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INTRODUCCIÓN 

La incubación de empresas es un instrumento vinculado a las nuevas estrategias productivas q ue los pafses 

desarrollados -fundamentalmente EE.  UU. - l levaron adelante a partir de la década de 1 950, en el marco del 

pasaje del paradigma taylorista al paradigma de la producción flexible ( Piore-Sabel 1 984 , Pérez, 200 1 ) .  En ese 

entonces y en el contexto de una creciente incidencia de la innovación en los p rocesos productivos, la prioridad 

era la transferencia tecnológica de las Universidades al sector productivo; un ambiente proteg ido que resguarde 

a incipientes empresas de las vicisitudes del mercado, el acceso a capital de riesgo y a una red de científicos y 

empresarios, facil itaría la puesta en marcha de nuevas empresas de base tecnológica q ue transformarían los 

últimos avances en materia de ciencia y tecnolog ía producidos en las un iversidades en un bien transable en el 

mercado. Más adelante, la aplicación de este instrumento tuvo el objetivo de desarrollar regiones deprimidas 

económicamente; esta modalidad tuvo más arraigo en ciertas regiones de Europa en los años 70, orientándose 

también al desarrollo de empresas de sectores de actividad trad icionales que no incorporaban nuevas 

tecnologías. 

En el Uruguay, las incubadoras de empresas se desarrollan a fines de los años 90, y principios del siglo XXI ,  

pero e n  un  contexto bien diferente; a lta tasa d e  mortalidad d e  los nuevos 9mprendimientos productivos, una m uy 

baja propensión a la innovación en el sector productivo nacional ,  una emigración considerable de los recursos 

humanos calificados, son entre otras características las que d ificultan el surgimiento de nuevas empresas de 

base tecnológica, siendo el surgim iento de las mismas vital para la diversificación de la estructura productiva del 

país. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMEs) representan casi la total idad de la estructura 

productiva nacional ,  y en una época en que la demanda se encuentra en constante cambio, donde crece el 

consumo de productos más y más d iversificados, las oportun idades para las MPYMEs que logren cierto grado de 

especialización e incorporen nuevas tecnologías son cada vez mayores. 

Existe entonces una tensión entre el rendimiento de las MPYMES nacionales y las oportunidades que -

teóricamente- surgen bajo el paradigma de la especialización flexible. En la real idad productiva nacional ,  la 

creación y consolidación de MPYMES de base tecnológica es una contra-tendencia y un ido a el la aparece la 

figura del emprendedor que basa su acción en los conocimientos que tiene de la tecnología específica . Este 

trabajo apunta a explorar cómo el instrumento de la incubación de empresas interviene en la trayectoria del 

emprendedor y su empresa . Cómo se va haciendo emprendedor, cómo impacta el ámbito de incubación en la 

creación y la consolidación de su empresa, j unto a las particularidades de la apl icación de este instrumento en 

una sociedad que muestra signos de aversión al riesgo y baja propensión a la innovación son resumidamente, 

las motivaciones de este trabajo. 

El objeto de estudio son las empresas de incubadas en I ngenio y sus emprendedores; I ngenio es la primer 

incubadora de empresas del Uruguay, que surge de la cooperación entre el gobierno (LATU}, una un iversidad 

(ORT}, y el financiamiento de Banco Interamericano de Desarrollo (B ID) .  Esta incubadora de empresas apu nta a 

un sector d inámico y relativamente nuevo de nuestra estructura productiva; el sector de las tecnologfas de la 

información y la comunicación. Este es un  sector que se puede catalogar de "causa y consecuencia" del nuevo 

paradigma tecno-económico, que demanda constantemente nuevos procesos y tecnologías y que a n ivel 

nacional se encuentra en pleno proceso de consolidación y expansión. 

Adentrarse en las trayectorias de los emprendedores y sus empresas en el ámbito de la incubación da la 

posibi l idad de poder investigar y reflexionar sobre distintos aspectos relacionados a las posibi l idades del 

desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica en el país. Posibil itará real izar una mirada a las carencias y 

aptitudes que los nuevos empresarios tendrán en el desarrollo de sus estrategias para la constitución de una 

nueva empresa, y como el ámbito de la incubación puede potenciar capacidades y minimizar carencias, tanto de 

los nuevos emprendedores como de sus nuevas empresas. Este trabajo permitirá a su vez visual izar ciertos 

aspectos que tienen una incidencia importante en el desarrollo científico-tecnológico y productivo del pa ís; la 

generación de redes de innovación, el d iálogo estructura científico-técn ica - estructura productiva, entre otros. 

En el primer capítulo se presenta la justificación de este estudio. Se muestra el peso que tienen las MPYMEs en 

nuestra estructura productiva, tanto a n ivel de empresas como en empleo, revisándose luego datos relativos a 

sus conductas innovadoras, asociativas y de ventas; se advertirá que la creación de empresas de base 

tecnológica es una contra-tendencia en nuestra estructura productiva. Ligado a ella, aparece la fig ura del 
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empresario innovador y de  un instrumento, la incubación de empresas, que fomenta esa contra-tendencia. 

Seguido a el lo, en  el segundo capítulo se detal lan los objetivos de este trabajo .  

