazo de tres 

años. 

No estar afectado o afectada por alguno de los supuestos de 

prohibición de salida del territorio nacional previstos en la 

legislación de extranjería. 

 

La persona solicitante de retorno debe asumir las siguientes 

responsabilidades: 

1. Retornar al país en el plazo de 30 días naturales 

contados a partir de la fecha del primer pago de 

España. 

2. No retornar a España en el plazo de 3 años para residir 

y/o realizar una actividad lucrativa o profesional por 

cuenta propia o ajena. 

3. Dicho plazo empezará a contarse transcurridos treinta 

días naturales a partir de la fecha del primer pago en 

España. 
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Asistencia o Ayudas 

 
Ayuda económica en concepto de reintegración en el país de 

origen 400 euros y ayuda de movilidad, 50 euros. Esta cantidad 

solo se entregará por cuatro miembros de la unidad familiar, 

máximo 1.800€ en efectivo. En caso de disponer tarjeta de 

residencia se le entregará el cheque para su posterior liquidación 

en la entidad bancaria, en caso contrario la técnica del programa 

hará la entrega en efectivo. 

 
Asistencia con el billete de avión al país de origen, en caso de 

que la persona usuaria se encuentre en otra provincia de España 

el traslado también lo cubre el programa. 

 

Ayudas excepcionales: pago de poderes notariales en caso de 

salir con un menor, pago de alojamiento y manutención por uso 

días previos a la salida del vuelo (Será obligatoria la autorización 

expresa, cuando los gastos de alojamiento superen la cuantía de 

200 euros). 
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Para el caso de retorno productivo se le brindará asistencia 

técnica, económica y monitoreo en la puesta en marcha de un 

pequeño negocio en el país de origen. En este caso la entrega 

del dinero se hará de manera parcial y por cheques en el país de 

origen con la gestión de la entidad colaboradora en el país. La 

cantidad asignada puede ascender hasta los 6000€ 

 
En el caso de las personas que se acogen al retorno por 

prestación al desempleo (“paro”), el 40 % del importe del dinero 

en España, y el 60 % del importe restante en tu país de origen. 

 
Vladimir Paspuel 

Presidente Asociación Rumiñahui 
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Resumen 

OBJETIVO El propósito de esta investigación es evaluar por 
primera vez la madurez empresarial de los proyectos 
empresariales de los emigrantes retornados desde España a 
Ecuador que han sido gestionados por la Asociación 
Rumiñahui mediante el Programa de Retorno Voluntario 
Productivo desde el 2011 hasta el 2024. METODOLOGÍA Se 
utilizó un enfoque cuantitativo con un cuestionario 
demográfico socioeconómico de 20 preguntas y el modelo 
Nexus 4D-R con 40 preguntas para medir el nivel de 
maduración empresarial de los proyectos empresariales de 
los emigrantes, de carácter exploratorio con corte descriptivo, 
mediante un estudio de caso, de 31 emigrantes retornados. 
RESULTADOS Nexus 4D-R permitió identificar las fortalezas 
y debilidades de los proyectos productivos. La maduración 
empresarial evidencia que se encuentran en un nivel 3 de 
Desarrollo, lo que refleja que en el transcurso de 
13 años su límite máximo de crecimiento alcanzó un 
promedio de 3.24 sobre 5, no han logrado crecer y ha 
ocasionado un estancamiento empresarial. Los emigrantes 
retornados en el año 2024 tienen un promedio de 3.76 sobre 
5, lo que evidencia que están mejor preparados que sus 
antecesores y pueden seguir avanzando con la guía 
adecuada. CONCLUSIONES El Plan de Retorno Voluntario 
Productivo representa un alivio económico para los 
emigrantes ecuatorianos que regresan desde España, 
convirtiéndose en una base para el desarrollo de proyectos 
productivos con potencial de sostenibilidad. Sin embargo, 
para asegurar el éxito a largo plazo, Asociación Rumiñahui 
requiere consolidar redes de apoyo en el Ecuador que den 
seguimiento hasta que el proyecto empresarial sea 
autosostenible. Nexus 4D-R proporcionó un marco sólido 
para el seguimiento y crecimiento sostenible de los negocios 
que sirve como herramienta eficaz y rápida para su 
aceleración. 

 

Palabras clave: emigrante ecuatoriano, proyectos 
empresariales, maduración empresarial, Nexus 4D-R, 
retorno voluntario productivo. 
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Introducción 

 
La migración es un fenómeno social complejo que ha sido parte 

integral de la historia de la humanidad, impulsado por el deseo 

de mejorar las condiciones de vida [1]. Este proceso está 

influenciado por factores sociales, económicos y políticos, que 

impactan tanto a los países de origen como de destino [2]. Es así 

como los patrones migratorios modernos se ven afectados por la 

gobernabilidad de los países de origen con coyunturas 

estructurales en su mayoría críticas que producen un 

desplazamiento de sus ciudadanos [3], lo que genera una mayor 

complejidad de la migración contemporánea, ya que las políticas 

de retorno no solucionan de raíz, ni satisfacen, las aspiraciones 

tanto de los migrantes como de los países involucrados [4]. En 

la actualidad, los mecanismos de externalización con países en 

desarrollo todavía se basan en una arquitectura de repulsión [5] 

donde los inmigrantes se han convertido en números fríos en 

contraste con la arquitectura de protección. 

 
Las intenciones migratorias provenientes de los países en 

desarrollo, han sido consideradas más importantes que la misma 

migración para bajar el flujo migratorio [4], las investigaciones 

indican que los inmigrantes se han enfrentado a numerosos 

desafíos, como los niveles socioculturales, socioeconómicos, 
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separación familiar, depresión, trastornos de ansiedad, en los 

cuales, los individuos indocumentados han sido particularmente 

vulnerables al síndrome de Ulises [6]. Los inmigrantes han 

luchado por adaptarse al mercado laboral, acceder a la vivienda, 

educación y atención médica [7] que fueron mínimos en sus 

países de origen. 

La emigración de los ecuatorianos a España en 1998 ha 

marcado el inicio de un flujo migratorio que se intensificó en los 

años siguientes [8]. Este fenómeno fue impulsado 

principalmente por la crisis económica que atravesaba Ecuador, 

caracterizada por la alta inflación, la devaluación del sucre, el 

desempleo masivo y la inestabilidad política. Muchos 

ecuatorianos vieron en España una oportunidad para mejorar 

sus condiciones de vida [9], dispuestos a correr riesgos [10] 

atraídos por la demanda de mano de obra en sectores como la 

construcción, el servicio doméstico y la hostelería [11]. El idioma 

facilitó la llegada masiva de inmigrantes ecuatorianos, quienes 

enviaban remesas que se convirtieron en un pilar fundamental 

para la economía de sus familias en Ecuador. Esta primera ola 

migratoria sentó las bases para un fenómeno más amplio que 

ha definido la movilidad de los ecuatorianos en las dos décadas 

siguientes. 

Estudios realizados han señalado que, al 2020, la población 

ecuatoriana en España alcanzó 430.275 personas [12], 
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consolidando a este grupo como una de las principales 

comunidades migrantes en el país europeo. En el 2024, según 

la [13], los ecuatorianos que han emigrado, en su mayoría, 

poseen un nivel de instrucción secundaria, y con limitaciones 

económicas, muchos de ellos han estado desempleados o han 

realizado trabajos independientes o precarios, lo que refleja la 

vulnerabilidad socioeconómica de esta población en el contexto 

migratorio actual. 

Los programas de retorno voluntario han ayudado a los 

inmigrantes a regresar a sus países de origen, en especial a 

personas en condiciones irregulares y en estado de 

vulnerabilidad, en particular por falta de empleo y separación de 

sus familiares. El retorno voluntario productivo que promueve 

España, implica que los inmigrantes emprendan proyectos 

productivos en sus países de origen, los cuales a través de 

organizaciones no gubernamentales, presentan un proyecto 

empresarial donde reciben apoyo técnico y económico [14], una 

vez que los inmigrantes hayan retornado, asignan un monto no 

reembolsable para la implementación del proyecto con la 

restricción de no regresar a España por lo menos en tres años, 

cuando ya está en marcha el negocio, termina el seguimiento y 

cierran el expediente. 

Los proyectos empresariales instalados en Ecuador no han sido 

evaluados durante los primeros años de vida, y se ha dejado a 
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la intemperie su destino, por lo que poco se conoce sobre el éxito 

o fracaso de este. No existen estudios que muestren que se ha 

utilizado un modelo para medir el estado del proyecto 

empresarial y que haya realizado proyecciones futuras para que 

pueda sostenerse y convertirse en una fuente de ingreso para el 

emigrante y su comunidad. 

 
Si los proyectos empresariales pudieran ser evaluados desde un 

inicio con un instrumento que mida el nivel de maduración 

empresarial, se podrían corregir los puntos críticos y hacer que 

sea sostenible en el tiempo. Y un negocio estable produciría 

recursos que aporten a la economía para generar fuentes de 

empleo a las comunidades. El objetivo de esta investigación fue 

medir el nivel de maduración empresarial de los proyectos 

empresariales creados por los inmigrantes retornados al 

Ecuador, con el instrumento Nexus 4D-R, destacando su impacto 

y la influencia en el entorno. 

En la sección 2 se presenta la literatura previa donde se explica 

el contexto del estudio, seguida de la sección 3 que detalla la 

metodología utilizada, con los enfoques y técnicas empleadas 

para el análisis de datos. En la sección 4 se dedica a los 

resultados obtenidos, en la sección 5 está la discusión de los 

resultados y finalmente en la sección 6 están las conclusiones 

del estudio. 
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Literatura Previa 

Programas de Retorno en España 

 
La política de Retorno Voluntario Asistido (RVA) es una iniciativa 

humanitaria implementada por la Unión Europea que se 

enmarca en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, a través de gobiernos que se unen a ongs, que 

responden a una de las múltiples realidades que enfrenta la 

población migrante: la posibilidad de regresar a su país de 

origen. Este programa, respalda instrumentos internacionales 

clave, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos de 1966, los cuales enfatizan el derecho de las 

personas a salir y regresar a su país libremente. En este sentido, 

la red de retorno se encarga de velar por el bienestar de cada 

persona que inicia el proceso de retorno. 

El Programa de Retorno Voluntario Productivo es un programa 

del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del 

Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de 

Migraciones y de la Dirección de Atención Humanitaria e 

Inclusión Social de la Inmigración que apoya a personas 

inmigrantes de países en desarrollo que desean regresar 

voluntariamente a sus países de origen [15], y promueve la 

reintegración de manera sostenible. Este proyecto se enfoca en 

ofrecer  itinerarios  individualizados  de retorno  seguro  y 
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reintegración, adaptados a las necesidades de cada persona. El 

programa busca fomentar la autosuficiencia económica y social 

a través del desarrollo de habilidades emprendedoras, mediante 

actividades de formación en autoempleo y gestión que las llevan 

a cabo entidades sin ánimo de lucro [16]. 

Además de la formación, el proyecto proporciona asistencia 

técnica y un seguimiento continuo para garantizar el éxito de la 

instalación de las iniciativas empresariales que surjan a raíz del 

retorno. Se prioriza la participación de aquellas personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social 

comprobada, y se asegura que reciban el apoyo necesario para 

lograr una reintegración exitosa en sus comunidades de origen, 

con la creación de oportunidades que permitan una vida digna 

[17]. 

Es así como la Asociación Rumiñahui desde España, brinda 

apoyo integral a los inmigrantes, respeta sus decisiones de 

movilidad y ofrece el acompañamiento necesario hasta que los 

proyectos productivos se instalen en los países de origen, tiene 

oficinas en Madrid, Murcia y Valencia donde ofrece el soporte 

técnico que imparte el programa [18]. Cada año son retornados 

un promedio de 12 emigrantes a través de la Asociación, los 

proyectos empresariales son evaluados, validados y aprobados 

por técnicos que los viabilizan hasta materializarlos, los fondos 

son enviados mediante un convenio, a la Fundación Vista para 
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Todos radicada en Ecuador, contraparte que colabora con la 

Asociación Rumiñahui para llevar a cabo la entrega del capital 

destinado a la inversión de los proyectos productivos. 

 

 
Perfil de los inmigrantes ecuatorianos en España 

 

 
Desde una perspectiva económica, los inmigrantes ecuatorianos 

han sido fundamentales a través de las remesas enviadas a sus 

familias, las cuales han representado una fuente significativa de 

ingresos para el país. Estas remesas no solo han mejorado la 

calidad de vida de muchas familias en Ecuador, sino que también 

han contribuido a la estabilidad económica nacional. 

 
El 90% de ecuatorianos que salieron de Ecuador han sido 

influenciados por diversas olas migratorias y condiciones 

socioeconómicas tanto en Ecuador como en los países de 

destino en busca de mejores oportunidades laborales y 

estabilidad económica; este grupo salió, pero con la intención de 

retornar [19] y el 10% restante prefirió no regresar. Los efectos 

visibles de la migración se evidenciaron en los hogares que 

sufrieron separaciones, los padres dejaron niños pequeños 

encargados con familiares, y fueron suficientes motivos para 

regresar, aunque algunos volvieron a reencontrarse cuando los 
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niños ya habían crecido o en otros casos tuvieron hijos en 

España. 

 
El retorno para los inmigrantes que tuvieron empleo en España 

no fue complicado a diferencia de los inmigrantes que no lo 

consiguieron; ya que algunos se encontraban en situación de 

vulnerabilidad en especial financiera. Los regresos a Ecuador en 

un 93% han sido sin utilización de programas de retorno 

gubernamentales ya que su condición económica permitía 

regresar sin problema; solo el 7% han aplicado programas de 

retorno [19]. 

 

Los inmigrantes ecuatorianos han sido reconocidos por su 

laboriosidad y adaptabilidad, integrándose en diversos sectores 

económicos como la construcción, los servicios y la agricultura. 

Su contribución a las economías locales ha sido notable, donde 

las comunidades ecuatorianas han crecido de manera 

considerable. Además, han enriquecido la diversidad cultural de 

estos países, han aportado con cultura, tradiciones y valores. El 

fenómeno migratorio ha generado redes transnacionales que 

fortalecen los lazos entre Ecuador y sus ciudadanos en el 

extranjero, creando una diáspora que mantiene vivas las raíces 

culturales y que, al mismo tiempo, facilita el intercambio de 

conocimientos y experiencias. 
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Según [11] el Banco de España, la mayor parte de los 

inmigrantes que han llegado al país son procedentes de 

Latinoamérica, en especial mujeres y con mejor nivel educativo; 

y muestra como favorable el ingreso de residentes extranjeros 

debido a que la población en España estaba descendiendo en 

los últimos años. Con respecto a la fuerza laboral los extranjeros 

aportaron 2,3 puntos al incremento del empleo en el 2023, en 

comparación a otros países de la Unión Europea. Las 

actividades en el 2022, que desempeñaron los extranjeros no 

requerían un nivel de formación alto porque son contratados 

para servicio doméstico, hostelería, servicios administrativos y 

auxiliares, construcción y transporte. Sin embargo, datos 

analizados entre el 2008 y 2022 los extranjeros con nivel de 

formación alto han logrado conseguir mejores empleos en las 

áreas de comunicación, manufacturas, comercio, sanidad y 

servicios sociales, pero aun así ocupan cargos en los cuales se 

encuentran sobre cualificados. 

 
Emprendimientos de emigrantes Ecuatorianos 

 
El emprendimiento en los emigrantes ecuatorianos retornados 

desde España ha surgido como una estrategia clave para su 

reintegración económica en el país [20]. Tras años de 

experiencia laboral en el extranjero, muchos de estos retornados 

han adquirido habilidades y conocimientos que buscan aplicar 
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en proyectos productivos propios. Aunque enfrentan desafíos 

como la falta de capital inicial, acceso limitado a créditos y un 

mercado laboral competitivo, muchos han optado por establecer 

pequeños negocios en sectores como el comercio, la 

gastronomía y los servicios. 

El 46% de emigrantes que luego de tener un empleo en España 

ahorraron y decidieron regresar a Ecuador, no se les hizo difícil 

iniciar un negocio propio [21], ya que incluso adquirieron 

habilidades que en algunos casos coincide con las actividades 

que realizaban en España, por ejemplo se pusieron hoteles o 

complejos turísticos; y también al retornar, el 40% mejoró su 

actividad económica y el 0% no laboró en construcción o 

limpieza doméstica como en España. 