Luego, en el tercer capítulo se realiza u na descripción de los cam bios productivos de los ú ltimos años acaecidos 

por la cada vez más trascendente incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)  al 

mundo prod uctivo. A su vez, se visual iza el posible impacto de estos cam bios en el contexto de la producción del 

Uruguay, para final izar con una breve descripción del sector de TICs en la econom ía nacional 

En el cuarto cap ítulo se explicitan las herramientas teóricas uti l izadas en el anál is is .  Particu larmente, la 

concepción de  la innovación como proceso de  interacción social (Arocena-Sutz, 2003) es el núcleo de este 

capítu lo; de esta concepción de la innovación se desprenden otros conceptos útiles para l levar adelante el 

anál is is ,  así  como la pregunta de investigación y para final izar, se explicitan los conceptos de empresario y 

trayectoria. 

La metodología uti l izada para la real ización de este trabajo se encuentra en el qu into capítu lo ,  aquí se describe el 

u n iverso de estudio y el n ivel de cobertura del mismo y se expl icitan las herram ientas para la recolección de 

información uti l izadas; segu ido a el lo, en el sexto capítulo se presentan las h ipótesis de  trabajo. 

En el séptimo capítu lo se analiza la información recabada .  En una primera sección se examina el  perfil de los 

emprendedores de las empresas incubadas en Ingenio y las motivaciones para comenzar un emprendimiento 

propio . En la segunda sección , se anal izan los motivos por los cuales deciden presentar sus proyectos de 

empresa en Ingenio, y seguido a el lo, los principales impactos del proceso de incu bación en sus 

emprendimientos. La tercera sección de este capítulo apunta a descubrir el fomento de i nteracciones a través de 

Ingenio,  tanto de comercialización como de cooperación ; la promoción de la cooperación entre las empresas 

incubadas y las interacciones con otros actores relevantes que pueden contribu i r  al desarrol lo de nuevos 

emprendimientos. 

Para final izar, en el octavo capítulo, se expl icitan de forma sistemática los principales hal lazgos de esta 

investigación ,  mostrando las principales contribuciones de este trabajo.  
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1 - EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU FUNDAMENTACION 

1 a  - El Surgimiento de Nuevas Empresas 

Los programas de fomento de la "empresaria l idad'', como los programas para facil itar el surg imiento de nuevas 

empresas son escasos en las sociedades subdesarrolladas, aunque es constatable un incremento de estos 

programas en los ú ltimos años. A su vez, son pocas las investigaciones acerca de la empresaria lidad y del 

surgimiento de nuevas empresas, como también es escasa la información estad ística acerca de entrada/salida 

de empresas al mercado nacional ;  en la última encuesta nacional de M PYMEs I ndustriales y de Servicios 

realizada por DI NAPYME, se revelan datos que invitan a seguir  estud iando la realidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. En el Uruguay existe una alta tasa de nata l idad de este tipo de empresas, pero también una 

a lta tasa de mortal idad de las mismas (MI EM-DI NAPYME, 2009). Se constatan características de la estructura 

productiva que hacen aún más relevante estudiar posibles incentivos al surgimiento de nuevas MPYMES, dada la 

importancia de este tipo de empresas en la economía naciona l ;  
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GRAFICO 1: Personal Ocupado en Entidades Juríd icas con Actividad 

Económica del Sector Privado por Tramo del Personal Ocupado 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Actividad Económica (2008-2004, INE) 
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El personal ocupado en MPYMEs representa alrededor del 70% de la fuerza de trabajo de sector privado 

nacional .  Se constata en los últimos años, una importante concentración en las micro y pequeñas empresas de la 

fuerza de trabajo de la estructura productiva privada nacional (cercano al 50% en todo el período). 
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GRAFICO 2: Entidades Jurídicas con Actividad Económica del Sector Privado 

por Tramo del Personal Ocupado 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Actividad Económica (2008-2004, INE) 

Se puede visual izar también que las grandes empresas, aquel las de 1 00 o más empleados no l legan a 

representar el 1 % de la estructura prod uctiva del sector privado. Es importante remarcar que en los últimos años, 

las empresas del sector privado nacional que tienen tan solo entre 1 y 4 personas "'Ocupadas (micro-empresas) 

representan más del 80% del total .  Es pertinente visual izar más de cerca las características tanto de las 

MPYMEs, como de las características de de la importante fuerza de trabajo que concentran; 
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GRAFICO 3: Distribución de las MPYMEs por Sector de Actividad, 2008 
Industria 
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Fuente: Encuesta Nacional de MPYMES Industriales y de Servicios, MIEM-DINAPYME, 2009 

La distribución de MPYMES por sector de actividad muestra que no existe un  sector que predomine claramente 

sobre el resto. Las "Actividades y Servicios Empresaria les" es la categoría que muestra un mayor peso (27%), 

pero otras actividades menores, ta les como " Enseñanza" y " Hoteles y Restaurantes" también se ven 

considerablemente representadas. 

Se puede afirmar entonces, que al hablar de las MPYMES en el Uruguay hablamos de un porcentaje muy 

importante de la fuerza de trabajo del sector privado nacional ,  de prácticamente la total idad de los 

emprendimientos económicos del sector privado y también que abarcan un conjunto heterogéneo de sectores de 

actividad; por lo cua l las d ificultades de las MPYMES son , en gran medida, las d ificultades de la estructura 

productiva nacional .  