Programas de apoyo al retorno productivo, que ofrecen 

formación en gestión empresarial y asistencia técnica, han sido 

fundamentales para impulsar estas iniciativas. Los emigrantes 

ecuatorianos que tomaron el programa de retorno productivo se 

caracterizan por una diversidad de experiencias y situaciones 

socioeconómicas. La mayor parte de estos emigrantes han 

pasado varios meses o años en España, donde al inicio 

emigraron en busca de mejores oportunidades laborales y de 

vida, muchos de ellos trabajaron en sectores como la 

construcción, servicios domésticos y la hostelería y otros no 

lograron obtener empleo. Por esta razón, el éxito de estos 
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emprendimientos depende en gran medida de la capacidad de 

los retornados para adaptarse al entorno económico local y 

generar sostenibilidad a largo plazo [22] con el apoyo de 

expertos para el seguimiento prolongado en las iniciativas 

empresariales. 

 
Establecer un emprendimiento al regresar desde España tiene 

una importancia significativa tanto para el emigrante como para 

su comunidad de origen. Por un lado, el retorno de inmigrantes 

con experiencia internacional les otorga un capital humano 

valioso, como habilidades laborales, conocimientos técnicos y 

una mentalidad empresarial más amplia, que pueden aplicar en 

sus propios negocios. Esto les permite no solo generar ingresos 

para su sustento, sino también contribuir al desarrollo económico 

local, creando empleo y dinamizando sectores económicos. 

Además, el retorno voluntario productivo puede facilitar la 

reintegración del migrante, proporcionando una vía para 

aprovechar los recursos financieros y sociales adquiridos. 

 
Por otro lado, desde una perspectiva comunitaria, los retornados 

que se convirtieron en emprendedores pueden actuar como 

agentes de cambio, introduciendo innovaciones y mejores 

prácticas que aprendieron en España, lo que fomenta un 

ambiente de desarrollo y progreso en su lugar de origen. Así, el 

emprendimiento no solo beneficia al individuo, sino que también 
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tiene el potencial de impactar positivamente en el crecimiento 

económico. 

 
Emprendimiento en el Ecuador 

 

 
Ecuador es un país ideal para explorar el nivel de madurez de 

emprendimientos ya que las cifras históricas del emprendimiento 

ecuatoriano muestran que desde el 2012 ha crecido de forma 

exponencial, llegando en el 2019 a posicionarse en segundo 

lugar a nivel regional después de Chile [23]; y en el 2024 se 

posicionó como el primer país de la categoría C, en crear nuevos 

emprendimientos, cuyos emprendedores oscilan en edades 

entre los 18 a 64 años. El 90% de los emprendimientos son 

unipersonales y una de las causas es debido a que en el 2024, 

el empleo pleno en Ecuador cayó en un 80% [24], y la única 

alternativa para generar ingresos económicos es mediante el 

emprendimiento. La realidad de crear emprendimientos por 

necesidad también trae consecuencias como la falta de medición 

por lo que son propensos a que el 17% fracase de forma 

temprana, con un promedio de vida de 18 meses [25]. 

 
Existe una experticia muy fuerte en el campo de 

emprendimientos, 1 de cada 4 ecuatorianos, ha participado en el 

desarrollo de emprendimientos [26], inclusive desde las 

escuelas, colegios y academia se impulsa este campo [27]. Para 
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el presente estudio la palabra emprendimiento es una propuesta 

de un plan empresarial con un producto o servicio innovador de 

alta calidad que busca el bien común bien sea en los procesos 

internos o en los resultados, y puede ser ejecutado por una o 

varias personas que asumen riesgos en condiciones de 

incertidumbre [28], los proyectos empresariales que no cumplan 

con estas características se los denominará negocios, empresas 

o comercios. 

 
El capital psicológico del emprendedor ecuatoriano tiene un nivel 

muy alto, ya que existen propuestas únicas e innovadoras [29], y 

sobre todo una de las características de los ecuatorianos es la 

resiliencia para superar obstáculos y retos de forma inmediata, 

por eso, los emprendedores son los impulsores del desarrollo 

económico [25]; los programas de gobierno y Ongs apoyan en la 

formación de capacidades que les permiten generar productos y 

servicios de alta calidad [30]. Cada vez el emprendedor va 

tecnificando los procesos en las cadenas de producción con 

inversiones propias, que fortifica la calidad. Los productos y 

servicios ya tienen un valor agregado único, que podría superar 

y competir con otros de la misma condición en diferentes países 

del mundo, el cambio de la matriz productiva de exportar materia 

prima a producto terminado podría estar liderado por los 

emprendimientos. Pese a que existen normativas de gobierno 

para impulsar el sector del emprendimiento en la práctica se 
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observa que, los altos precios de los impuestos aduaneros, 

notificaciones sanitarias, certificaciones, impuestos de 

comercialización, han impedido que se pueda comercializar 

tanto a nivel nacional e internacional. 

 
El emprendimiento es una buena oportunidad para aportar con 

generación de empleo en el Ecuador [31], al momento que los 

emprendimientos hayan pasado su etapa inicial, y tengan una 

madurez sustentable [32]. Las iniciativas de los gobiernos 

internacionales y también de Ongs que promueven el 

emprendimiento para migrantes ecuatorianos, tienen un 50% de 

éxito [33], y el índice sería más alto si hubiera una evaluación 

continua de madurez empresarial que obligue al emprendimiento 

a solucionar sus puntos críticos de forma regular [34]. 

 
Maduración empresarial 

 
La maduración empresarial en el emprendimiento, es similar al 

desarrollo de un niño, se lo ve nacer y paso a paso se lo entrena 

hasta que ya está listo para desenvolverse solo; así mismo el 

emprendimiento requiere el mismo cuidado, cuando nace no 

está listo para funcionar por sí mismo, por eso, es importante la 

evaluación continua [35] para que en cada nivel de maduración 

se realicen los ajustes necesarios [36] mediante intervenciones 
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para que la mejora del emprendimiento sea en el momento 

requerido. Un emprendimiento debe adaptarse a los cambios de 

forma rápida [37], inclusive si necesita un cambio sustancial 

debe estar listo para afrontarlo. 

 
Los emprendimientos en el Ecuador de la última década se 

encuentran en un nivel de madurez inicial, a diferencia de los 

actuales que están en fase de desarrollo, para que estos 

emprendimientos puedan madurar se requieren modelos de 

madurez empresarial que midan cada etapa de sus procesos 

[38]. En el Ecuador no existe una metodología que mida el nivel 

de maduración de un emprendimiento en forma continua [35], y 

los pocos que ofrecen servicios similares los ofrecen a precios 

altos que no solventan las necesidades específicas de los 

emprendedores [39]. El modelo Nexus 4D-R de 

Becerra&Álvarez fue creado para cubrir esta brecha que todavía 

no ha sido investigada, y ofrece una solución para medir los 

niveles de madurez empresarial de los emprendimientos en 

Ecuador; por lo tanto, se utilizará este instrumento para el 

presente estudio. 

Este estudio no solo busca proporcionar una visión integral de 

los beneficios y limitaciones del programa, sino también generar 

conocimiento útil para diseñar políticas públicas más efectivas 

que promuevan la sostenibilidad del retorno y la integración 
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económica de los emigrantes ecuatorianos. En un contexto 

global donde la migración continúa siendo un fenómeno clave, 

este análisis contribuye a la comprensión de las dinámicas de 

retorno y reintegración, y a la formulación de estrategias que 

maximizan el potencial productivo de los migrantes retornados 

en sus comunidades de origen. 

 

Metodología 

 
Este estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo 

para conocer el nivel de maduración de los proyectos 

empresariales de los emigrantes ecuatorianos en base al año de 

retorno y de acuerdo con su realidad sociodemográfica; de 

carácter exploratorio porque por primera vez se aplicó Nexus 4D- 

R en emigrantes con proyectos empresariales, la cual 

fundamentó la solución al problema abordado; de tipo descriptivo 

para definir los elementos de cada nivel de maduración 

empresarial con corte transversal para la recopilación de datos 

de la muestra y diseño cuasi experimental al conformar los 

grupos de estudio en base a la información receptada por parte 

de la Asociación Rumiñahui. 

 
La muestra estuvo compuesta por 31 emigrantes ecuatorianos 

localizados de forma efectiva conforme la información otorgada 
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por la Asociación Rumiñahui. 12 corresponden a las personas 

que retornaron en el año 2024 y 19 corresponden a los 

emigrantes que retornaron desde el 2023 hasta el 2011 y fueron 

contactados por el equipo de encuestadores; 50 emigrantes que 

se encontraban en la lista proporcionada por la Asociación 

Rumiñahui y pertenecían a retornos de años anteriores al 2024, 

no fueron entrevistados por cambios de dirección, teléfonos, 

cierre de negocios, muerte o información incompleta, por lo que 

fueron descartados de la muestra; sin embargo el no haberlos 

localizado también dio resultados muy importantes para 

considerar en las conclusiones y para futuras investigaciones. 

 
Los años que componen la muestra se agruparon por períodos 

de la misma manera que fue recibida la información por parte de 

la Asociación Rumiñahui, ya que a finales de año los emigrantes 

retornaban y en el primer trimestre del siguiente año les 

asignaban los recursos, por lo tanto, la muestra se encuentra de 

la siguiente forma: año 2011, período 2013-2014; período 2014- 

2015; período 2018-2019; período 2019-2020; período 2021- 

2022; período 2022-2023; período 2023-2024 y año 2024. 
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Los proyectos productivos estuvieron localizados en ocho 

provincias del Ecuador, conforme se observa en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Distribución geográfica de los proyectos productivos de 

los emigrantes ecuatorianos 

 

Provincia Total 

Pichincha 14 

Guayas 11 

Imbabura 1 

Bolívar 1 

Loja 1 

Los Ríos 1 

 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

2 

Total 31 
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Se consideró mantener la información de los emigrantes que 

quedaron fuera de la muestra, porque los encuestadores al 

buscarlos levantaron una base de datos que brindó mucha 

información para esta investigación. A continuación, se muestra 

la distribución geográfica. Ver Tabla 2: 

Tabla 2 Distribución geográfica de emigrantes no localizados 

 

Provincia Total 

Pichincha 15 

Guayas 11 

Imbabura 3 

Azuay 1 

Bolívar 1 

Chimborazo 1 

Cotopaxi 1 

EL Oro 2 

Orellana 1 

Loja 4 

Los Ríos 2 

Manabí 1 

Santa Elena 1 

Tungurahua 2 

Sin Provincia 4 

Total 50 
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Se elaboró un cuestionario demográfico y socioeconómico de 20 

preguntas, que fueron aplicados por los encuestadores tanto en 

línea como in situ de acuerdo con la dificultad de encontrar 

lugares y personas. Para conocer el estado de madurez 

empresarial, se aplicó el cuestionario Nexus 4D-R que se 

compone de 40 preguntas que alimentan los 40 elementos que 

componen este instrumento científico. 

 
Una vez que se obtuvieron los datos, se realizó una línea base 

donde se depuró toda la información obsoleta y se la actualizó a 

la situación real del año 2024, de acuerdo con la información 

obtenida por los encuestadores. 

 
Se realizaron informes individuales de los resultados de madurez 

empresarial de Nexus 4D-R, así como también se obtuvieron 

datos globales de la madurez empresarial de los proyectos 

productivos en la línea de tiempo establecida para el estudio. 
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Resultados 

Resultados sociodemográficos 

 
La tabla 3 muestra el estado demográfico y socioeconómico del 

emigrante que retornó al Ecuador con un proyecto empresarial, 

en un período comprendido entre los años 2011 al 2024, es así 

que el 39% están situados en la costa y centro sur del Ecuador; 

mientras que el 32% se encuentra en la sierra norte y el 29% se 

encuentran distribudidos en el resto del país. 

Así mismo se puede observar que el rango de edad es del 39% 

entre 25 a 34 años; el 26% entre 35 a 44 años; el 19% tienen 

más de 55 años y el 16% tiene entre 45 a 54 años. Se puede 

observar que el porcentaje más alto de retorno se encuentra en 

la población joven. 

El 68% son emigrantes de género femenino y el 32% 

corresponde al género masculino. Con respecto al estado civil, 

el 55% son casados, el 23% solteros, el 16% divorciados y el 

3% unión libre y otros. En referencia a la instrucción de los 

emigrantes, el 74% son bachilleres, el 13% terminaron la 

primaria, el 10% son profesionales, el 3% tienen tecnología, en 

este grupo nadie tiene un título de cuarto nivel. En la 

autodefinición étnica el 90% son mestizos y el 10% indígenas. 

El 35% de las personas que regresaron tienen vivienda propia, 

el 29% viven en propiedades arrendadas, el 23% viven en 
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propiedades de familiares y el 13% viven en propiedades 

prestadas. El número de miembros del hogar con quienes vive 

el emigrante son: el 58% de 2 a 4 personas, el 35% de 5 a 7 

personas, y el 3% corresponden a hogares formados por 1 sola 

persona y entre 8 a 9 miembros. El 45% de los emigrantes 

contestaron que su conocimiento sobre negocios es buena, el 

29% consideró que era muy buena, el 16% indicó que era 

excelente y el 10% manifestó que era regular. Ver Tabla 3. 

 

 
Tabla 3 Estado Sociodemográfico de los emigrantes 

 

Descripción No. Porcentaje 

Región   

Sierra Norte 10 32% 

Costa Centro-Sur 12 39% 

Resto País 9 29% 

Rango de edad   

25 - 34 años 12 39% 

35 - 44 años 8 26% 

45 - 54 años 5 16% 

Más de 55 años 6 19% 

Género   

Masculino 10 32% 

Femenino 21 68% 
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Estado Civil   

Soltero 7 23% 

Casado 17 55% 

Divorciado 5 16% 

Unión Libre 1 3% 

Otro 1 3% 

Instrucción   

Primaria 4 13% 

Secundaria 23 74% 

Tecnología 1 3% 

Universitaria 3 10% 

Postgrado 0 0% 

Auto definición étnica 

Afrodescendiente 0 0% 

Montubio 0 0% 

Blanco 0 0% 

Mestiza 28 90% 

Indígena 3 10% 

Vivienda   

Arrendada 9 29% 

Prestada 4 13% 

De familiares 7 23% 

Propia 11 35% 

Miembros del hogar   
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0 a 1 1 3% 

2 a 4 18 58% 

5 a 7 11 35% 

8 a 9 1 3% 

Conocimiento de negocios 

Regular 3 10% 

Buena 14 45% 

Muy Buena 9 29% 

Excelente 5 16% 
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Un 32% de los emigrantes reporta tener un estado emocional 

muy bueno, y un grupo del mismo tamaño lo califica como 

bueno. Un 16% indica que su estado emocional es excelente, 

lo que sugiere un alto nivel de bienestar en este segmento. Sin 

embargo, un 10% de los participantes señala que su estado 

emocional es regular y otro 10% lo considera malo. Ver Figura 

1. 

Figura 1 Estado emocional de los emigrantes retornados 
 

 

 
 
 

 
Se puede observar que 10 de los negocios de los emigrantes 

tienen entre un año y medio y dos años de funcionamiento; en 

el caso de los emigrantes retornados en el 2024 sus proyectos 

empresariales todavía están en una etapa inicial, por lo que 4 
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BUENA 
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todavía no están en funcionamiento; tres emigrantes ya tienen 

3 años con sus negocios; la figura muestra mucha variedad en 

los datos con respecto al tiempo del negocio es así que existen 

2 emigrantes con negocios de 9 años, de 5 años, de 3 años, de 

6 meses; de 2 semanas; así mismo se observa 1 emigrante con 

su negocio de 12 años que es el tiempo desde que ha retornado 

y no ha cerrado; 6 años, 4 meses, 3 meses. Como se muestra 

en la Figura 2. 

 

 
Figura 2 Tiempo de permanencia de los negocios 
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Los ingresos netos mensuales que producen los proyectos 

productivos en la actualidad, tomando como referencia que el 

sueldo básico unificado en el Ecuador es de $500.00 y la 

canasta básica a julio de 2024 es de $795.75. Se identifica 
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que 7 emigrantes no tienen un ingreso fijo, es variable y no 

han contabilizado sus ganancias mensuales, 5 emigrantes 

todavía no tienen ingresos; 5 emigrantes tienen ingresos de 

$400,00; 4 tienen ingresos de $200.00; 3 emigrantes tienen 

ingresos de $250,00; 3 emigrantes tienen ingresos de 

$300.00; 2 emigrantes perciben ingresos de $150.00; 1 

emigrante percibe ingresos de $500.00 y 1 emigrante percibe 

ingresos de $1000,00 como se puede ver en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 Ingresos netos mensuales vs s 

 

 

 

La percepción de los emigrantes sobre sus proyectos 

empresariales está distribuida de manera diversa. El 32% de 

los encuestados calificaron su proyecto como bueno, lo que 

indica una valoración positiva moderada. Por su parte, un 29% 
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manifestó una percepción neutra, al considerar que su 

proyecto no es ni bueno ni malo. El 19% tuvo una opinión más 

favorable, describiendo su proyecto como muy bueno, 

mientras que un 10% de los emigrantes consideró que su 

emprendimiento es malo. Otro 10% evalúa su proyecto 

empresarial como excelente, lo que destaca un pequeño 

grupo con una alta satisfacción con sus resultados. Ver Figura 

4. 