1 b - Una Contra-Tendencia: La Innovación en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

A nivel del comportamiento innovativo de las empresas, el tamaño es un factor que está asociado positivamente 

a las actividades de innovación (M I EM-DI NAPYME, 2009); este ú ltimo dato también surge en la encuesta de 

Actividades de I nnovación en la I ndustria Uruguaya 2004-2006 publ icado por la Agencia Nacional de I nnovación 

e Investigación 1 (AN l l ) .  También en esta última encuesta, se revelan más datos que muestran esa asociación 

positiva; el incremento de actividades de l+D propiamente dichas, participación en redes de cooperación, 

vinculación con el Sistema de Innovación e inversión en actividades de l+D también está asociado a l  tamaño de 

los establecimientos (AN l l ,  2008). Si  bien en este estudio no se pretende debatir acerca de la relación entre las 

conductas innovadoras empresariales y el tamaño de los establecimientos, cabe al  menos pregunta rse lo 

sigu iente; visto el peso de las M PYMES en la estructura productiva nacional ¿esta baja propensión a la 

innovación de las MPYMES es un reflejo de la baja propensión a la innovación de la estructura productiva 

nacional ,  o se debe a características particu lares de las M PYMEs que obstacu l izan el desarrollo de procesos de 

innovación? 

En investigaciones acerca del empresariado u ruguayo, se sostiene que lo que ha predominado en el Uruguay es 

una estrategia empresarial de tipo "especulativa y extractiva" (Massera, 2004), constituyendo esta estrategia un  

obstáculo para la innovación técnico-productiva .  En el contexto de una "Sociedad Capital ista del Conocimiento" , 

se sostiene que las economías que no puedan aplicar el conocimiento en la producción serán las econom ías que 

se verán rezagadas; eso se debe a que la innovación ha ocupado un lugar central en los procesos productivos 

(Arocena-Sutz, 2003). Estos autores sostienen que en ciertos países capital istas industria lmente avanzados se 

ha venido procesando una nueva revolución tecnológ ica -de la información y el conocimiento- que, entretejida 

con la reestructuración del capitalismo, ha dado lugar a una nueva economía globa l  que afecta de manera 

distinta, pero muy fuerte, a todos los sectores sociales y a todas las áreas del planeta. Cada vez más se depende 

de la ciencia, la tecnología y la educación superior para producir bienes y servicios, siguiendo la expresión de De 

1 Sólo el 17% de las empresas pequeñas introdujo innovaciones durante el período 2004-06, estos porcentajes ascienden a 
44% y 68% en el caso de las empresas medianas y grandes respectivamente (AN ll, 2008) 
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la Mothe y Paquet ( 1 996),  sostienen que hoy n os encontramos en una n ueva economía basada en el 

conocimiento y motorizada por la innovación. 

Como se m uestra l íneas arriba, la baja propensión a la innovación es la tendencia de las MPYMEs en el 

Uruguay; pero tan importantes como las tendencias son las contra-tendencias, ya que en el las m uchas veces se 

encuentran latentes las posibilidades de cambio. Para poder com prender el porq ué de la baja propensión a la 

innovación en la estructura productiva nacional es pertinente poder comprender las dificu ltades que encuentran 

las nuevas empresas de base tecnológica para su consol idación . Una de las estrategias para fomentar el 

surgimiento y puesta en marcha de nuevas empresas de base tecnológica son las incubadoras de empresas y en 

este estudio se pretende observar como el ámbito de la incubación contribuye al  surg im iento y a la consolidación 

de nuevas empresas de base tecnológica . 

Las incubadoras de em presas son una forma de incentivar el desarrollo económico de un sector de la econom ía 

o de una determinada zona geográfica. Establecen también una manera de generar desarrol lo tecnológico y 

apoyo a la transferencia de tecnologías existentes, considerándose una herram ienta muy importante para la 

i nnovación2. Una de las incubadoras de empresas de m ás relevancia en el Uruguay es Ingenio. Nace en el año 

200 1 ,  a parti r de la asociación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)  con la Universidad ORT, gracias 

al apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (B ID) .  Ingenio está constitu ido por distintos actores 

del Estado, instituciones de enseñanza terciaria y empresas del sector privado.  El cometido de esta incubadora 

es "fomentar la creación de nuevas compañías basadas en las tecnologías de la información ( . .  .) (I ngenio cuenta 

con] infraestructura complementaria que se requiere a /os efectos de llevar a cabo actividades de difusión, 

capacitación, asistencia técnica y evaluación ( . .  .) brinda el apoyo necesario para canalizar el impulso de /os 

emprendedores de todo el país, buscando potenciar emprendimientos prácticos, creando actividad económica y 

colaborando en la creación de empleos "3 
En la modalidad de incubación más difundida, se pretende aportar 

servicios de ofic ina, soporte tecnológico y de planificación de negocios entre otros beneficios a em presas 

incipientes, permitiéndoles u na reducción de costos q ue faciliten sus pri meras acciones como empresa, tanto 

para su nac im iento como para su crecimiento . Estas etapas serían muy difíciles de sortear si las n uevas 

empresas com ienzan a operar rápidamente en el mercado. 

Para la creación de nuevas empresas a partir de las ideas innovadoras de los emprendedores dos aspectos se 

tornan fu ndamentales: por un lado, que los emprendedores asuman un nuevo rol, el de empresario: Por otro 

lado, la transformación de la idea in novadora en un producto o servicio comercial izable en el mercado. 

Claramente estas dos cuestiones se m uestran a priori m uy relacionadas. Comprender como estos dos aspectos 

se llevan adelante en el proceso de Incubación en I ngenio,  y como la incubadora contribuye o no a que este 

proceso sea exitoso será el eje de este trabajo .  