 

 
Figura 4 Evaluación del proyecto empresarial por parte de los 

emigrantes 

 

 

 

Los horarios de atención de los emigrantes son muy variados, 

el 10% de los encuestados ofrece atención ocasional, 

únicamente cuando el cliente lo solicita, mientras que otro 
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10% trabaja exclusivamente durante los fines de semana. Un 

23% atiende de lunes a viernes, lo que sugiere un enfoque 

más estructurado en los días laborales. Sin embargo, el 58%, 

brinda atención de lunes a domingo, lo que indica un fuerte 

compromiso con la continuidad de su negocio. 

Los resultados obtenidos sobre el uso de tecnologías por parte 

de los emigrantes revelan una amplia variedad en las 

percepciones de dificultad. Un 16% de los encuestados 

considera que el uso de tecnologías es muy difícil, mientras 

que un 13% lo califica como difícil. La mayor parte, el 45%, 

describe su experiencia como regular, lo que sugiere que 

aunque no es completamente accesible, tampoco representa 

una barrera insuperable. Por otro lado, un 19% indica que el 

uso de tecnologías es fácil y un 6% lo encuentra muy fácil, lo 

que refleja que un grupo más pequeño tiene una adaptación 

favorable a las herramientas tecnológicas. 

Respecto a la necesidad de asesoramiento empresarial entre 

los emigrantes muestran una diversidad de opiniones. Un 19% 

considera que requiere muy poco asesoramiento para su 

negocio, mientras que el 16% señala que necesita poco 

apoyo. Sin embargo, un grupo significativo, el 39%, manifiesta 

que requiere mucho asesoramiento, lo que sugiere una mayor 

demanda de orientación y un 26% indica que necesita 

demasiado asesoramiento, lo que resalta la importancia de 
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ofrecer servicios de apoyo más intensivos para garantizar el 

éxito y sostenimiento. 

Los resultados sobre el impacto de los proyectos productivos 

de los emigrantes en sus comunidades revelan una diversidad 

en los niveles de contribución percibida. Un 3% de los 

encuestados considera que su proyecto no aporta nada a la 

comunidad, mientras que un 19% indica que su aporte es 

poco. Un 35% señala que su proyecto aporta más o menos, 

reflejando una contribución moderada. Por otro lado, el 39% 

manifiesta que su proyecto aporta mucho, lo que indica una 

influencia positiva significativa en la comunidad y un 3% 

percibe que su proyecto aporta demasiado. 

Una parte significativa de los emigrantes enfrenta desafíos en 

el desarrollo de sus negocios. En concreto, el 52% de los 

encuestados indica la necesidad de obtener créditos para 

impulsar su actividad comercial, lo que sugiere una 

dependencia del financiamiento externo para el crecimiento. 

Además, un 10% manifiesta la necesidad de cambiar la 

ubicación de su negocio, en busca de mejores oportunidades 

de mercado. Por otro lado, el 6% señala que requiere 

intervención para mejorar, como asesoría o capacitación y un 

32% destaca la importancia de aplicar tecnología para 

potenciar sus ventas, para adaptarse a las demandas actuales 

del mercado. Ver Tabla 4. 
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Tabla 4 Dinámicas operativas de los proyectos productivos 

 

Descripción No. % 

Horario de Atención 

Ocasionalmente 3 10% 

Fines de semana 3 10% 

Lunes-Viernes 7 23% 

Lunes-Domingo 18 58% 

Uso Tecnologías   

Muy difícil 5 16% 

Difícil 4 13% 

Regular 14 45% 

Fácil 6 19% 

Muy fácil 2 6% 

Requiere Asesoramiento 

Muy Poco 6 19% 

Poco 5 16% 

Mucho 12 39% 

Demasiado 8 26% 

Aporte a la comunidad 

Nada 1 3% 

Poco 6 19% 

Más o menos 11 35% 

Mucho 12 39% 

Demasiado 1 3% 
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Necesidades   

Crédito 16 52% 

Ubicación 3 10% 

Intervención 2 6% 

Tecnología 10 32% 

 

 

Los proyectos empresariales se centran en negocios como 

tiendas, locales de ropa, criadero de animales, peluquerías, 

entre otros, como se puede evidenciar en la Figura 5. 

 
Figura 5 Negocios colocados por los emigrantes retornados 
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Al correlacionar el nivel de estudio con el asesoramiento del 

negocio se puede ver que hay una correlación directa de 

0,257; y una determinación de un 7% de compatibilidad débil 

entre el Nivel de Estudio y Asesoramiento de 

Emprendimientos. La pendiente de la recta es positiva, la 

interpretación de la línea de tendencia o recta de regresión se 

puede predecir la relación entre dos variables en el contexto 

de análisis del asesoramiento del emprendimiento. Los puntos 

son dispersos no están cerca a la recta y demuestra que 

necesitan un asesoramiento continuo y permanente, ver 

Figura 6. 

 

 
Figura 6 Nivel de estudios vs asesoramiento 
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Resultados de Nexus 4D-R 

Los resultados de maduración empresarial del año 2011 reflejan 

un panorama variado, en primer lugar, se observa que en el 

factor de Productos/Servicios ofrecidos por los emigrantes el 

nivel de maduración empresarial alcanza la puntuación máxima 

de 5/5, lo que indica una sólida capacidad de desarrollo y 

adaptación en el mercado. A continuación, el factor de 

Responsabilidad Social se sitúa en un promedio de 4, lo que 

sugiere un compromiso significativo con prácticas 

empresariales éticas y sostenibles. La adopción del factor de 

Tecnología, con un promedio de 3.75, señala un interés por 

modernizar y optimizar las operaciones. Sin embargo, factores 

como la Constitución Legal, Rentabilidad y Marca, con un 

promedio de 3, indican áreas que aún requieren atención para 

consolidar el éxito empresarial. En términos financieros, el 

factor Finanzas tiene el promedio de 2,75 sugiere que la gestión 

de recursos económicos es un aspecto crítico para mejorar. Por 

otro lado, los factores de Administración y Logística, con un 

promedio de 2.50, así como la Resiliencia, que presenta un 

promedio de 2, destacan la necesidad de fortalecer las 

capacidades organizativas y adaptativas de los emprendedores 

para enfrentar los retos del entorno. Ver Figura 7. 
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Figura 7 Maduración empresarial por factores año 2011 

 

 

 
Los resultados en el período 2013-2014 muestran una clara 

diferenciación en el desempeño de los diversos factores 

evaluados en los proyectos productivos. El factor más 

destacado es el de Producto/Servicio, que alcanza la 

puntuación máxima de 5, el factor de Finanzas presenta un 

promedio de 3. Otros factores como la Marca y la Rentabilidad 

obtienen ganancias más bajas, con promedios de 2.88 y 2.75, 

respectivamente, lo que indica áreas de mejora necesarias para 

fortalecer la competitividad. La Constitución Legal y la 

Resiliencia, con un promedio de 2.50, junto con Logística de 

2.38, reflejan la importancia de contar con bases sólidas y 

adaptativas  en  el entorno  empresarial.  A  su  vez,  la 
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Responsabilidad Social se sitúa en 2, y los factores de 

Administración y Tecnología presentan promedios de 1.88 y 

1.75, respectivamente, lo que resalta la necesidad de un 

enfoque más robusto en la gestión organizativa y la innovación 

tecnológica para alcanzar un desarrollo integral. 

 

 

Figura 8 Maduración empresarial por factores período 2013- 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el período 2014-2015, se observa que el factor con mayor 

promedio es la Administración, alcanzando un puntaje de 3/5. 

Los factores de Responsabilidad Social, Resiliencia, Marca y 

Producto/Servicio presentan un promedio de 2.75, indicando 

una valoración moderada en estos aspectos. Por otro lado, el 
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factor de Tecnología muestra un promedio de 2.5, sugiriendo 

una aceptación algo inferior. En contraste, los factores de 

Logística y Finanzas tienen promedios de 1,75 y 1,50, 

respectivamente, lo que refleja áreas críticas que requieren 

atención. Asimismo, la Rentabilidad y la Constitución Legal 

obtienen los promedios más bajos, con 1.25 y 1, lo que sugiere 

la necesidad de mejoras significativas en estas dimensiones 

para optimizar el rendimiento. Ver Figura 9. 

 

 
Figura 9 Maduración empresarial por factores período 2014- 

2015 
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Durante el período 2018-2019, los resultados de la madurez 

empresarial revelan que el factor de Finanzas se destaca con 

un promedio de 4,75/5, lo que indica una sólida gestión en esta 

área. El factor de Marca también muestra un rendimiento 

notable, alcanzando un promedio de 4,5. La Tecnología se sitúa 

en un promedio de 4, reflejando un buen nivel de innovación y 

adopción tecnológica. A su vez, tanto la Administración como la 

Resiliencia presentan un promedio de 3.75, sugiriendo una 

base organizativa estable. Sin embargo, los factores de 

Logística y Producto/Servicio se sitúan en promedios más 

bajos, con 3.25 y 3, respectivamente, lo que indica áreas que 

podrían beneficiarse de mejoras. En tanto la Constitución Legal 

como la Rentabilidad obtienen los promedios más bajos, con 2, 

señalando la necesidad de atención y desarrollo en estos 

aspectos fundamentales para el crecimiento. Ver Figura 10. 
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Figura 10 Maduración empresarial por factores período 2018- 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el período 2019-2020, los resultados de la madurez 

empresarial revelan que los factores de Resiliencia y 

Producto/Servicio destacan con un promedio de 4.63/5, lo que 

sugiere un alto nivel de efectividad en estos aspectos. La 

Responsabilidad Social sigue de cerca con un promedio de 

4.50, reflejando un compromiso sólido con la sostenibilidad. El 

factor de Marca también muestra un desempeño destacado, 

alcanzando un promedio de 4.38, lo que indica una percepción 

positiva en el mercado. La Tecnología presenta un promedio de 

3.75, lo que sugiere un uso adecuado de innovaciones. Sin 
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embargo, los factores de Administración y Rentabilidad tienen 

promedios de 3.63, lo que sugiere que hay margen de mejora 

en la gestión y en la generación de beneficios. La Logística, con 

un promedio de 3.50, y la Constitución Legal, con 3, muestran 

niveles más bajos de madurez, indicando que estos aspectos 

requieren atención adicional para fortalecer la estructura 

empresarial. Ver Figura 11. 

 

 
Figura 11 Maduración empresarial por factores período 2019- 

2020 
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En el período 2021-2022, los resultados de la madurez 

empresarial muestran que la Resiliencia se destaca con un 

promedio de 4.68/5, evidenciando una sólida capacidad de 

adaptación y respuesta ante los desafíos. El factor de 

Producto/Servicio sigue con un promedio de 4.43, lo que 

sugiere un buen nivel de satisfacción en la oferta. En contraste, 

el factor de Finanzas obtiene un promedio de 3.86, indicando 

una gestión financiera razonable, aunque con áreas de mejora. 

La Marca presenta un desempeño más bajo, con un promedio 

de 3.25, lo que puede reflejar la necesidad de estrategias más 

efectivas en este ámbito. Asimismo, la Administración y la 

Responsabilidad Social tienen promedios de 3.18, sugiriendo 

que estas áreas requieren atención para fortalecer su 

desempeño. La Rentabilidad se sitúa en 3.08, lo que indica la 

necesidad de estrategias más robustas para mejorar los 

resultados económicos. Los factores de Tecnología y Logística, 

con promedios de 2.93 y 2.75, respectivamente, evidencian una 

brecha significativa en la adopción de innovaciones y en la 

eficiencia operativa. La Constitución Legal, con un promedio de 

2.07. Ver Figura 12. 
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Figura 12 Maduración empresarial por factores período 2021- 

2022 

 

 

 
En el período 2022-2023, el análisis de la madurez empresarial 

indica que el factor de Marca lidera con un promedio de 3.21/5. 

El factor de Producto/Servicio también muestra un desempeño 

promedio de 3.29, ambos puntajes reflejan oportunidades de 

mejora. El factor Finanzas presenta un promedio de 3.00, lo que 

indica una gestión estable, pero no óptima. En contraste, la 

Resiliencia se sitúa en 2.75, lo que podría señalar desafíos en 

la adaptación a cambios del entorno. Los factores de 

Tecnología y Responsabilidad Social obtienen un promedio de 

2.71, sugiriendo que aún hay un camino por recorrer en la 

implementación de innovaciones y en el compromiso social. La 
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Rentabilidad se encuentra en 2.58, lo que indica la necesidad 

de desarrollar estrategias más efectivas para mejorar el 

rendimiento económico. Además, los factores de 

Administración y Constitución Legal presentan promedios bajos 

de 2.54 y 2.42, respectivamente, lo que resalta la urgencia de 

abordar estos aspectos. Por último, la Logística muestra el 

promedio más bajo con 2.17, evidenciando una necesidad 

crítica de optimización en los procesos operativos para mejorar 

la eficiencia general de la organización. Ver Figura 13. 

 

 
Figura 13 Maduración empresarial por factores período 2022- 

2023 
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En el análisis del promedio de maduración empresarial 

correspondiente al período 2023-2024, se supervisa que el 

factor Resiliencia se posiciona como el más destacado, con una 

calificación de 4.85 sobre 5, lo que indica un sólido nivel de 

adaptabilidad y capacidad de superación ante adversidades. Le 

sigue la Administración, con un promedio de 3.95, reflejando 

una gestión efectiva de los recursos. Por otro lado, la 

Responsabilidad Social alcanza un promedio de 3,45, 

sugiriendo una conciencia creciente sobre la importancia de las 

prácticas sostenibles. En contraste, los factores Financieros y 

de Producto/Servicio presentan calificaciones más bajas, con 

3.25 y 3.05 respectivamente, lo que podría señalar áreas de 

mejora. Aún más pronunciadas son las calificaciones para 

Marca (2.95), Rentabilidad (2.90), Tecnología (2.75), Logística 

(2.55) y Constitución Legal (2.35), indicando que estos 

elementos requieren atención urgente para fortalecer la 

maduración empresarial. Ver Figura 14. 
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Figura 14 Maduración empresarial por factores período 2023- 

2024 

 

 
Los resultados del promedio de maduración empresarial de los 

proyectos productivos del 2024 evidencian un desempeño 

notable en varios factores clave. El factor de Resiliencia lidera 

con un promedio de 4.58 sobre 5, indicando que los proyectos 

muestran una sólida capacidad para adaptarse y enfrentar 

desafíos. Le sigue el Producto/Servicio, con un promedio de 

4.41, lo que sugiere que la oferta de valor es percibida de 

manera positiva. La Marca también se destaca con un promedio 

de 4.29, reflejando una identidad empresarial fuerte en el 

mercado. En cuanto a las dimensiones de Finanzas y 

Responsabilidad Social, ambas alcanzan un promedio de 3,87, 
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lo que indica un enfoque equilibrado en la sostenibilidad y la 

gestión financiera. Sin embargo, otros factores como 

Tecnología (3,79), Administración (3,58), Rentabilidad (3,54) y 

Logística (3,25) presentan oportunidades de mejora. El factor 

de Constitución Legal se encuentra significativamente rezagada 

con un promedio de 2.37. Ver Figura 15 

 

 
Figura 15 Maduración empresarial por factores año 2024 
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A nivel general, los resultados de los promedios de maduración 

empresarial desde 2011 hasta 2024 revelan que el período 

2019-2020 alcanzó el promedio más alto, con 3.94. En 

comparación, el año 2024 presenta un promedio de 3,76/5, lo 

que indica que tiene un buen inicio en la maduración 

empresarial. El período 2018-2019 también muestra un 

desempeño sólido, con un promedio de 3.48. Sin embargo, a 

partir de 2021, se observa una tendencia a la baja, con 

promedios de 3.34 para 2021-2022 y 3.21 para 2023-2024. Los 

promedios de años anteriores, como 2011 con 3.15 y 2022- 

2023 con 2.74, reflejan una gradual disminución en la 

maduración empresarial. Además, los promedios de 2013-2014 

(2,21) y el año más bajo, 2014-2015, con un promedio de 1,95, 

indican momentos críticos en la evolución empresarial. Estos 

datos sugieren que, aunque el año 2024 muestra un repunte, 

persiste la necesidad de un análisis profundo para identificar las 

áreas que requieren atención. Ver Figura 16. 
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Figura 16 Promedio de maduración empresarial 
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El factor de Producto/Servicio desde 2011 hasta 2024 muestra 

algunos picos y descensos significativos. En los años 2011 y 

2013-2014, este factor alcanzó su punto máximo con un 

promedio de 5/5, reflejando un nivel excepcional de calidad y 

aceptación del producto o servicio ofrecido durante esos 

períodos. Posteriormente, el período 2019-2020 también 

destaca con un promedio alto de 4.63, seguido en los años 

siguientes: el período 2021-2022 registra 4.43 y el año 2024 

4.41, lo que sugiere una leve pero constante caída en este 

aspecto. En el período 2022-2023, se observa un descenso 
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más marcado, con un promedio de 3.29, mientras que el 

período 2023-2024 continúa esta tendencia con 3.05. El 

período 2018-2019 muestra un promedio de 3.00, y el valor más 

bajo se registra en 2014-2015, con un promedio de 2.75, lo que 

indica un desafío significativo en ese momento. Ver Figura 17. 

 

 

Figura 17 Promedio de madurez empresarial Factor 

Producto/Servicio 

 

 

 
El análisis del factor Marca muestra fluctuaciones significativas 

en su desempeño. El período 2018-2019 se destaca con el 

promedio más alto, alcanzando 4.5 sobre 5, seguido de cerca 

por el período 2019-2020 con 4.38, lo que refleja un momento 

de gran solidez en la construcción y percepción de la marca. En 

el año 2024, el promedio se mantiene relativamente alto en 

4.29, indicando un buen posicionamiento de marca. Sin 
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embargo, en el período 2021-2022 con un promedio de 3.25, se 

comienza a evidenciar una caída, la cual se acentúa en el 

período 2022-2023 con 3.21 y en el 2023-2024 con 2.95. En 

años anteriores, como en 2011, la marca obtuvo un desempeño 

modesto con 3.0, y los promedios más bajos se registraron en 

el período 2014-2015 con 2.75 y 2013-2014 con 2.88. Esta 

tendencia refleja variaciones en la gestión de marca a lo largo 

del tiempo. Ver Figura 18. 

 

 
Figura 18 Promedio de madurez empresarial Factor Marca 
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El factor Rentabilidad entre 2011 y 2024 muestra una 

variabilidad considerable, con algunos picos notables. El 

período 2019-2020 registra el promedio más alto, con 3.63 

sobre 5, lo que indica un desempeño muy estable en términos 
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de generación de beneficios. En el año 2024, este factor 

alcanza un promedio de 3.54, manteniéndose en un nivel 

aceptable. En 2021-2022, el promedio desciende a 3.08, y en 

2011 se sitúa en 3.00, lo que sugiere que la rentabilidad fue 

estable en esos años. 

A partir de 2022-2023, se observa un descenso más 

pronunciado, con un promedio de 2.58, que continúa en 2023- 

2024 con 2.90. El período 2013-2014 mostró un promedio de 

2.75, mientras que el período 2018-2019 presenta uno de los 

promedios más bajos, con 2.00. El mínimo histórico se alcanzó 

en 2014-2015, con un promedio de apenas 1,25, reflejando un 

desafío crítico en términos de rentabilidad durante ese tiempo. 

Ver Figura 19. 

 
Figura 19 Promedio de madurez empresarial Factor Rentabilidad 
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Los resultados obtenidos en el factor de Resiliencia reflejan una 

tendencia general al alza en los puntajes a lo largo de los años. 

En el período 2023-2024, el promedio alcanzó 4.85 sobre 5, lo 

que indica un notable incremento en comparación con el 4.68 

registrado en 2021-2022 y el 4.63 del 2019-2020. En el 2024, 

tuvo un promedio de 4.58. Este crecimiento es aún más 

significativo si se contrasta con el promedio de 3.75 en 2018- 

2019, y con los puntajes más bajos de 2.75 en 2014-2015 y 

2022-2023. Además, se destaca que un puntaje bajo fue de 

2.50 en 2013-2014, y el más bajo de todos los períodos 

analizados se registró en 2011, con un promedio de solo 2. Ver 

Figura 20. 

 

 
Figura 20 Promedio de madurez empresarial Factor Resiliencia 
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Los resultados obtenidos sobre el factor de Responsabilidad 

Social muestran que el período 2019-2020 alcanzó un promedio 

notable de 4.50 sobre 5, destacándose como el más alto en la 

serie temporal. En el año 2011, se registró una calificación de 

4, se ha observado una reducción en los puntajes de los otros 

años. Para el año 2024, la calificación descendió a 3.87, y se 

reportan promedios de 3.75 en 2018- 2019 y 3.45 en 2023-2024. 

Además, las evaluaciones de 2021- 

2022 y 2014-2015 reflejan promedios de 3.18 y 2.75, 

respectivamente. Las cifras más bajas corresponden a 2022- 

2023 con un promedio de 2.71 y el mínimo histórico de 2 en el 

año 2013-2014. Ver Figura 21. 



82  

Figura 21 Promedio de madurez empresarial Factor 

Responsabilidad Social 

 

 

 
Los resultados del factor de Logística reflejan un desempeño 

consistentemente bajo a lo largo de los años evaluados. El 

período 2019-2020 mostró un promedio de 3.50 sobre 5, el valor 

más alto registrado, aunque sigue siendo moderado. En el 

2024, el promedio se mantuvo en 3.25, mientras que en 2021-

2022 descendió a 2.75. En el período 2023-2024, el puntaje se 

redujo aún más a 2.55. Otros años como 2011 y 2013-2014 

registraron promedios de 2.50 y 2.38, respectivamente. El año 

2022-2023 mostró un descenso a 2.17, y el valor más bajo se 

observó en 2014-2015 con un 
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promedio de 1.75. Estos datos evidencian una tendencia de 

desempeño logístico insuficiente, lo que destaca la necesidad 

de mejorar la eficiencia y la gestión en este ámbito. Ver Figura 

22. 

 
Figura 22 Promedio de madurez empresarial Factor Logística 

 

 

 

 
Los resultados del factor de Finanzas muestran un desempeño 

sobresaliente únicamente en el período 2018-2019, con un 

promedio de 4.75 sobre 5, destacándose como el más alto de 

toda la serie. Sin embargo, en los años posteriores se observa 

un comportamiento más estándar. En 2024, el promedio fue de 

3.87, seguido de 3.86 en 2021-2022 y 3.75 en 2019-2020. El 

período 2023-2024 presenta un promedio de 3.25, mientras que 

en 2013-2014 y 2022-2023 los promedios fueron de 3. En 
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el año 2011, la calificación fue de 2.75, y el valor más bajo se 

registró en 2014-2015 con un promedio de 1.5. Ver Figura 23. 

 
Figura 23 Promedio de madurez empresarial Factor Finanzas 
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Los resultados del factor de Constitución Legal muestran una 

tendencia general de promedios bajos a lo largo de los años 

evaluados. Los años 2011 y 2019-2020 destacan como los 

mejores períodos, con un promedio de 3 sobre 5, aunque este 

valor sigue siendo moderado. A partir de ahí, los puntajes 

muestran un descenso, con 2.50 en 2013-2014 y 2.42 en 2022- 

2023. En 2024, el promedio es de 2.37, seguido por 2.35 en 

2023-2024 y 2.07 en 2021-2022. El período 2018-2019 registra 

un valor aún más bajo de 2, y el año con el promedio más bajo 

es 2014-2015, con solo 1. Ver Figura 24. 
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Figura 24 Promedio de madurez empresarial Factor 

Constitución Legal 

 

 

 
Los resultados del factor de Administración revelan que, en 

general, no se alcanzan promedios altos a lo largo de los años 

evaluados. El período 2023-2024 presenta el puntaje más alto 

con 3.95/5, seguido por 3.75 en 2018-2019 y 3.63 en 2019- 

2020. Para 2024, el promedio es de 3.58, mientras que en 2021-

2022 baja a 3.18. Otros períodos, como 2014-2015 y 

2022-2023, muestran promedios de 3 y 2.54, respectivamente. 

En 2011, el puntaje es de 2.5, y el valor más bajo se registra en 

2013-2014 con 1.88. Estos resultados indican que el 

desempeño en administración ha sido moderado, con una 

tendencia a promedios bajos. Ver Figura 25. 
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Figura 25 Promedio de madurez empresarial Factor 

Administración 

 

 

 
Los resultados del factor de Tecnología reflejan promedios 

moderados y bajos a lo largo de los años evaluados. El período 

2018-2019 destaca con un promedio relativamente alto de 4 

sobre 5, seguido por 3.79 en el 2024 y 3.75 tanto en 2011 como 

en 2019-2020. Sin embargo, en 2021-2022 el promedio fue de 

2.93, en 2023-2024 de 2.75, y en 2022-2023 de 2.71. En el 

período 2014-2015 el promedio fue de 2.50, mientras que el 

valor más bajo se registró en 2013-2014 con 1.75. Estos datos 

sugieren que, aunque en algunos años se han obtenido 

resultados aceptables, existe una tendencia de los emigrantes 

en diferentes períodos en el uso básico de la tecnología. Ver 

Figura 26. 

3,58 

3,00 
3,18 

2,50 2,54 

1,88 

3,95 
3,63 3,75 



87  

Figura 26 Promedio de madurez empresarial Factor Tecnología 
 

 

 

 
Los resultados generales de los 10 factores evaluados 

muestran que el factor de Producto/Servicio obtuvo el mayor 

promedio con 3.95, destacándose como el más fuerte. Le sigue 

el factor de Resiliencia con un promedio de 3.61, mientras que 

en tercer lugar se posiciona el factor Marca con 3.47. El factor 

de Responsabilidad Social ocupa el cuarto lugar con 3.36, 

seguido por el factor de Finanzas con un promedio de 3.30. El 

factor de Administración registra 3.11, y el de Tecnología tiene 

un promedio similar de 3.10. Los últimos tres factores tienen 

promedios bajos el factor de Rentabilidad presenta un promedio 

de 2.75, el de Logística 2.68, y el factor de Constitución Legal 

se encuentra en el último lugar con un promedio de 2.30, lo que 

indica áreas significativas de mejora, 
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especialmente en la gestión legal y logística. Ver Figura 27. 

 
Figura 27 Promedio general por factor 

 

 
 

Al correlacionar el año con mayor madurez empresarial con el 

de menor desempeño, se observa que los emigrantes que 

retornaron en el período 2019-2020 demostraron las mayores 

capacidades para dirigir y gestionar sus proyectos 

empresariales, alcanzando niveles avanzados de desarrollo y 

con un ascenso al nivel de dominio. En contraste, con los que 

retornaron en el período 2014-2015 muestra niveles 

significativamente más bajos, correspondientes a una etapa 

inicial de Despegue y Definición, lo que refleja una falta de 

madurez empresarial que puede provocar el cierre del negocio 

si no es corregido. Esta evolución se ilustra claramente en la 

Figura 28, donde se aprecia cómo los emigrantes han 
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sobrevivido a lo largo del tiempo, con puntos críticos por 

mejorar. 

 

 
Figura 28 Nivel de madurez más alto y bajo según el año 

 

 
Los resultados del estudio evidencian que la madurez 

empresarial de los proyectos empresariales de los emigrantes 

retornados a través de la Asociación Rumiñahui, se sitúa 

predominantemente en el Nivel 3 de Desarrollo donde los 

proyectos han demostrado su viabilidad con capacidades 

internas fortalecidas. En este nivel, se destacan los factores de 

Producto/Servicio, Marca, Resiliencia, Responsabilidad Social, 

Finanzas, Administración y Tecnología, lo que indica un avance 

significativo en áreas clave del crecimiento empresarial. Sin 

embargo, aún se identifican áreas que requieren mayor 
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desarrollo, ya que los factores de Rentabilidad, Logística y 

Constitución Legal se encuentran en el Nivel 2 de Definición 

donde no se encuentran todavía bien estructurados los 

procesos clave. Esto sugiere que estos últimos factores están 

en una fase más temprana y requieren atención para consolidar 

el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos 

productivos de los emigrantes. Ver Tabla 5. 

 

 
Tabla 5 Nivel de maduración empresarial global 

 

 
La maduración empresarial de los emigrantes que retornaron 

en el último año se encuentra en el nivel 3 de Desarrollo donde 

se demuestra que al igual que los proyectos productivos de 

otros años son viables y tienen una proyección positiva, porque 

incluso tiene tres factores que son; Producto/Servicio, Marca y 

Resiliencia en el Nivel 4 de Dominio donde mantienen buenas 
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prácticas y los cambios son proactivos; pero existe un factor que 

se encuentra en el Nivel 2 que es Constitución Legal, que 

significa que todavía falta cumplir con requisitos de 

funcionamiento incluso para no formar parte de la informalidad. 

Ver Tabla 6. 

 

 

Tabla 6 Nivel de maduración empresarial año 2024 
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Discusión 

El análisis de la maduración empresarial de los proyectos 

empresariales de emigrantes ecuatorianos retornados desde 

España, centrado en el caso de la Asociación Rumiñahui, revela 

resultados significativos que destacan tanto el potencial de estos 

emprendedores como los desafíos que enfrentan. Los hallazgos 

indican que los retornados, al haber adquirido capital humano y 

económico en el extranjero, tienen la capacidad de iniciar y 

desarrollar proyectos que pueden contribuir al desarrollo 

económico local. La maduración empresarial de estos proyectos 

a nivel general en un período comprendido entre el 2011 al 2024, 

muestra que se encuentra en un nivel de Desarrollo, lo que refleja 

que en el transcurso de 13 años su límite máximo de crecimiento 

ha alcanzado un promedio de 3.24 sobre 5, no han logrado 

mejorar lo que ha ocasionado un estancamiento empresarial. 

Los emigrantes retornados en el año 2024 tienen un promedio 

de 3.76 sobre 5, lo que evidencia que están mejor preparados 

que sus sucesores y pueden seguir avanzando con la guía 

adecuada. 

 
El modelo Nexus 4D-R evaluó 40 elementos agrupados en 10 

factores clave del desarrollo empresarial. Los resultados revelan 

que el Factor Producto/Servicio obtuvo el promedio más alto con 

un 3.95 sobre 5, lo que sugiere que las empresas evaluadas 
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tienen fortalezas significativas en cuanto a la calidad y 

competitividad de sus productos o servicios ofrecidos. Este 

puntaje refleja un esfuerzo significativo en la gestión. Por otro 

lado, el Factor de Constitución Legal mostró el promedio más 

bajo 2.30, lo que indica deficiencias en el cumplimiento de los 

requisitos legales y regulatorios. Esta brecha puede representar 

un riesgo para la estabilidad y sostenibilidad de la organización, 

ya que un marco legal sólido es fundamental para la operación 

formal y la mitigación de riesgos. La discrepancia entre ambos 

factores evidencia que, si bien la empresa sobresale en la 

entrega de sus productos o servicios, debe mejorar aspectos 

esenciales como la legalidad y regulación para evitar formar 

parte de la informalidad. Estos resultados están condicionados 

por la existencia de barreras estructurales y la falta de un entorno 

de apoyo adecuado en el país de origen. Las experiencias 

positivas de algunos emprendedores sugieren que, con la 

intervención correcta, es posible transformar las dificultades en 

oportunidades de crecimiento. 