1 e - Una Ventana de Oportunidad por Abrir 

El i nterés por el tema de investigación implica un aspecto normativo, pero fundamentado en argumentos 

empíricos; la convicción de que la creación de pequeñas empresas de base tecnológica puede ser un 

instrumento para aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecen las TICs para d iversificar la estructura 

productiva del país. El impacto del nuevo paradigma tecno-económ ico de la m icroelectrónica ha producido 

alteraciones en el m u ndo del trabajo y en la producción,  donde la organización de tipo fordista , las jerarqu ías 

piramidales y las ventajas de escala pierden eficacia ante la automatización flexible, las estructuras 

2 Existen estudios que desde la Sociología y la Economía revelan que en las sociedades desarrolladas las nuevas empresas 

tienen un rol importante en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la innovación técnico-productiva, contribuyendo al 
crecimiento económico. En el periodo 1969-76, años que se suelen estar emparentados con la caida del paradigma fordista 
de producción, el 82% de la ganancia neta de empleo en la economía estadounidense fue generado por empresas de menos 
de 100 empleados (Birsch, 1979). Por otra parte, en el caso de las principales economías europeas, Storey y Johnson (1987) 
concluyen que la generación neta de empleo de las MPYMES es superior al de las grandes empresas. Timmons (1990) 
analiza los últimos años de la década del 80 en los EE. UU., y constata que el 50% de las innovaciones en procesos y el 95% 

de las innovaciones radicales se generan en empresas recientemente creadas. Por estos motivos, hace ya varias décadas 
que en las sociedades desarrolladas se comienzan a trazar programas para generar y potenciar la ··cultura empresarial", 
como asi también dar facilidades para el surgimiento de nuevas empresas mediante el préstamo de capitales semilla o 
programas de incubación de nuevas empresas que surgen a partir de ideas innovadoras y demuestran cierta viabilidad 

3 http ://latu21 . latu .org. uy/ingenio/index. php ?option=com _ content& view=article&id= 19& ltemid=27 
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empresariales más afines a las redes y a las ventajas de variedad. En el pasaje del paradigma de la producción 

en masa al de la producción flexible se producen ciertos cambios que abren nuevas posibi l idades a las M PY M Es 

en detrimento de las grandes empresas, ubicando a las MPYMEs como actores sign ificativos en este nuevo 

paradigma (Piore-Sabel, 1 984 ) .  

El tamaño reducido permite a las MPYMES la adopción de determinados comportamientos estratégicos de difícil 

puesta en marcha para las grandes organizaciones, tales como la flexibi l idad organ izativa, la descentralización 

en la toma de decisiones y una mayor fluidez en las comunicaciones (Gómez, et al. 2000) En relación a las 

ventajas competitivas, Carlota Pérez (2009) sostiene que la h íper-segmentación de los mercados también abre 

nuevas oportunidades para las M PYMES, ya que posibi l ita la realización de múltiples versiones y características 

para el mismo producto o servicio, abriendo nuevos nichos de mercado para las pequeñas empresas q ue logren 

cierto grado de especial ización. Junto con esto, las posibi l idades que ofrecen las nuevas tecnolog ías para el 

acceso a clientes lejanos, las posibi l idades de generar innovaciones aumentando el valor por un idad de producto 

comercializado y la adaptabil idad de los productos o servicios gracias a la posibil idad de interacción con 

usuarios, permite conclu i r  a la autora que el espacio de oportun idades para las MPYMES es cada vez mayor. 

Varios son los datos que demuestran la existencia de barreras en el comportamiento de las M PYM Es en el 

Uruguay para la ampliación de ese espacio del que habla Carlota Pérez. Un muy bajo acceso al  crédito bancario, 

dificultades para fomentar comportamientos innovativos y la baja cooperación de las MPYMES con otras 

empresas se presentan como barreras para impregnar de un mayor d inamismo a las MPYM Es nacionales. Se 

revisan algunos datos; 

TABLA 1: PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA APERTURA DE EMPRESAS 

Capital proDlo Pr'5tamos de flmlllares � amlJ!OS Pr'5tamos bancarios 

Rnanclan mú del 50% Utlllzan Rnanclan mú del 50% Utlllzan Rnanclan má del 50% Utlllzan 

Industria Manufacturera 72,4% 81,8% 9,4% 16,5% 2,7% 6,8% 

Hoteles y Restaurantes 68,5% 77,4% 14,5% 16,4% 5,9% 12,3% 

Transporte, almac. y comunicaciones 64,4% 78,5% 11,5% 20,6% 2,9% 5,7% 

Actividades y servicios empresariales 77,8% 87,0% 5,4% 13,0% 3,6% 11,7% 

Ensel\anza 66,3% 77,8% 10,9% 12,0% 9,9% 14,5% 

Otras actividades de servidos 70,7% 83,6% 9,4% 15,5% 12,4% 14,4% 

Total 71,1% 82,3% 9,5% 16,2% 4,0% 8,1% 

Fuente: Encuesta Nacional de MPYMES Industriales y de Servicios (MIEM-DINAPYME, 2008) 

Tan sólo el 8% de las MPYMES declara haber obten ido acceso al créd ito bancario para la apertura y solo el 4% 

financia más del 50% gracias al mismo. Se registra una asociación positiva entre el acceso al  crédito bancario y 

el tamaño de la empresa. Las principales fuentes de financiamiento son la reinversión de uti l idades y el capital 

personal; en efecto, una de las principales l imitaciones señaladas por las MPYMES son justamente, la falta de 

capital ,  aspecto este que seguramente está relacionado con esa falta de conexión con el s istema bancario 

(MI EM-DI NAPYME ,  2009) 
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TABLA 2: ACCIONES CONJUNTAS CON OTRAS EMPRESAS 