 
Al comparar estos resultados con estudios anteriores realizados 

por la Asociación Rumiñahui, se observa una continuidad en las 

tendencias identificadas en la situación demográfica y 

socioeconómica de los emigrantes ecuatorianos, las crisis 

económicas de Ecuador en el transcurso de los años han hecho 

que los ecuatorianos bachilleres y terminados la primaria en su 



94  

mayoría, con trabajos precarios decidan viajar para mejorar su 

calidad de vida; y así mismo, las crisis de España han hecho que 

los ecuatorianos retornen a su país [40] 

 
Existe un promedio de 12 inmigrantes retornados por año que 

gestiona cada Organización no gubernamental en el programa 

de retorno productivo una de ellas es Asociación Rumiñahui, y 

reciben subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones de España; sin embargo para 

[41] es un porcentaje muy reducido y no representativo; lo que 

concuerda con [42] que manifiesta que, en el primer trimestre del 

2024, España expulsó a 2.515 inmigrantes irregulares de 

diferentes países lo que equivale al 0.1%; y en el transcurso del 

mismo año, ingresaron 24.898 inmigrantes irregulares a ese 

país; por lo tanto, las subvenciones son excelentes estrategias 

efectivas de no retorno a corto y largo plazo siempre y cuando 

se amplíen a un mayor grupo poblacional de inmigrantes. Por 

otro lado, [41] manifiesta que el Ecuador es un caso particular 

por su moneda que es el dólar, a diferencia de los pesos 

colombianos, mexicanos o bolívares, que al tener una moneda 

como el dólar la capacidad adquisitiva para establecer un 

negocio deja en desventaja al ecuatoriano porque la paridad 

cambiaria es mínima. 
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Investigaciones previas han señalado que los emigrantes han 

destacado que la falta de acceso a financiamiento, capacitación 

y redes de apoyo son obstáculos recurrentes que limitan el éxito 

de los emprendimientos [43]. En este sentido, los resultados 

observados por la Asociación Rumiñahui refuerzan la necesidad 

de políticas públicas que aborden estas limitaciones, 

alineándose con las recomendaciones de investigaciones 

anteriores que abogan por un enfoque integral para apoyar a los 

emprendedores retornados. 

 

Las implicaciones de estos resultados son profundas. La 

identificación de las características de los proyectos que han 

logrado madurar sugiere que es posible establecer modelos de 

apoyo más efectivos que fomenten el emprendimiento entre los 

emigrantes. Esto no solo beneficiaría a los individuos 

involucrados, sino que también podría tener un impacto positivo 

en el desarrollo económico de las comunidades de origen, 

promoviendo la creación de empleo y la diversificación de la 

economía local. La implementación de políticas públicas que 

incluyan programas de capacitación, acceso a microcréditos y la 

creación de redes de apoyo empresarial es fundamental. 

Además, las organizaciones no gubernamentales y las 

instituciones educativas pueden desempeñar un papel crucial en 

la formación de estos emprendedores, ayudándoles a 
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desarrollar habilidades de gestión y a construir conexiones con 

otros empresarios y potenciales inversores. 

 
El estudio presenta limitaciones que deben ser consideradas, en 

primer lugar, la investigación se ha centrado en un número 

limitado de 31 casos dentro de la Asociación Rumiñahui, lo que 

puede no reflejar la diversidad de experiencias de todos los 

emigrantes ecuatorianos retornados. Además, la falta de 

convenios con Ongs que tomen la posta en el Ecuador de la 

gestión realizada por la Asociación Rumiñahui en España, limita 

el seguimiento y el acompañamiento al emigrante retornado 

hasta la maduración de su proyecto empresarial. 

 

Conclusiones 

Este estudio ha demostrado que la evaluación de la madurez 

empresarial a los proyectos productivos desarrollados por los 

emigrantes retornados desde España, a través de la Asociación 

Rumiñahui, arrojó luz sobre el impacto de las subvenciones 

otorgadas por el gobierno de España hacia los retornos 

voluntarios productivos. Destacó que existen proyectos 

productivos que datan de 2011 y que todavía siguen en pie, 

demostrando que el programa de retorno productivo tiene el 

efecto deseado cuando el inmigrante ya no regresa a España y 

sobre todo transforma de forma positiva su calidad de vida y la 

de su entorno. 
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También mostró que Nexus 4D-R cumplió de forma exitosa, con 

el objetivo de medir el nivel de maduración de una iniciativa 

empresarial, de forma individual y también a un grupo 

seleccionado, en este caso se obtuvo información tanto por años, 

como por factores empresariales clave. A nivel general el 

promedio obtenido en la muestra, indica que se encuentra en un 

nivel de Desarrollo que no ha podido avanzar al siguiente nivel, 

debido a factores económicos, seguimiento técnico en el país de 

retorno y competencias empresariales. Esta investigación 

estudió 40 elementos clave para el desarrollo empresarial y 

detectó los que requerían mayor atención para mejorar el 

negocio o emprendimiento. 

 
Las contribuciones de esta investigación permiten tomar 

decisiones a nivel político, académico, y no gubernamental, para 

establecer estrategias y ecosistemas, como redes de apoyo 

tanto en España como en Ecuador; el acompañamiento en el 

país de retorno es vital para completar el proceso gestionado en 

España; ya que el análisis mostró que mientras la Asociación 

Rumiñahui realizó el acompañamiento hasta la instalación y 

ejecución del proyecto empresarial de cada inmigrante, este 

funcionó de forma correcta en base a las expectativas 

planteadas; pero cuando el emigrante ya estuvo solo, empezó a 

descuidar procesos importantes para la estabilidad y desarrollo 

del mismo. 
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Es así como, en las limitaciones, el estudio inicial estuvo 

compuesto por una muestra de 81 emigrantes retornados desde 

el 2011 hasta el 2024; sin embargo, después que la Asociación 

Rumiñahui terminó su trabajo con cada uno de ellos; 50 

emigrantes ya no fueron localizados por ningún medio por 

cambio de dirección, teléfono, email, redes sociales, muerte o 

viaje. Esto implica la importancia de crear redes con Ongs en 

Ecuador para que establezcan programas prolongados con los 

emigrantes retornados que puedan garantizar la generación de 

empleo en sus comunidades y se convierta en un catalizador de 

la economía en el Ecuador. 

 
Los estudios de caso presentados sirven como una guía para 

conocer la situación real después del retorno; en el caso de 

Ecuador el dólar tiene una paridad cambiaria mínima con el euro, 

que provoca la baja del valor adquisitivo para la implementación 

completa de un negocio, el valor proporcionado dentro del 

programa sirve como un inicio pero no le permite funcionar al 

100% si no existe inversión propia o créditos que son difíciles de 

obtener por los intereses altos y requisitos imposibles de cumplir. 

Las implicaciones políticas son oportunas, los análisis ofrecen 

una perspectiva vital y reconocen la importancia de alianzas con 

Ongs en Ecuador que tengan proyectos de emprendimientos 

como incubadoras o aceleradoras que permitan al migrante 
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garantizar la venta de sus productos /servicios con miras a 

generar productos terminados con calidad de exportación. 

 
El estudio destaca la importancia de las investigaciones previas 

sobre migración y emprendimiento a nivel global, donde se 

analizan las causas, consecuencias e impacto, pero no se cierra 

el ciclo porque no se ejecutan las recomendaciones que podrían 

beneficiar tanto a los inmigrantes como a los países de acogida. 

Se espera que la exploración de la madurez empresarial con el 

modelo Nexus 4D-R aplicado a los proyectos productivos de 

emigrantes retornados, destaque importantes áreas de 

investigación futura y proporcione información valiosa sobre las 

implicaciones de evaluar a futuros proyectos empezando con un 

plan piloto de los emigrantes que retornaron en el 2024 para 

hacer un seguimiento hasta que alcancen su madurez 

empresarial que sirva de modelo para los futuros retornos no solo 

de España, sino de toda la Unión Europea. 

 
Los temas abordados en este libro están destinados a 

permanecer en la vanguardia de los debates académicos y de 

políticas que permitan en la práctica generar alternativas que 

beneficien a todos. 
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A continuación, se presenta la validación del instrumento 

científico Nexus 4D-R que hizo posible evaluar de manera 

exitosa a los negocios de los emigrantes retornados y poder 

establecer reflexiones en la toma de decisiones de las 

organizaciones. 

 
Nexus 4D-R 

 

Este instrumento científico fue creado por los investigadores 

Becerra & Álvarez, luego de haber estudiado de manera 

profunda al emprendimiento social en el Ecuador, con trabajos 

de campo y recolección de datos dentro de las 24 provincias del 

país, e incluso combinaron datos con países como Bolivia, 

México y Argentina. 

 
Nexus 4D-R responde a la necesidad de evaluar a 

emprendimientos, negocios y proyectos productivos con un 

enfoque innovador rápido y práctico para la maduración 

empresarial, diseñado para empresas que buscan no solo 

consolidarse, sino también liderar en sus respectivos sectores a 

nivel global. Propone una estructura de maduración que se 

despliega en cuatro niveles: Despegue, Definición, Desarrollo y 

Dominio. Cada uno de estos niveles refleja una etapa crítica en 

el ciclo de vida empresarial, permitiendo a los líderes identificar 

con precisión en qué punto se encuentran y qué pasos deben 
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seguir para avanzar. Desde las fases iniciales, donde se lucha 

por la estabilidad, hasta el nivel más alto, donde las empresas 

logran un dominio total en su mercado; Nexus 4D-R ofrece una 

guía detallada para alcanzar el éxito sostenible. 

 
Este modelo no solo se enfoca en el crecimiento económico, sino 

que también abarca 40 áreas clave entre ellas la innovación, la 

responsabilidad social, la resiliencia y la tecnología. El éxito 

empresarial requiere un enfoque integral que permita a las 

empresas crecer de manera equilibrada, ética y sostenible. Está 

adaptado con baremos universales que permite ser aplicado en 

cualquier parte del mundo, sin importar su tamaño o sector. 

 
Este libro brinda la pauta a los emprendedores que están 

decididos a dejar una huella duradera, para que tomar decisiones 

sea fácil y acertada, bienvenidos a Nexus 4D-R, una herramienta 

para transformar las empresas en verdaderos agentes de cambio 

global. 
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Capítulo 2 
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Resumen 

OBJETIVO El propósito de esta investigación es validar el 
modelo de maduración empresarial de forma integral Nexus 
4D-R en emprendimientos sociales que consta de 40 
elementos que son analizados conforme una matriz de 
resultados de acuerdo con el promedio alcanzado. 
METODOLOGÍA Este modelo se aplicó a 1800 
emprendimientos sociales, y se validaron las respuestas 
durante un período de 5 años, donde se realizaron 
intervenciones en los puntos críticos detectados en cada 
emprendimiento, posteriormente se tomó una segunda 
muestra para validar la aceleración. RESULTADOS Nexus 
4D-R evaluó 4 niveles de maduración y dentro de la muestra 
el 36% de emprendimientos se encuentra en el nivel 3 
Desarrollo; el 29% de emprendimientos está en el nivel 2 
Definición; el 19% está en el nivel 4 Dominio; y el 16% en 
Despegue. En la evaluación posterior a la intervención se 
evidencia la aceleración en la maduración de los 
emprendimientos. Los puntos críticos que requieren mayor 
atención son: Finanzas, Administración y Tecnología. 
CONCLUSIONES El modelo dio más resultados de los 
previstos ya que pudo evaluar un emprendimiento de forma 
individual como también grupal. Se concluye que el modelo 
soluciona oportunamente puntos críticos y permite una 
aceleración al nivel de madurez deseado. 

 

Palabras clave: aceleración, emprendimiento social, 
intervención, madurez empresarial, Nexus 4D-R. 
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Introducción 

 
La madurez empresarial define el nivel de desarrollo, 

estabilidad y capacidad de una empresa para gestionar sus 

procesos [44], permite tomar decisiones estratégicas y 

adaptarse a cambios en el entorno de negocios para fortalecer 

las capacidades empresariales [45]. Es un indicador de cuán 

bien una organización puede operar de manera eficiente, 

pueden gestionar el riesgo y responder a las demandas del 

mercado [46]. A medida que una empresa avanza por etapas 

de madurez, mejora sus métodos, fortifica su cultura y son más 

resilientes frente a una crisis y tienen una mayor capacidad para 

innovar [47]. La madurez empresarial requiere de una 

arquitectura empresarial como herramienta clave para alcanzar 

sus objetivos, que proporcione reglas y principios 

estandarizados [47]. 

 
Es así que para desarrollar una herramienta de madurez 

empresarial se requiere crear una arquitectura empresarial, ya 

que ayuda a la interacción de los diferentes componentes de la 

empresa que pueden ser optimizados para generar valor y 

responder a las necesidades del negocio. Al unificar las 

estrategias de negocio con las capacidades tecnológicas, la 

arquitectura empresarial facilita la toma de decisiones basadas 

en datos y mejora la comunicación entre diferentes áreas [48]. 
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Los factores y elementos que formen parte de la arquitectura 

empresarial deben facilitar información valiosa para análisis de 

las empresas [49] especialmente cuando se desarrolla una 

arquitectura empresarial a medida [50] como en el caso 

particular del emprendimiento social, que por su naturaleza 

requiere una estructura única, debido a su singularidad en el 

tratamiento tanto de la gestión operativa como administrativa, y 

en base a su realidad, los estados en los niveles de madurez 

que se encuentren pueden variar de forma continua. 

 

Los emprendimientos sociales han crecido en las economías de 

los países en desarrollo [51] especialmente después de la 

pandemia COVID-19 [52]; ampliándose este campo a todos los 

niveles socioeconómicos, constituyéndose en un impulso para 

el crecimiento económico [43] a nivel internacional ha obtenido 

un auge exponencial [53] 

Los emprendimientos necesitan un elemento esencial que es la 

innovación [54]; y si no tienen una herramienta para evaluar su 

gestión no pueden subsistir [55]; los modelos de evaluación, así 

como planes de formación mitigan las brechas de madurez 

empresarial [56] y permiten trazar una línea que guíe el camino 

alineado a la misión y visión. Al diagnosticar a tiempo y de 

forma precisa el rendimiento de un emprendimiento se puede 

solucionar y prevenir cualquier acción que pretenda afectar las 
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condiciones empresariales del emprendimiento social [57], por 

lo que una evaluación periódica que analice el nivel de 

maduración es imprescindible para la supervivencia [58]. 

Investigaciones recientes han diseñado modelos para medir el 

nivel de madurez de los emprendimientos sociales que ofrecen 

solución a determinados procesos; con una visión de solución 

específica [59], que solo apoya a la muestra en estudio; existe 

una brecha que todavía no se ha explorado donde los 

emprendimientos sociales están a la intemperie y expuestos a 

factores externos o internos donde no pueden detectar a tiempo 

alguna anomalía que sea parte de su gestión que impide la 

solución adecuada para evitar la quiebra. 

No existe un modelo integral de análisis de maduración 

empresarial que solucione todos los problemas que puedan 

afectar a los emprendimientos sociales, y esto provoca que los 

emprendimientos que no lograron llegar a la meta planteada en 

especial a las ventas deseadas tengan una probabilidad de vida 

menor a 18 meses [60]. El 40% de los emprendimientos en el 

mundo durante el 2023, tienen cifras bajas que muestran que 

los ingresos han sufrido un decrecimiento leve y en otros casos 

fuertes decrecimientos en especial en los países con un PIB per 

cápita menor a $25.000, [61], lo que muestra que todavía no 

hay modelos integrales de madurez [62] para emprendimientos 

que puedan reducir la brecha. 
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El objeto de este estudio fue validar el modelo Nexus 4D-R 

creado por Becerra & Álvarez; un modelo integral de madurez 

empresarial para los emprendimientos sociales, que 

diagnostica, los problemas existentes y facilita la toma de 

decisiones para minimizar o eliminar los errores detectados y 

promueve la aceleración de la madurez empresarial. Por lo 

tanto, se abordan dos preguntas de investigación que persiguen 

definir un modelo integral de maduración empresarial: 

(i) ¿Cómo incide el modelo Nexus 4D-R para la supervivencia 

de un emprendimiento? 

(ii) ¿El modelo Nexus 4D-R mide el nivel de madurez 

empresarial de emprendimientos de forma individual y 

grupal? 

Esta investigación comienza en la sección 1 con una 

introducción del análisis de la madurez empresarial en la 

gestión del emprendimiento social y las brechas que existen en 

la actualidad en los modelos desarrollados por diferentes 

autores. En la sección 2 se presenta la literatura sobre el 

análisis del contexto del emprendimiento social, el impacto que 

genera la gestión y los diferentes modelos creados por varios 

autores para subsanar casos particulares; en la sección 3 la 

investigación muestra la metodología utilizada para validar el 
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modelo Nexus 4D-R el cual tuvo una duración de 5 años en la 

recopilación de resultados de prueba de error, siendo la sede el 

país de Ecuador debido a que existe una ley orgánica de 

economía popular y solidaria, en este contexto se tomaron 1800 

emprendimientos sociales que formaron parte de la muestra lo 

que permitió alinear el modelo a las necesidades reales con la 

interpretación en una gráfica integral de la situación actual del 

emprendimiento; en la sección 4 se presentan resultados 

favorables del modelo, termina con la sección 5 en la cual se 

aborda la discusión y conclusiones que tiene implicaciones 

prácticas significativas para los gobiernos, academia y 

emprendimientos sociales que buscan mejorar las condiciones 

de los emprendimientos sociales. 
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Literatura Previa 

 
Emprendimiento social 

 
 

El emprendimiento social se refiere a la creación de iniciativas 

empresariales cuyo objetivo principal no es solo el beneficio 

económico, sino también el impacto positivo en la sociedad y el 

medio ambiente [63]. Los emprendedores sociales identifican 

problemas sociales, como la pobreza, falta de empleo, la 

educación deficiente o la falta de acceso a servicios básicos, y 

desarrollan soluciones innovadoras y sostenibles para 

abordarlos [64]. A través de modelos de negocio que integran la 

rentabilidad con el bienestar colectivo, buscan generar cambios 

significativos en las comunidades, mejorando la calidad de vida 

de las personas más vulnerables y promoviendo la equidad 

social. 