MICRO EMPRESAS PEQUEfMs EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS 

Compra de materias primas 3,7% 8,5% 12,6% 

Compartir redes de información 5,7% 8,7% 9,2% 

Exportar 0,1% 0,8% 2,9% 

Costos de actividades de loafstlca 0,2% 2,0% 0,9% 

Servicios empresariales comunes 7,7% 5,7% 6,8% 

Ejecución de proyectos de inversión 0,5% 0,8% 1,7% 

Adquisición de tecnoloafa 0,0% 0,5% 1,0% 

Otras acciones 4,4% 3,7% 11,2% 

No han desarrollado 77,7% 69,2% 53,5% 

Fuente: Encuesta Nacional de MPYMES Industriales y de Servicios (MIEM-DINAPYME, 2008) 

El bajo grado de asociatividad y de cooperación de las M PYMES es otro dato a recalcar, ya que puede ser un 

instrumento útil para la sobrevivencia en el mercado, y para participar en procesos de innovación . Los datos 

muestran q ue un 76% del total de las M PYMES no realiza acciones conjuntas con otra empresa. N uevamente el  

tamaño está asociado positivamente a uno de los factores que pueden impregnar de mayor d inamismo a las 

MPYMEs, como la realización de acciones conjuntas con otras empresas; el 22,3% de las micro empresas 

realiza estas acciones, un 30,8% de las pequeñas empresas, aumentando a un 46,5% en empresas medianas. 

Por otra parte, del restante 24% que s í  real iza acciones conjuntas, un 66% solamente hace mención acerca del 

desarrollo de una ún ica acción conjunta. A pesar del muy bajo grado de acciones conjuntas de las M PYM ES, 

quienes si las realizan la evalúan de forma muy positiva. Por otra parte, suponiendo que las MPYMES 

exportadores son las más competitivas, el 55% de el las realiza actividades de cooperación, evaluando a estas 

prácticas como buenas o muy buenas en un 76% ( M I EM-DI NAPYME, 2009) 
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GRAFICO 4: Porcentaje de MPYMES por Destino de sus Ventas, 2008 
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Fuente: Encuesta Nacional de MPYMES Industriales y de Servicios (MIEM-DINAPYME, 2008) 

Suponiendo nuevamente q ue las M PYMEs exportadoras son las más dinámicas, aquellas que comercian con 

cl ientes del exterio r representan un 5% y un 2 ,8% son las MPYMEs en las q ue sus ventas al exterior representan 

más del 50%. El porcentaje de M PYMEs exportadoras desciende si se consideran aquel las que exportan vía 

terceros. La proximidad geográfica parece ser el factor que expl ica el acceso a los mercados, ya q ue el barrio y el 

resto de la ciudad en la que se instalan las MPYMEs son los mercados más frecuentes. Es importante resaltar 

que en esta encuesta se relevó todo tipo de micro, pequeñas y medianas empresas, no solamente las de base 
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tecnológica, por lo cual es razonable que el porcentaje de  M PY M Es exportadoras sea este, en el contexto de un 

país abierto y en el que gran parte de su estructura productiva está constitu ida por MPYM ES . 

1d - ¡Por qué Estudiar las Trayectorias de los Empresarios Innovadores y el impacto de la Incubación 

de Empresas? 

El surgimiento y la consolidación de pequeñas empresas de base tecnológica representa u na contra-tendencia 

en la estructura productiva naciona l .  Se ha revisado que en el n uevo contexto prod uctivo se ampl ían las 

posibi l idades para las MPYMEs de base tecnológica, pero claramente, las MPYMEs nacionales tienen 

d ificu ltades para innovar; Los empresarios innovadores son agentes que operan en un contexto de a lta 

incertidum bre y riesgo , inmersos en u n  contexto nacional  que no parece facilitar el surg imiento de n uevas 

empresas de base tecnológ ica . Las incubadoras de empresas se presentan entonces como u na posib i l idad de 

cambio a estas características de n uestra estructura productiva. Una perspectiva que pretenda comprender 

características macro-estructurales y sus posib i l idades de cambio, ine lud iblemente debe intentar comprender las 

contra-tendencias que habitualmente se enmarcan en micro-procesos. El  estud io de las trayectorias de los 

empresarios en el marco de un proceso de incubación,  consiste esencia lmente en descubrir como son percibidas 

estas trayectorias por los d istintos actores impl icados en la temática, como movi l izan sus acciones y como las 

mismas influyen en esas trayectorias . Las m ismas final izarán con la creación -o la no concreción- una n ueva 

empresa de base tecnológica; comprender estos procesos dará la posibi l idad de saber cómo los n uevos 

emprendedores y los actores implicados en la incubadora gestionan el riesgo y la incert idumbre implícitos en sus 

primeras acciones como empresarios , otorgando insumos para la reflexión de estrategias de cambio a n ivel 

macro. 

Visual izar las trayectorias de los empresarios/em presas innovadoras en el ámbito de la incubación puede 

d i lucidar varias cuestiones acerca de las posibi l idades para el desarrollo de nuevas empresas de base 

tecnológica en el país . Permite una m irada a las carencias y aptitudes que los n uevos empresarios tendrán en el 

desarrollo de sus estrategias para la constitución de una n ueva empresa , y como el ámbito de la incubación 

puede potenciar capacidades y m in imizar carencias, tanto de los n uevos em prendedores como de sus n uevas 

empresas. Por otra parte, en una incubadora q ue facilita el d iá logo entre agentes de la innovación ( Estado -Sector 

Productivo-Un iversidad) se podrá dar una mirada m icro-social acerca de la inserción de nuevas empresas en ese 

diálogo. 