 
Los emprendedores sociales nacen impulsados por un fuerte 

compromiso con el cambio social, desarrollan soluciones 

innovadoras para abordar problemas complejos que afectan a 

diversas comunidades. Su trabajo trasciende las barreras 

económicas, buscando generar valor social a largo plazo y 

contribuyen a transformar realidades mediante modelos de 

negocio inclusivos y responsables. 
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Existen numerosos emprendimientos sociales que han dejado 

una huella significativa a nivel global, demostrando cómo la 

innovación puede transformar la vida de millones de personas. 

Uno de los casos más emblemáticos es Grameen Bank, fundado 

por Muhammad Yunus, que revolucionó el acceso al crédito para 

las poblaciones de bajos ingresos a través de los microcréditos 

a más de 10 millones de personas, sin garantías, empoderando 

a mujeres y familias rurales para salir de la pobreza [65]. Otro 

ejemplo destacado es Patagonia, una empresa que combina su 

éxito comercial con un fuerte compromiso ambiental, 

promoviendo prácticas sostenibles y donando parte de sus 

ganancias a causas ecológicas [66]. Tom shoes [67] por su parte, 

ha implementado un modelo "uno por uno", en el cual, por cada 

par de zapatos vendido, se dona otro a personas necesitadas, 

logrando un impacto global en comunidades vulnerables. Estos 

emprendimientos sociales son pruebas de que es posible crear 

negocios rentables mientras se atienden problemas sociales y 

ambientales de manera efectiva y sostenible. 
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Impacto 

 
El emprendimiento social tiene un impacto a nivel país porque 

soluciona problemas laborales de la población y responde a 

necesidades locales [68] en el Ecuador, a pesar de existir 

políticas públicas para el emprendimiento social, todavía no 

existen resultados que demuestren el impacto económico de las 

acciones [69], sin embargo en países como España en el caso 

del municipio de Andalucía que el impacto del emprendimiento 

social es un éxito, en la cual se invirtió cuarenta millones de euros 

en el 2015 para apoyo al emprendimiento y la tasa de retorno fue 

de 271.39 millones de euros, lo que demuestra que la inversión 

pública cumple con la misión para la cual fue creada. 

 

La escala de impacto social depende de las capacidades para 

integrar a todas las partes de forma técnica y con un plan que 

genere objetivos en común tanto para el emprendedor, la 

academia, el gobierno, ongs y la empresa privada [70]. En este 

contexto, las economías en desarrollo se centran 

específicamente en obtener un producto o servicio para ofrecer, 

y dejan a un lado los costos administrativos [71] o los costos 

legales de registro como un tema posterior; y este 

comportamiento se evidencia a nivel mundial de acuerdo con el 

Banco Mundial que revela que las empresas sin constitución 

legal tienen ventas incluso más altas [72] 
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Tecnología en el emprendimiento 

 
El espíritu empresarial schumpeteriano manifiesta que los 

emprendedores forman parte primordial de la economía de un 

país [73]; y que la tecnología es vital para el buen desarrollo de 

un emprendimiento y plantea que el rumbo de la educación 

tecnológica empresarial tiene que venir desde las aulas desde muy 

temprano, inclusive desde la educación primaria [74], la 

transformación digital permitirá globalizar a los emprendimientos 

en todos los países [75]. 

 

La tecnología garantiza una ventaja competitiva para el éxito 

seguro del emprendimiento, y solo el 1% de la población 

emprendedora empresarial y social, la conoce [76]; en este 

contexto, el aprendizaje de la tecnología toma un tiempo que 

perjudica al negocio, y no todos los emprendimientos pueden 

costear un experto tecnológico que solucione sus necesidades 

[77]. El aprendizaje tecnológico corresponde a variables en los 

modelos aplicados [78]; aquí juega un papel importante la actitud 

sobre la intención emprendedora, y definir la calidad educativa 

en la práctica [79], pueden ser esfuerzos en vano si los 

catedráticos que imparten la materia de emprendimiento y 

tecnología no están capacitados y no generan motivación en sus 

estudiantes [80]. 
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Los emprendimientos sociales están obligados a ofrecer un valor 

agregado que lo diferencie de la competencia para que puedan 

ser aceptados de este modo la autoeficacia impacta en las 

predicciones de las intenciones empresariales sociales [81]. 

 
Modelos 

 

 
Varias investigaciones muestran modelos para mediciones de 

emprendimientos como el modelo que mide la sostenibilidad de 

emprendimientos con derecho consuetudinario, que es una 

propuesta de Scheyvens [82]; y se fundamenta en tres 

indicadores: sostenibilidad sociocultural, económica y ambiental, 

aspectos importantes que miden factores relevantes para que el 

emprendimiento sea sostenible [83]. 

 
Otra propuesta de Zea-Fernández [84], muestra un modelo que 

mide las capacidades dinámicas del emprendimiento, y 

categoriza cuatro: absorción, innovación, aprendizaje y 

adaptación las cuales miden variables enfocadas en el 

conocimiento, gestión y mercado especialmente; estas 

capacidades son esenciales para que el emprendimiento se 

constituya como una empresa [85] y son materializadas cuando 

el emprendimiento tenga una estructura fuerte y cumpla su fin 

con la propuesta de valor para atender la demanda del mercado. 
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El ecosistema de hélices múltiples es un modelo que permite el 

desarrollo local y regional para los emprendimientos [86]; sin 

embargo, los indicadores juegan un papel vital para que los 

proyectos cumplan con las metas y fines de su creación. 

 
Es importante solucionar todas las incertidumbres que existen 

dentro de los emprendimientos, por lo que estudios científicos 

muestran formas previas para conocer el éxito de un 

emprendimiento. Inclusive investigadores [87] han diseñado un 

modelo de predicción de éxito, en el cual se eliminan todas las 

incertidumbres detectadas en dos etapas: en la primera 

clasifican y analizan las incertidumbres, en la segunda predicen 

el éxito y toman decisiones estratégicas, esta herramienta es un 

buen instrumento para evitar dar pasos en falso y tomar 

decisiones estratégicas dentro del emprendimiento. 

 
Pocos modelos de aceleración de emprendimientos propuestos 

en la actualidad contemplan herramientas tecnológicas para su 

aplicación; y cada uno mide variables particulares, específicas 

para el mejoramiento, especialmente resultados con soluciones 

estandarizadas, otro estudio [88] presenta un modelo de 

maduración de emprendimientos para realizar un diagnóstico del 

estado de los procesos del emprendimiento. 



116  

Cada instrumento comprende un análisis especializado y 

segmentado, que aporta a la mejora del emprendimiento en base 

a factores y elementos específicos, con aplicación de 

cuestionarios para la recopilación de información como se puede 

observar en la Tabla 7. 

 
Tabla 7 Modelos de evaluación de emprendimientos. 

 

 
Autores 

 
Características 

 
Factores 

 
Modo de aplicación 

Scheyven 

s, etal., 

2018 

Modelo para medir 

lasostenibilidad del 

emprendimiento 

Sostenibilidad Sociocultural, 

Económica y Ambiental 

Narración de historias o 

conversación, talanoa, 

preguntas. 

Zea- 

Fernánde 

z,et al., 

2020 

Modelo para 

identificación de 

capacidades 

dinámicas del 

emprendimiento 

Absorción, Innovación, Aprendizaje, 

Adaptación. 
 

Cuestionario con escala de 

likert 

 
Hélices 

múltiples 

 
Ecosistema de 

hélicesmúltiples 

para 

emprendimientos 

Clave de conocimiento 

Clave de producción 

Clave de interacciones estables 

 
 

 
N/A 

 
Tomy & 

Pardede, 

2018 

 
Modelo de 

predicción de éxito 

Incertidumbre tecnológica 

Incertidumbre política 

Incertidumbre competitive 

Incertidumbre del cliente 

Incertidumbre del recurso 

 
 
 
 
 

 
Survey 

 

 

Ñungo- 

Pinzón,et 

al., 2018 

Modelo de nivel 

de madurezpara 

procesos del 

emprendimiento 

. 
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Ñungo-Pinzón, 
et al., 2018 
madurez de procesos 5 

Tomy & Pardede, 2018 
predicción de éxito 5 

Hélicies múltiples 
Ecosistema de 
hélices múltiples 

Zea-Fernández, 
et al., 2020 
Capacidades dinámicas 
 
Scheyvens, et al., 2018 
medición de 
sostenibilidad 

0 1 2 3 4 5 

Al existir más factores en cada instrumento el análisis es más 

completo, a continuación, se muestra la relación de factores 

analizados en cada uno de los modelos. Ver figura 29. 

 
Figura 29 Número de factores que integran cada modelo 
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Otro método desarrollado es el TRIZ Teoría para Resolver 

Problemas de Inventiva, propone solucionar problemas de forma 

predictiva, analizando las contradicciones de un problema y 

eliminándolas una por una [56], y el indicador que mide el 

impacto es, el retorno de la inversión y de acuerdo con los 

resultados se analiza si se justifica la inversión realizada en el 

emprendimiento; es decir, que para que un emprendimiento 

tenga sostenibilidad y avance al nivel empresarial, requiere 

prestar atención a los problemas y solucionarlos inmediatamente. 

 

Muchos estudios de emprendimiento se basan en casos locales 

de un solo país [89]; y estos enriquecen la connotación regional 

y mundial, porque si no se realizaran estudios de acuerdo con la 

cultura de cada país, no se va a poder entender el contexto 

mundial. El Monitor de Emprendimiento Global es una 

maravillosa herramienta tecnológica que permite obtener 

información real y al instante en temas de emprendimiento a nivel 

mundial y se rescata que este tipo de herramientas no apoya a 

un solo país, sino que todos los países se pueden beneficiar; de 

este modo, se ha convertido en una herramienta social que 

integra y permite entender diferentes contextos. 

 
El análisis de Puello [90] manifiesta la línea cronológica de los 

modelos de madurez en la industria del software, analizando el 
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modelo CMMI que corresponde a la integración de modelosde 

madurez de capacidades, donde habla sobre las buenas 

prácticas que se pueden implementar, pero no explica él cómo, 

esta herramienta es aplicada a nivel mundial por grandes 

empresas. Existen empresas dedicadas a la aceleración de 

emprendimientos reconocidas a nivel mundial como Y 

Combinator y TechStars [91] que han generado altas ventas en 

las empresas aceleradas. 

 

Si los programas no tienen un retorno favorable la clave está en 

analizar los indicadores de rentabilidad [92]; la evaluación del 

emprendimiento debe estar acompañada de herramientas de 

información tecnológicas y matemáticas [93] que permitan tomar 

decisiones, no simplemente con un análisis cualitativo, también 

se requiere que la medición arroje datos cuantitativos para 

determinar acciones en diferentes hitos de los proyectos. 
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Metodología 

 
Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo para establecer 

patrones de comportamiento, con un nivel de investigación 

explicativo para encontrar las causas, de tipo prospectivo con 

corte longitudinal para observar el comportamiento de la muestra 

durante cinco años, descriptivo para obtener los insumos del 

constructo del modelo, de observación cuasiexperimental en el 

sector de economía popular y solidaria. 

La población está compuesta por 1800 emprendimientos 

sociales seleccionados de forma aleatoria de organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria registradas en el catastro de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 
Se aplicó el Alfa de Cronbach para validar a Nexus 4D-R, el cual 

obtuvo un coeficiente del 0.904 por lo que la fiabilidad del 

instrumento es confiable. Ver Tabla 8. 



121  

Tabla 8 Validación de Nexus 4D-R con el alfa de cronbach 
 

NOTA. La tabla representa los 40 elementos que conforma el modelo y autentifica el grado de fiabilidad de Nexus 4D- 

R con una aprobación de 0.904 sobre 1. 
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En la primera fase analizó el estado de madurez empresarial de 

cada emprendimiento, en la segunda fase se realizó la 

intervención de los problemas detectados en cada 

emprendimiento mediante subsanación de errores y desarrollo 

de capacidades para sus miembros; y en la tercera fase se aplicó 

Nexus 4D-R por segunda ocasión para verificar si existió una 

aceleración en los casos intervenidos. Ver Figura 30. 

 
Figura 30 Fases de aplicación de Nexus 4D-R 

 

 

 

Evaluación 
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madurez del 
emprendimiento 
social 
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El modelo Nexus 4D-R consta de un constructo muy sólido 

distribuido en dos bloques [94] que guían la estructura y validan 

el modelo [95]. El bloque emocional está compuesto por factores 

externos enfocados al cliente como: producto o servicio, marca, 

rentabilidad, resiliencia y responsabilidad social; el bloque 

FASE 1 
Evaluación 

Inicial 

FASE 2 
Aceleración 

 

 
FASE 3 
Evaluación 

Final 
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racional mide factores internos del emprendimiento como: 
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logística, finanzas, constitución legal, administración y 
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tecnología, cada factor consta de cuatro elementos que son 

analizados de forma individual. Ver Figura 31. 

 
Figura 31 Constructo de Nexus 4D-R 
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Nexus 4D-R consta de un cuestionario con 40 preguntas que 

corresponden al estudio de cada uno de los elementos que 

conforman el constructo, con una escala de Likert donde 1 es el 

más bajo y 5 es la ponderación más alta; para facilitar el acceso 

y tomar la muestra de forma eficaz, se ha diseñado el 

cuestionario en línea con una duración promedio de 7 minutos. 

A continuación, se muestran las preguntas de Nexus 4D-R. Ver 

Tabla 9. 

Tabla 9 Preguntas de Nexus 4D-R 
 

 
Grupos 

 
Factores 

 

 
Elementos 

 

 
Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emocional 

 
 
 

 
Producto / servicio 

Prototipo ¿Los productos o servicios tienen aceptación por parte de los clientes? 

Producto Mínimo Viable ¿Las características del producto o servicio satisfacen las necesidades de los clientes? 

Buenas Prácticas de Manufactura 
¿El producto o servicio contempla un proceso de producción, notificación sanitaria, 
certificaciones, marcas de calidad, gestión de calidad? 

Innovación 
¿Analiza, idea, construye y tiene retroalimentación del cliente para que su producto o 
servicio sea único o diferente al de la competencia? 

 
 
 

 

Marca 

Público Objetivo 
¿Conoce e identifica las características del cliente al cual venderá sus productos o 
servicios? 

logo ¿Los productos o servicios que ofrece tienen logotipo o marca? 

Empaque 
¿Los productos o servicios, tienen un empaque o presentación idónea para entregar al 
cliente? 

Publicidad 
¿Sus productos o servicios están en redes sociales, catálogos digitales o impresos, 
volantes, boca a boca? 

 
 
 

 
Rentabilidad 

 
Inversión 

¿Para financiar su empresa/negocio/emprendimiento/asociación cuenta con fondos 

propios, crédito del sector público, crédito del sector privado, capital semilla, agente 

inversor? 

Tamaño 
 
¿Por el volumen de ventas ha tenido que contratar personal adicional? 

Riesgo 
¿Usted se da cuenta a tiempo cuando su empresa/negocio/emprendimiento/asociación no 
cumple con las ventas previstas a lo planificado? 

Mercados 
¿La capacidad de producción u operacional satisface la demanda de mercados locales, 
regionales, nacionales o internacionales? 

 
 
 

 
Resiliencia 

Autoconfianza 
¿Tiene la plena confianza que su empresa/emprendimiento/asociación tiene un 
futuro prometedor? 

 
Perseverancia 

¿A pesar de las circunstancias, falta de apoyo, problemas o los errores 

detectados, continua con su empresa/negocio/emprendimiento/asociación? 

Actitud Positiva ¿Mantiene una actitud positiva ante las adversidades? 

Adaptación ¿Adapta su oferta fácilmente a los entornos cambiantes? 

 
 

 

Responsabilidad 

Social 

Responsabilidad ética 
¿Actúa con respeto a los derechos universales, prácticas laborales justas y 
procedimientos financieros y legales aprobados? 