Por otra parte es de interés en este trabajo, hacer converger dos enfoques, que pueden estar más vinculados en 

las investigaciones acerca de las problemáticas de las sociedades sub-desarrol ladas, como lo son la Sociología 

del Trabajo y la Sociolog ía de la C iencia y la Tecnología . M uchos trabajos recientes que mi ran las real idades 

latinoamericanas con un enfoque "schum peteriano", como así también otras líneas de pensam iento clásicas en la 

Economía y la Sociología de América Latina hablan de la necesidad de d iversificar la estructura productiva de 

esta región, posibi l itando una mejor inserción en los mercados internacionales para conseguir un mejores n ivel 

de riqueza y d istribución .  (Sábato y Botana,  1975, Fajnzylber, 1983) S in  q uerer ahondar en estos temas aquí, se 

sostiene que es de vita l importancia para el lo visualizar las potencial idades y las carencias de las n uevas 

empresas de base tecnológica y como pueden solucionarse a través de un proceso de incubación , ya que del 

éxito de las n uevas empresas de base tecnológica depende, en gran parte, las posibi l idades de d iversificación de 

la estructura productiva. Para el lo, los insumos teóricos de la Sociología de la Ciencia y la Tecnología serán de 

m uchísima uti l idad . En el mismo sentido, l levar una idea innovadora a las actividades de realización de la m isma, 

la organización de una empresa y la construcción de mediaciones mercantiles con nuevos clientes por parte de 

q uien no es aún un empresario, son puntos cruciales en las posi bi l idades de éxito de las nuevas empresas de 

base tecnológica en proceso de incubación . Para ello, existe un desarro llado campo de la Sociología del Trabajo 

que ayuda a comprender este fenómeno. 
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2 - OBJETIVOS 

OBJETIVO GEN ERAL: 

El objetivo general  del estudio es conocer la trayectoria de los emprendedores desde el surg im iento de la idea 

innovadora, hasta la graduación de sus empresas si es que lo consiguen, y a raíz de esto ú ltimo, evaluar si la 

incubación en I ngenio es un instrumento que puede contribuir a superar las dificultades que encuentran los 

emprendedores I empresas de base tecnológica para su consolidación en la estructura productiva nacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

./ Conocer el perfi l  de los emprendedores, fundamentalmente en lo que tiene q ue ver con su formación 

académica y/o técnica . 

./ Establecer la importancia del ámbito de la I ncubación . Particularmente, interesa aqu í  visualizar como se 

produce la l legada a la I ncubadora y las variaciones que pudo haber producido la incubación en la idea orig inal .  

./ Indagar si las empresas en proceso de incubación establecen redes de cooperación entre ellas o con 

otros agentes fuera de la incubadora, y cuál es el objetivo por el cual las empresas se vinculan a las redes si es 

que lo hacen ( innovación , estrategia comercial ,  etc. )  

./ Reflexionar a nivel general como el proceso de incubación de empresas en I ngenio contribuye o no al  

nacimiento y desarrollo de los nuevos emprend imientos innovadores. 
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3- MARCO SOCIOHISTÓRICO Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO 

3a - Del Paradigma de la Prod ucción en Masa al Paradigma lnformacional 

La h istoria puede ser entendía como una serie de estados estables en los que se producen rupturas -intervalos

que suceden con gran rapidez y ayudan a estab lecer una nueva etapa; Es en este, sentido que estamos viviendo 

uno de esos intervalos, comenzando en la década de 1 970, poniéndose aún más de manifiesto en la década de 

1 990 según Manuel Castel:s (2002). 

Castel ls (2002) entiende por revolución la aparición repentina e inesperada de unas apl icaciones tecnológ icas 

que trasforman el proceso de producción y d istribución, creando un aluvión de nuevos productos y cambiando 

decisivamente la ubicación de la riqueza y el poder. Es lo que sucedió en la revolución I ndustrial ;  de su estudio 

se pueden sacar lecciones para comprender la actual .  La primera de el las consiste en que la geografía de la 

innovación tecnológica radica en la base territorial para la interacción de los sistemas de descubrimiento 

tecnológico y su apl icación .  La innovación tecnológica no es un acontecimiento aislado. Refleja un estado 

determinado de conocimiento, un entorno institucional e industrial, aptitudes para definir un problema técnico y 

resolverlo, además de una mental idad económica para que todo eso sea rentable, sin olvidar a productores y 

usuarios que comun ican sus experiencias. La interactividad de los sistemas de innovación tecnológ ica y su 

dependencia de ciertos medios de intercambio de ideas, problemas y soluciones es un  rasgo d iferenciador de 

esta revolución .  

Un claro ejemplo de esta nueva sociedad es la emergencia de Si l icon Val ley; El desarrollo de esta revolución 

contribuyó a la formación de un entorno innovador en el que en la búsqueda de nuevas soluciones, los actorP.s 

interactuaban generando nuevos descubrimientos y apl icaciones, siendo puestos a prueba en procesos 

recurrentes de ensayo y error, de aprender haciendo. Ese entorno requería la concentración espacial de centros 

de investigación, organ izaciones de educación superior, compañ ías tecnológicas avanzadas, una red de 

proveedores auxil iares de bienes y servicios junto a redes empresariales de capital de riesgo para financiar las 

nuevas empresas. Una vez q ue se ha consolidado este entorno, tiende a generar su propia dinámica y a atraer 

los conocimientos, la inversión y el talento de todo el mundo. 

Por su parte, el Estado también tuvo un papel importante en el desarrollo de los factores que in iciaron la 

revolución tecnológica de la información , a raíz de la interfaz de programas de macro- investigación en el contexto 

de grandes mercados desarrol lados por el Estado, y la innovación descentral izada estimulada por una cultura de 

creatividad tecnológ ica, l ibertaria y modelos de rápido éxito persona l ,  las nuevas TIC's florecieron. Al hacerlo, 

agruparon a su alrededor redes de empresas, organizaciones e instituciones en un proceso sistémico del que se 

genera un nuevo parad igma socio-técnico. 