Responsabilidad social 
¿Su empresa/negocio/ emprendimiento/asociación apoya a personas o 
entidades que solicitan ayuda? 

Vulnerabilidad 
¿Su empresa/negocio/ emprendimiento/asociación ofrece trabajo a personas 
con discapacidad o en estado de vulnerabilidad? 

 
Responsabilidad ambiental 

¿Elimina o corrige riesgos ambientales que generen o se puedan crear desde 

su empresa/negocio/ emprendimiento/asociación? 
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Racional 

 
 
 
 

 
Logística 

Relación con el cliente 
¿Tiene una lista de sus clientes que identifiquen las necesidades, requerimientos, 

consultas, sugerencias, reclamos y da solución oportuna? 

Transporte 
¿Tiene los medios de transporte, lugares de venta y formas de venta o entrega para 

operar, producir o comercializar sus productos/servicios? 

 
Socios estratégicos 

¿Tiene personas, instituciones o empresas aliadas a su 

empresa/negocio/emprendimiento/asociación que apoyen, colaboren, provean o 

promuevan un beneficio en común? 

Inventario 
¿Tiene un sistema de inventario adecuado que le permita tomar decisiones en su 

empresa/negocio/emprendimiento/asociación? 

 
 
 

 
Finanzas 

Precio de Venta al Publico 
¿El Precio establecido del producto o servicio mantiene un equilibrio financiero a su 

empresa/negocio/emprendimiento/asociación? 

Facturación ¿Su facturación mensual cuadra con su inventario? 

Costos y gastos ¿Su presupuesto mensual es ejecutado al 100%? 

Perdidas y Ganancias 
¿Su empresa/ negocio/emprendimiento/asociación, a la fecha actual tiene utilidades en 

base a la inversión realizada? 

 
 
 

 
Constitución legal 

Acta Constitutiva ¿Tiene el acta de constitución de la empresa/ negocio/emprendimiento/asociación? 

Tributación 
¿Su empresa/negocio/emprendimiento/ asociación, paga los impuestos tributarios del 

país? 

Permisos 
¿Tiene los permisos legales del país como permisos de funcionamiento, patentes, para 

que la empresa/ negocio/emprendimiento/asociación pueda operar? 

Contratos ¿Su empresa/negocio/emprendimiento/ asociación, tiene contratos o convenios vigentes? 

 
 
 
 
 

 
Administración 

Capital humano 
¿Los perfiles de su personal están acorde a las necesidades de lo que requiere su 

empresa/negocio/emprendimiento/asociación? 

Planificación estrategica 
¿Antes de iniciar su empresa/negocio/emprendimiento/asociación, usted realizó un plan 

de negocio? 

 
Organización 

¿Tiene su empresa/negocio/ 

emprendimiento/asociación misión, visión, objetivos estratégicos e indicadores para medir 

la gestión? 

 
Cultura 

¿Tiene su empresa/negocio/emprendimiento/asociación normas, conductas, incentivos y 

valores propios, que generen estímulos, responsabilidad, compromiso y lealtad de sus 

miembros? 

 
 

 
Tecnología 

Accesibilidad 
¿Su empresa/negocio/emprendimiento/asociación tiene acceso a cualquier medio 
tecnológico para comunicar o realizar cualquier trabajo? 

Habilidad ¿Tiene un método on line de comunicación con sus clientes internos y externos? 

Equipo 
¿Su tecnología satisface las necesidades del cliente, como métodos de pago, sistemas, 
conectividad, etc.? 

Tendencias ¿Mejora la tecnología para atender eficazmente a sus clientes? 

 

 
Para la evaluación de resultados consta de una matriz que 

pondera los resultados de los 10 factores del modelo y los 

organiza de acuerdo con el valor alcanzado por nivel. A 

continuación, se muestra un ejemplo de la matriz de resultados 

del modelo de una evaluación previa y posterior, en la Tabla 10 

se encuentran las evaluaciones pre de color verde donde se 

visualizan los puntos fuertes y débiles del emprendimiento 

evaluado, luego de una aceleración promovida se realiza una 

evaluación posterior y el emprendimiento cambia su nivel de 

maduración a color naranja. 
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Tabla 10 Matriz de resultados de maduración pre y post de 
Nexus 4D-R 

 



129  

Resultados 

 
Al correlacionar las variables del nivel de maduración y el sector 

económico de los 1800 emprendimientos sociales permitió 

definir el programa de intervención por nivel y sector para 

asegurar el tratamiento idóneo para cada uno, es así que en el 

nivel 1 de despegue donde se encuentran los emprendimientos 

que están en sus primeras etapas y están comenzando a crecer 

se evidencia la presencia de 70 emprendimientos en el sector de 

hortalizas, 50 en los sectores de higiene y servicios, 40 en 

bebidas, 20 en adornos y turismo,10 en alimentos procesados y 

licores, en vitaminas y 3 en juguetes; en el nivel de maduración 

2 de definición son emprendimientos que han pasado de la fase 

inicial y están estableciendo procesos para un crecimiento 

continuo donde 100 emprendimientos pertenecen al sector de 

alimentos procesados y hortalizas, 90 de servicios, 70 de 

artesanías, 60 de turismo, 30 de bebidas, 20 de textiles, 12 de 

licores, 10 de higiene, adornos, juguetes, alimentos orgánicos y 

5 de vitaminas; en el nivel 3 de desarrollo los emprendimientos 

están explorando nuevos mercados o líneas de productos para 

expandir su alcance y en este nivel se encuentran 150 de 

alimentos procesados, 110 alimentos orgánicos, 100 turismo, 80 

bebidas, 50 textiles, 30 higiene, adornos, licores, 20 calzado, 18 

servicios, 15 juguetes, 10 vitaminas y artesanías; en el nivel de 

dominio se encuentran los emprendimientos que tienen un 
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control sólido sobre su mercado o industria. Ver Figura 32. 

 
Figura 32 Número de emprendimientos por sector y nivel de 

maduración 
 

 
El nivel de maduración de los emprendimientos se centra 

predominantemente en el nivel 3 Desarrollo, que cuenta con 653 

emprendimientos sociales, estos emprendimientos buscan 

desarrollar más productos dentro de su línea de producción. 

Después de este grupo, se encuentran 527 emprendimientos en 

el nivel 2 de Definición, donde están trabajando en la 

consolidación de su modelo de negocio, con ideas claras, 

estableciendo procesos internos y ajustando sus productos o 
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servicios a las necesidades del mercado. En un estado más 

avanzado, en el nivel 4 de Dominio, hay 342 emprendimientos 

que han logrado un control y dominio efectivo en su mercado, 

demostrando estabilidad y liderazgo. En el nivel 1 de Despegue 

se sitúan 278 emprendimientos, que están en las etapas iniciales 

de creación y estructuración, buscando validar sus ideas 

probando su viabilidad y buscando una propuesta de valor clara. 

Ver Figuras 33. Y en la Figura 34, se observan los porcentajes. 

 
Figura 33 Nivel de madurez de emprendimientos 

 

 
Figura 34 Porcentaje de Maduración empresarial por nivel 

 nivel 1   nivel2   nivel 3   nivel 4 

 

342; 19% 278; 16% 

527; 29% 
653; 36% 
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En el nivel 1 Despegue, se puede observar que en la evaluación 

inicial en el factor de Producto/Servicio tiene un promedio de 

1.86, y en la evaluación posterior después de la intervención 

ascendió a 2.23; en el factor Marca tiene un promedio previo de 

1.60 y posterior de 2.24; en el factor de Rentabilidad se puede 

observar que la evaluación previa tiene 1.24 y posterior 1.63; en 

la Resiliencia la evaluación previa 1.87 y posterior 2.80 

estableciéndose como la segunda puntuación más alta; en la 

Responsabilidad Social tiene 1.80 en la primera evaluación y 

después de la intervención tiene 1.90; en Logística tiene 1.99 en 

la evaluación inicial y posterior tiene 2.40; en el factor Finanzas 

es el más bajo con 1 en la evaluación inicial y posterior con 1.30; 

en el factor de Constitución Legal la evaluación inicial tiene 1.79 

y posterior tiene1.90; en Administración tiene 1.65 en la 

evaluación inicial y 2.73 en la posterior; y en Tecnología tiene 

una puntuación de 1.30 en la evaluación inicial y posterior tiene 

2.93 constituyéndose la puntuación más elevada, se puede 

observar que después de la intervención los emprendimientos de 

nivel 1 lograron acelerar sus procesos incluso varios de ellos al 

nivel 2, como se puede ver en la Tabla 11. 



 

 
Tabla 11 Evaluación pre y post del Nivel 1 de Nexus 4D-R 

 
PRE POST Level 1 Level 2 Nivel 3 Nivel 4 

Bloques Factores Elementos Promedios 
Despegue Definición Desarrollo Dominio 
[1..1,99) [2..2,99) [3..3,99) [4..5) 

  

 
Producto / servicio 

Prototipo 

1,86 2,23 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 
 Producto Mínimo Viable     

 Bue nas Prác tic as de Manufactura  
 Innovación 

  

 
Marca 

Público Objetivo 

1,60 2,24 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 
 logo     

 Empaque 

 Publicidad 

Emociona 
 

 
Rentabilidad 

Inversión  
1,24 1,63 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Tamaño     

l Riesgo 

Mercados 

 

 
Resiliencia 

Autoconfianza 

2,75 4,00 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 
 Perseverancia  

 

  

 Actitud Positiva 
 Adaptación 
 

 

Responsabilidad 

Social 

Responsabilidad ética  
2,50 3,00 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 
 Responsabilidad social     

 Vulnerabilidad 
 Responsabilidad ambiental 

 
 
 
 
 
 

 
Racional 

 

 
Logística 

Relación con el cliente 

2,00 3,25 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Transporte     

Socios  estratégicos 

Inventario 

 

 
Finanzas 

Precio de Venta al Publico 

1,00 1,25 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Facturación     

Costos y gastos 

Perdidas y Ganancias 

 

 
Constitución legal 

Act a Constitutiva 

1,75 2,50 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Tributación     

Permisos 

Contratos 

 

 
Administración 

Capital humano  
1,50 2,25 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Planificación estrategica  

 

   

Organización 

Cultura 

 

 
Tecnología 

Accesibilidad  
1,25 1,50 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Habilidad     

Equipo 

Tendencias 

1
3
1
 



 

Los emprendimientos del Nivel 2 presentaron, información 

importante antes y después de la intervención, a pesar de haber 

mejorado después de la aceleración, todavía se mantienen en el 

Nivel 2 a excepción de los factores Marca, Logística, y 

Tecnología que su puntuación lo aceleró al nivel 3; en el factor 

Producto/Servicio en la evaluación inicial tienen 2.20 y en la 

posterior 2.87; en el factor Marca tiene 2 en la inicial y en la 

posterior 3.98; en Rentabilidad la evaluación inicial tienen 2.30 y 

la posterior 2.92; el factor de Resiliencia muestra que la 

evaluación inicial tiene 2.63 y posterior 2.82; en Responsabilidad 

Sla evaluación inicial es 2.15 y tiene 2.79 la evaluación posterior; 

en el factor de Logística la evaluación inicial tiene 2.90 y la 

evaluación posterior 3.60; en Finanzas la puntuación inicial es 

2.10 y la posterior es 2.25; en la Constitución Legal la evaluación 

inicial es 2.16 y la evaluación posterior es 2.69; en el factor de 

Administración la evaluación inicial tiene un promedio de 2.21 y 

después de la aceleración tiene 2.86; el factor de Tecnología 

tiene una evaluación inicial 2.24 y tiene una aceleración al 

siguiente nivel con un promedio de 3.18 como se puede ver en 

la Tabla 12. 
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Tabla 13 Evaluación pre y post del Nivel 1 de Nexus 4D-R 

 
 

 
 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,20 2,87 
                    

  
1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,00 3,98 
                    

  

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,30 2,92 
                    

  
1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,63 2,82 
                    

  

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,15 2,79 
                    

  
1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,90 3,60 
                    

  
1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,10 2,25 
                    

  
1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,16 2,69 
                    

  

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,21 2,86 
                    

  

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

2,24 3,18 
                    

1
3
3
 



 

En el Nivel 3 los emprendimientos muestran un comportamiento 

singular en su evaluación inicial tienen un promedio comprendido 

entre 3 a 3.84 y después de la aceleración el 50% de los factores 

fueron acelerados al siguiente nivel; el factor de 

Producto/Servicio en la evaluación inicial tiene 3.54 y después 

de la aceleración tiene 4.30; el factor de Marca tiene un promedio 

de 3.51 en la evaluación inicial y 4.15 en la evaluación posterior; 

el factor de Resiliencia muestra que tuvo un promedio de 3 en la 

evaluación inicial y después de la intervención superó al 

siguiente nivel con un promedio alto de 4.49; el factor de 

Responsabilidad Social en la evaluación inicial tiene 3.25 y con 

muy poco avance mejora a 3.40 en la evaluación posterior; el 

factor Logística muestra un promedio de 3.49 en su evaluación 

inicial y posterior tiene 4.30; el factor de Finanzas muestra un 

promedio inicial de 3.24 y su evaluación posterior muestra un 

promedio de 3.25 lo que significa que en este factor no hubieron 

mejoras; el factor de Constitución Legal tiene un promedio inicial 

de 3.20 y posterior tiene 3.74; en el factor de Administración el 

promedio inicial es de 3.10 y el promedio posterior es de 3.30 de 

igual manera en este factor la aceleración no es significativa, y 

en el factor de Tecnología el promedio inicial es 3.24 y la 

evaluación posterior muestra una aceleración que asciende al 

siguiente nivel con un promedio de 4.42 como se ve en la Tabla 

13. 
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Tabla 15 Evaluación pre y post del Nivel 3 de Nexus 4D-R 

 

 
PRE POST  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

Bloques Factores Elementos Promedios Despegue Definición Desarrollo Dominio 
[1..1,99) [2..2,99) [3..3,99) [4..5) 

 
 
 
 
 
 

 
Emocional 

 

 
Produc to / servicio 

Prototipo  
3,54 4,30 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Pr od u ct o Mí ni m o Viable     

Buenas P rácticas de  Manufactura 

Innovación 

 

 
Marca 

Público Objetivo  
3,51 4,15 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

logo     

Empaque 

Publicidad 

 

 
Rentabilidad 

Inv er  sión  
3,83 3,90 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Tamaño     

Riesgo 

Mercados 

 
Resiliencia 

Autoconfianza  
3,00 4,49 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Perseverancia     

Actitud Positiva 

Adaptación 

 

Responsabilidad 

Social 

Respo nsa bilida d ética  
3,25 3,40 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Respo nsa bilida d social     

Vulnerabilidad 

Respo nsa bilida d ambiental 

 
 
 
 
 
 

 
Racional 

 

 

L og ístic  a 

R elac ió n c on el client e  
3,49 4,30 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Tr ansporte     

Socios estratégicos 

Inventario 

 

 
Finanzas 

Precio de Venta al Publico  
3,24 3,25 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Fac tu r  ación     

Costo s y gastos 

Perdidas y Ganancias 

 

 
C o nst it u c i ó n  legal  

Ac ta Constitutiva  
3,20 3,74 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Tributación     

Permisos 

Contratos 

 

 
Administración 

C a pit al  humano  
3,10 3,30 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Pla nif ic ac ió n estrat egica     

Organización 

Cu l tu r  a 

 

 
Tecnología 

Accesibilidad  
3,24 4,42 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Habilidad    

Equipo 

Tendencias 

1
3
5
 



 

Los emprendimientos del Nivel 4 muestran mejora en su gestión 

después de la intervención, el en factor Producto/Servicio la 

evaluación inicial tiene un promedio de 4.60 y al acelerarlo 

mejoró a 5 que es el promedio más alto de gestión; de igual forma 

en los factores de Marca y Resiliencia con el mismo promedio. 

El factor de Rentabilidad tiene un promedio inicial de 

4.25 y posterior con un promedio de 4.49; el factor de 

Responsabilidad Social tiene un promedio inicial de 4.20 y 

después tiene un promedio de 4.51; en Logística la evaluación 

inicial tiene 4.22 de promedio y 4.85 después de la intervención; 

el factor de Finanzas muestra una evaluación inicial de 4.48 y 

4.70 la evaluación posterior; el factor de Constitución Legal 

muestra un promedio inicial tiene 4.23 y posteriormente tiene un 

promedio de 4.47; el factor de Administración tiene un promedio 

de evaluación inicial de 4.23 y después una evaluación de 4.60; 

en el factor de Tecnología la evaluación inicial muestra un 

promedio de 4.55 y posterior una evaluación de 4.86 como se 

muestra en la Tabla 14. 
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Tabla 17 Evaluación pre y post del Nivel 4 de Nexus 4D-R 

 
PRE POST  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

Bloques Factores Elementos Promedios Despegue Definición Desarrollo Dominio 
[1..1,99) [2..2,99) [3..3,99) [4..5) 

  Prototipo 

4,60 5,00 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

 

Produc to / servicio 
Producto Mínimo Viable     

Buenas P rácticas de  Manufactura 

  Innovación 

 P ú b lic o  Objetivo  1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 
 

Marca 
logo 

4,23 5,00 
    

Empaque 

  Publicidad  

 

Inversión 
 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Emocional Rentabilidad 
Tamaño 4,25 4,49 

    

Riesgo 

  Mercados  

 Autoconfianza  1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

 

Resiliencia 
Perseverancia 

4,49 5,00 
    

Ac t i t ud Positiva 
  Adaptación  

 
Re spo nsa bil i da d ética 

 
1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

 Responsabilidad 

Social 

Re spo nsa bil i da d social 
4,20 4,51 

    

Vulnerabilidad 
  Re spo nsa bil i da d ambiental   

 
 
 
 
 

 

 
Racional 

 

 
Logística 

Relación con el cliente 

4,22 4,85 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Transporte     

Socios estratégicos 

Inventario 

 

 
Finanzas 

Precio de Venta al Publico 

4,48 4,70 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Facturación     

Costo s y gastos 

Perdidas y Ganancias 

 

 
Consti tución legal  

Ac ta Constitutiva 

4,24 4,47 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Tributación     

Permisos 

Contratos 

 

 
Administración 

Capital humano  
4,23 4,60 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Planificación estra te gica     

Organización 

Cultura 

 

 
Tecnología 

Accesibilidad  
4,55 4,86 

1..1,24 1,25..1,49 1,5..1,74 1,75..1,84 1,85..1,99 2..2,24 2,25..2,49 2,5..2,74 2,75..2,84 2,85..2,99 3..3,24 3,25..3,49 3,5..3,74 3,75..3,84 3,85..3,99 4..4,24 4,25..4,49 4,5..4,74 4,75..4,84 4,85..5 

Habilidad     

Equipo 

Tendencias 

1
3
7
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Discusión 

 
El modelo integral de maduración empresarial Nexus 4D-R ha 

demostrado ser una herramienta eficaz para la evaluación de 

emprendimientos sociales, logrando analizar tanto a nivel 

individual como grupal un total de 1800 iniciativas. Este enfoque 

integral permite identificar las fortalezas y áreas de mejora en 

cada emprendimiento, facilitando un seguimiento personalizado, 

al mismo tiempo que ofrece una visión global del impacto y 

desarrollo colectivo de los emprendimientos evaluados. Este 

modelo, ha optimizado el proceso de maduración empresarial en 

el sector social, contribuyendo al crecimiento sostenible de estas 

organizaciones. 

 
Su enfoque versátil y multidimensional, ha logrado medir el nivel 

de madurez de los emprendimientos sociales, 

independientemente del sector económico al que pertenezcan, 

permite adaptar los criterios de evaluación a las particularidades 

de cada sector, asegurando que las características propias de 

cada emprendimiento sean valoradas de manera justa y precisa. 

 
Nexus 4D-R ha demostrado que es una herramienta inclusiva 

que promueve el crecimiento de los emprendimientos sociales, 

sin importar si operan en áreas como textil, salud, turismo, 

alimenticia, agricultura, entre otras. 
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Se ha detectado con precisión el nivel de maduración de cada 

uno de los emprendimientos evaluados, logrando una 

clasificación detallada en cuatro niveles. De los 1800 

emprendimientos, el 16% se encuentran en el Nivel 1 de 

Despegue, mostrando el inicio de su crecimiento. Un 29% se 

ubica en el Nivel 2 de Definición, donde han consolidado su 

estructura y objetivos. El 36% ha alcanzado el Nivel 3 de 

Desarrollo, evidenciando un avance significativo en su madurez 

empresarial y el 19% restante se encuentra en el Nivel 4 de 

Dominio, lo que indica que han alcanzado un alto grado de 

competencia y estabilidad en sus operaciones. 

 
En el Nivel 1 de Despegue, los emprendimientos evaluados por 

Nexus 4D-R mostraban debilidades significativas en factores 

clave como Rentabilidad, Finanzas y Tecnología, lo que limitaba 

su capacidad para crecer de manera sostenible. Sin embargo, 

tras la intervención del modelo, se observó un avance, 

elevándose al siguiente nivel en factores como 

Producto/Servicio, Marca, Resiliencia, Logística, Administración 

y Tecnología. A pesar de estas mejoras, algunos aspectos como 

la Rentabilidad, la Responsabilidad Social, las Finanzas y la 

Constitución Legal mostraron progresos, pero permanecen en el 

mismo nivel, indicando la necesidad de un mayor fortalecimiento 

en esas áreas para alcanzar una madurez completa. 
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En el Nivel 2 de Definición, los emprendimientos experimentaron 

una notable mejora después de la intervención, especialmente 

en los factores de Producto/Servicio, Marca, Rentabilidad, 

Responsabilidad Social, Logística, Constitución Legal, 

Administración y Tecnología. Los factores de Marca, Logística y 

Tecnología destacaron como los más sobresalientes, ya que 

lograron ascender al siguiente nivel de maduración, reflejando un 

avance significativo en estas áreas clave. Aunque los demás 

factores también mostraron mejoras importantes, se mantuvieron 

dentro del nivel de Definición, lo que indica que los 

emprendimientos aún requieren consolidar sus procesos para 

alcanzar un mayor nivel de madurez empresarial. 

 
El Nivel 3 de Desarrollo se caracteriza por un comportamiento 

positivo de los emprendimientos tras la intervención, logrando 

alcanzar resultados sólidos en términos de maduración 

empresarial. Esta evolución demuestra que, al disponer de 

mayores recursos, la aceleración en el proceso de crecimiento 

es más evidente, permitiendo a los emprendimientos optimizar 

sus operaciones, fortalecer su estructura y mejorar su 

competitividad en el mercado. Los avances en este nivel reflejan 

un entorno empresarial más robusto, en el que los recursos 

adecuados impulsan una evolución más rápida y eficiente hacia 

una mayor madurez organizacional. 
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En el Nivel 4 de Dominio, se observa que el 50% de los factores 

han sido acelerados al máximo nivel de la escala de madurez, 

evidenciando un alto grado de competencia y estabilidad en las 

operaciones de los emprendimientos. Estos factores han 

alcanzado un estado de excelencia, permitiendo a las 

organizaciones consolidar su posición en el mercado. Por otro 

lado, el restante 50% de los factores, aunque también han sido 

acelerados, lo han hecho de manera más lenta, indicando que 

aún hay áreas con potencial de mejora que requieren atención 

para alcanzar el mismo nivel de madurez. Este equilibrio entre el 

avance significativo y las oportunidades de desarrollo sugiere un 

camino claro hacia la optimización completa de los 

emprendimientos. 

 
Nuestros hallazgos evidencian que la falta de un control integral 

en la gestión de los emprendimientos sociales conlleva un 

desconocimiento de los factores críticos para su supervivencia, 

como el manejo adecuado de la Rentabilidad, la Administración 

eficiente y el uso de Tecnologías de la información y 

comunicación. (TIC). Esta carencia limita la capacidad de los 

emprendimientos para identificar y corregir debilidades en su 

modelo de negocio [58]. Sin embargo, la aplicación del modelo 

Nexus 4D-R resultó ser una herramienta efectiva para que los 

emprendimientos comprendieran y abordaran estos puntos 

clave, permitiéndoles no solo reconocer las áreas de mejora, 
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sino también trazar estrategias para fortalecer su gestión 

empresarial. 

 
Implicaciones Teóricas 

 
 

Las implicaciones teóricas del modelo Nexus 4D-R son 

significativas en el campo de la gestión y evaluación de 

emprendimientos sociales, ya que este modelo propone una 

estructura metodológica basada en la integración de múltiples 

dimensiones críticas para la sostenibilidad de estos proyectos. 

Desde una perspectiva teórica, el Nexus 4D-R ofrece un enfoque 

holístico que combina elementos tradicionales de administración 

con conceptos modernos de sostenibilidad, tecnología y gestión 

del impacto social. Esta integración permite ampliar el marco 

teórico sobre cómo los emprendimientos pueden ser analizados, 

proponiendo una visión que va más allá de los indicadores 

financieros tradicionales, al incluir variables como la innovación, 

el uso de tecnologías de la información (TIC) y la capacidad de 

resiliencia. 

 
Además, Nexus 4D-R desafía modelos teóricos previos que 

tienden a segmentar el análisis en áreas específicas, al 

demostrar que la interacción entre estos componentes es 

esencial para la supervivencia y el éxito de un emprendimiento 

social. Al integrar 40 componentes clave, el modelo ofrece un 



143  

nuevo paradigma teórico que puede ser utilizado para estudiar la 

dinámica de los emprendimientos sociales en diferentes 

contextos, aportando a una herramienta robusta que puede ser 

aplicada y adaptada a distintos escenarios empresariales. 

 
Este estudio contribuye a la literatura sobre la estrategia de 

eliminar o reducir todas las debilidades que se encuentren en el 

camino de un emprendimiento, el modelo muestra dos 

constructos base enfocados el primero a resolver temas externos 

que tienen incidencia directa con los clientes, y el segundo con 

factores internos del emprendimiento. A nivel estratégico 

desarrolla oportunidades de mejora continua, y garantiza la 

calidad en sus procesos. Los contextos de los emprendimientos 

son diversos [96], y por esta razón es importante que las 

nacientes empresas tengan un elemento esencial en su cultura, 

el liderazgo ético [97] como una habilidad para llegar a los niveles 

de maduración deseados cumpliendo su misión y visión; así 

mismo, la innovación es importante porque mejora las redes 

intraempresariales centrales y periféricas promoviendo el trabajo 

colaborativo [98]. El esfuerzo que el emprendedor realice por 

mejorar su gestión es valorado por sus clientes [99], 

especialmente cuando se ofrece calidad; existe un estudio [100] 

donde explica el consumo de lujo, pero esto no garantiza calidad 

en un producto o servicio, lo importante es que el cliente regrese 

por lagarantía de productos y servicios que el 
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emprendimiento puede ofrecer; además, la aceleración de un 

emprendimiento es importante para no perder la pasión y bajar 

la incertidumbre, ya que existen muchos emprendedores que al 

no ver éxito inmediato, vuelven a emplearse [101]. Las nuevas 

habilidades del emprendedor tienen que ser adquiridas a medida 

que madura [102] de forma consciente y racional en razón que 

son costosas, más aún si se contratan expertos; pero las 

posibilidades de reducir costos y tener el mismo éxito se puede 

realizar en menor tiempo con análisis periódicos de evaluación 

que ofrece Nexus 4D-R; para poder realizar una previsión 

corporativa [103] que también analiza factores estresantes 

empresariales que normalmente están expuestos los 

emprendimientos y por lo general distraen de las actividades 

importantes [104]. 

 
Implicaciones prácticas 

 
La réplica de modelos exitosos para medir la maduración de 

emprendimientos apoya enormemente a emprendimientos 

nuevos para combatir la incertidumbre [105]; pero estos modelos 

tienen que ser ajustados a la naturaleza y características 

particulares de cada emprendimiento, para que puedan 

rápidamente proyectarse a la internacionalización y perder el 

miedo [106]. Los emprendimientos sociales existen en muchos 

países, y podrían gestionarse por su gran potencial y adquirir 
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modelos de internacionalización como una visión empresarial y 

dejar una huella [107] ya que comercializar a nivel internacional 

tiene mayores beneficios que a nivel nacional he aquí la 

importancia de la proyección de los nuevos emprendimientos. 

Los emprendedores sociales internacionales tienen que 

convertirse en empresarios exportadores para que no se 

enfrenten a limitaciones de recursos de instituciones públicas o 

privadas [108]; existe un vínculo entre el emprendimiento social, 

empresarial y el ambiental [109] donde se necesitan uno del otro 

para obtener mayores ventajas y poder competir uniendo 

esfuerzos [110]; el hecho de la transformación digital es un 

limitante si no se adaptan rápidamente en el escenario global, y 

contrariamente es una ventaja competitiva si se la domina [111], 

elimina barreras geográficas ofreciendo oportunidades de 

mercados mayores. Mientras la dependencia del 

emprendimiento sea escasa respecto a factores sociopolíticos de 

su país de origen especialmente en economías en desarrollo, 

más probabilidades tiene de crecer y desarrollarse independiente 

y sanamente para convertirse en una empresa global [112]. Por 

este motivo Nexus 4D es un instrumento de fácil acceso y 

resultados inmediatos en el diagnóstico y maduración de 

emprendimientos en cualquier país. 
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Comparación con otros estudios 

 
Este estudio confirma y amplía los hallazgos de investigaciones 

previas que subrayan la importancia de un enfoque integral en el 

desarrollo empresarial. [113], señalan la necesidad de adoptar 

modelos híbridos que consideren tanto la misión social como la 

sostenibilidad financiera, pero pocos estudios han demostrado la 

efectividad de estos modelos a gran escala. Nuestros resultados, 

obtenidos de una muestra robusta de 1800 emprendedores, 

sugieren que los modelos integrales son más efectivos que los 

enfoques unidimensionales que se centran solo en la creación de 

valor social o financiero [114]. 
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Conclusión 

 
La aplicación de un modelo integral de maduración empresarial 

en 1800 emprendedores sociales ha generado resultados 

favorables y ha validado el instrumento. Los hallazgos de este 

estudio proporcionan una base sólida para mejorar las 

estrategias de apoyo a los emprendedores sociales, tanto a nivel 

de programas de incubación como en la formulación de políticas 

públicas. En Ecuador los emprendimientos se encuentran en 

etapa inicial por lo que este instrumento sería una herramienta 

para la aceleración y sostenibilidad de estos, ya que fue creado 

para que los emprendedores comprendan el desarrollo integral 

que deben alcanzar en sus negocios. 
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Recomendaciones Generales 

 
La Asociación Rumiñahui ha demostrado interés a los problemas 

posteriores que enfrentan los emigrantes que retornaron a través 

del proyecto de retorno productivo, incluso haciendo 

investigaciones en el transcurso del tiempo, más allá de sus 

funciones; esto muestra la responsabilidad social que practica en 

su accionar diario; por lo que para completar la ayuda que 

acertadamente realiza la Asociación, es necesario crear redes 

de apoyo con pares en Ecuador, ongs que se dediquen a la 

incubación y aceleración de emprendimientos, para que una vez 

que lleguen los migrantes al Ecuador, las ongs actúen como 

organismos que brinden seguimiento; y mediante sus proyectos, 

puedan comprar a los emigrantes los productos/servicios fruto de 

sus proyectos productivos para acelerarlos e incrementar con 

valor agregado. Así, los emigrantes garantizan sus ventas, sin 

correr riesgo de pérdida u otros factores. 

 

También es importante que se gestione el incremento de las 

subvenciones en especial en Ecuador, ya que la fluctuación entre 

el dólar y el euro tiene una paridad monetaria muy similar, que 

no permite aprovechar los recursos de forma efectiva a diferencia 

de otros países; 6.000.00 euros corresponde al sueldo mensual 

de una persona de clase media alta en Ecuador, o 13 meses de 

sueldo para una persona que gana un salario básico 
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que es $460.00 o 7 meses tomando en cuenta que la canasta 

básica es de $795.75 al mes. Entonces este valor solo alcanza 

para el inicio de un muy pequeño negocio temporal de carácter 

informal, que no llegaría al nivel de emprendimiento y tampoco 

garantizaría que esta persona pueda afiliarse al seguro social, ni 

legalizar su negocio. 

 
Ecuador tiene mucha experiencia en la creación de 

emprendimientos y los emigrantes que retornan pueden ser 

entes de cambio en la economía, con el bagaje de conocimientos 

adquiridos en España, pueden integrar asociaciones enfocadas 

a la economía popular y solidaria, o buscar apoyo en ongs que 

tienen proyectos de emprendimiento y aceleración para hacer 

que el retorno valga la pena. 

 
Una vez que se ha demostrado que Nexus 4D-R ayuda al 

mejoramiento de negocios y emprendimientos, la Asociación 

Rumiñahui puede integrar a su gestión esta herramienta para 

que los proyectos vigentes desde este año y a futuro tengan un 

camino empresarial exitoso. 
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