En cada nuevo paradigma, un insumo particu lar o conjunto de insumos puede entenderse como el factor clave 

del mismo, caracterizado por la ca ída de los costos relativos y su d isponibil idad un iversal. El cambio 

contemporáneo de parad igma puede contemplarse como el  paso de una tecnolog ía basada en insumos baratos 

de energ ía a otra basada en insumos baratos de información derivados de los avances en la microelectrón ica y la 

tecnología de las comun icaciones. 

Según Castel ls, las funciones y procesos dominantes en la era de la información se organizan cada vez más en 

torno a redes. Estas constituyen la nueva morfología social y la d ifusión de su lógica de enlace modifica de forma 

sustancial la operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura.  El 

autor l lama a esta morfolog ía social la Sociedad Red. Las redes son los instrumentos apropiados según el autor, 

para una economía capitalista basada en la innovación, la g lobal ización y la concentración descentralizada. 

Los efectos de la emergencia del nuevo paradigma no son los mismos en las sociedades y economías centrales 

que en las periféricas. El impacto del nuevo parad igma produce alteraciones en el mundo del trabajo y en la 

producción ,  consecuencia de la mayor incidencia del saber, la investigación y la innovación en los procesos 

productivos que impactan y producen cambios en los modos de producción establecidos; esos cambios fueron 

adoptados in icialmente en las sociedades y economías centrales. Esto provoca en las economias periféricas 

como la u ruguaya, que la adopción del nuevo modo de producción dominante se realizara bajo una modalidad 

distinta a las economías centrales. En estas, se reconocía cada vez más la importancia estratég ica del 

conocimiento como una cuestión de estrategia nacional de desarrol lo ,  mientras que d u rante mu cho tiempo en la 
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periferia lo que hacía falta saber se importaba casi por completo, bajo forma de maquinaria, técnicos o sabios. La 

producción moderna y la generación de conocimientos nacieron d ivorciadas en las economías periféricas; los 

efectos de d icha separación son evidentes aún hoy (Arocena-Sutz, 2003) 
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La central idad que ha adqu i rido la ciencia, la tecnolog ía, la innovación y la educación superior en la producción 

de bienes y seNicios es uno de los cambios más importantes que se constatan con el advenimiento de la 

Sociedad Capital ista del Conocimiento4; este cambio se visualiza también en el tipo de organización que se 

ajusta mejor a los requerimientos productivos de la actualidad; 

"La organización fordista de la producción se basaba en la oferta masiva de bienes estandarizados, fabricados 

con maquinaria de propósitos específicos, todo Jo cual ofrecía grandes economías de escala si se producía en 

gran cantidad, en cuyo caso se podía abaratar costos y basar la competitividad de las empresas en Jos precios 

de sus productos. En las modalidades denominadas post-fordistas, priman Ja flexibilidad y Ja organización de Ja 

producción en función de la demanda; la competitividad depende mucho más que antes de Ja innovación y de las 

características específicas de cada producto; el énfasis se desplaza de la máquina individual, el trabajador 

individua/ y la empresa individual a las vinculaciones sistémicas, según lo indica la prioridad atribuida a la gestión 

de calidad total, la producción justo a tiempo o a la manufactura integrada mediante computadoras; las redes de 

empresas están a la orden del día" (Arocena-Sutz, 2003; 1 7 1 )  

En efecto, el cambio d e  paradigma implica cambios a n ivel técnico y organ izativo, que necesariamente deben 

estar articu lados adecuadamente para aprovechar al máximo la revolución tecnológ ica; cada nuevo paradigma 

proporciona un conjunto de principios novedosos que se transforman en un nuevo "sentido común" que orienta la 

toma de decisiones de los empresarios e inversionistas (Pérez, 2001 ). A nivel de las organizaciones productivas, 

a estos cambios se le ha catalogado de diversas maneras; el pasaje del modelo de la producción en masa, 

taylorismo-ford ismo al modelo de la producción flexible, pos-ford ismo, especialización flexible, etc. En el sig u iente 

apartado se profund izará en los efectos del cambio de parad igma en los modelos productivos. 

3b - ¡Un Capita lismo Movilizado por Pequeñas Empresas Innovadoras? 

Bajo el paradigma anterior, las grandes organ izaciones jerárquico-piramidales eran las predominantes en el 

mundo productivo. Fabricantes de productos homogéneos, intensivas en maquinas-herramienta y materias 

primas, con una plantil la de trabajadores de baja calificación, eran -y son- establecimientos pocos sensibles al 

progreso técnico al  producir productos de baja complej idad . En d ichas organizaciones, el trabajo no requería de 

grandes cal ificaciones de los operarios, qu ienes realizaban tareas repetitivas y prescriptas por las gerencias; los 

4 Este trabajo se enfoca en la discusión de un proceso micro-social y como este se ve interrelacionado con otros procesos a 
nivel macro. Se asume como referencia general la noción de un proceso de cambio fundado en los conceptos de 
"conocimiento" y "aprendizaje", más allá de las diferencias entre los distintos abordajes teóricos para entender los procesos 
de cambio macro-social más recientes: Sociedad del Riesgo (Ulrich Beck, 1 998), Modernidad Reflexiva (Anthony Giddens, 
1 993), Sociedad postindustrial (Daniel Bell, 1 973) , Sociedad Postmoderna (Jean-Franc;:ois Lyotard, 1 979). 
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recursos humanos eran concebidos como un costo, su entrenamiento y d iscipl inamiento para trabajar, un  

requisito para la  producción . Sus  estructuras jerárquico piramidales se  encontraban organ izadas en diferentes 

departamentos funcionales, lo que muchas veces provoca problemas de comunicación a la interna de las 

organ izaciones. Por otra parte, se consideraba que la apl icación de una rutina deducida del ensayo y error por 

parte de las gerencias es la mejor forma, el "one best way", de llevar adelante el proceso productivo; esto 

provoca q ue los procedimientos sean netamente repetitivos y prescriptos, lo cual deja fuera de toda posibi l idad a 

la toma de in iciativa y creatividad de qu ienes ejecutan las tareas. Este tipo de organización no está perimido n i  

mucho menos en la estructura productiva nacional ,  aunque la tendencia en las sociedades desarrol ladas se d irija 

hacia su relativa desaparición, por su incompatibi l idad con las exigencias productivas de la actualidad . 

Jul io César Neffa ( 1 999), relativiza las ventajas de las g randes empresas en el marco h istórico del nuevo 

paradigma; sostiene que nos encaminamos a tiempos donde las MPYMEs tendrán un rol protagón ico en 

contraste al rol marginal de la era ford ista. Esperando la un iversalización del pos-ford ismo, la era de la 

producción de productos estandarizados e indiferenciados parecía estar llegando a su fin ,  mientras que la era de 

los productos específicos y dependientes de una demanda altamente cambiante se establecería; es aqu í  donde 

radicaría entonces una gran oportunidad para las MPYMEs, por su potencial a lta capacidad de flexibi l idad y 

adaptación a una demanda en constante cambio. 

Los argumentos de Neffa son teóricamente sólidos y muy coherentes con las características del nuevo 

paradigma socio-técnico, pero choca con la evidencia empírica al menos en el caso u ruguayo ; los procesos de 

trabajo se enfrentan a una tendencia general  de baja innovación y a aislados casos de contra-tendencias. En el 

Uruguay de las últimas dos décadas existe una "robusta tendencia a la primarización de la economía" 

( Bittencourt, 2009); al revisar la estructura de las exportaciones nacionales según intensidad tecnológica, en los 

años 2007-08 se visualiza que el peso de los bienes primarios es del 50,6%, mientras que en los años 1 990-94 

era de un 42, 7%. 

G RAFICO 5 :  Estructura de las Exportaciones de Bienes Según Intensidad Tecnológica -

Promedios en Millones de U$S (%) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Bittencourt, 2009 
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En sentido inverso, el peso de los productos de baja y media tecnología se redujo a poco más de la mitad en el 

período anal izado por Bittencourt, m ientras que el bajo peso de las exportaciones de productos de alta tecnología 

prácticamente no ha variado en el período. 

Si bien el peso de las M PYMEs en la estructura productiva nacional es muy importante tal como se muestra en el 

capítulo 1 ,  en el caso uruguayo las grandes empresas muestran superioridades muy claras con respecto a las 

MPYMEs; 
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G RAFICO 6: Valor Agregado Bruto Industrial y Empresas por Tramos de Personal Ocupado 

(2005) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Pienika ( INE) ,  20055 

Las grandes empresas (aquellas de más de 1 00 empleados) concentran el 60,6% del valor agregado bruto 

industrial , y representan apenas el 5 ,4% de las empresas en el año 2005. 

G RAFIC07: Conducta Innovadora según Tamaño de las Empresas ( 1998-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Uruguaya (1 998 -2000; 
2001 -03; 2004:06) 

De esta forma podemos ver que en el Uruguay las empresas que más valor agregado producen y aquellas donde 

se constata la mayor cantidad de las conductas innovativas son las grandes empresas. La idea de un capital ismo 

movil izado por pequeñas empresas no tiene sustento empírico al menos para el Uruguay, aunque se podría 

argumentar que las grandes empresas de la estructura productiva urug uaya son pequeñas en el contexto 

internacional .  

Je - La " Primarización" de la Economía y el Desarrollo de las TIC' s 

En el contexto de esta "robusta tendencia a la primarización de la economía" se desarrolla lo que se podría 

llamar una "delicada contra-tendencia a la informatización de la economía"; el crecimiento y consolidación de 

algunos sectores intensivos en ciencia y tecnolog ía como las TIC's
6
, ciertos servicios de log ística, el sector de 

5 El menor peso de las MPYMES en la estructura productiva total al comparar con los datos presentados en el capítulo 1 se 
explica porque en Pienika 2005 no se consideraron las empresas menores de 5 ocupados. 
6 Stolovich, Luis (2003) "A comienzos de la década del 90' se estimaban en unos 800 puestos de trabajo los empleos 
brindados por esta industria; hoy superan los 3. 1 00 en las actividades de desarrollo de software, consultoría y servicios, e 
Internet y transmisión de datos. A ellos deben sumarse unos 1 . 600 empleos unipersonales, básicamente en consultoría y 

servicios, más los empleos vinculados a las actividades de hardware y comercialización (unos 2. 200). O sea que casi 7.000 
personas se emplean en los diferentes segmentos de la industria TI. Entre 2001 y 1 999, en plena recesión, el subsector de 
desarrollo de software creó más de 300 empleos, mientras que el subsector de Internet y transmisión de datos creó más de 

250 puestos de trabajo (. . .) Una alta proporción de los empleos de la industria TI son de alta calificación. Más del 55% de los 
empleos corresponden a ingenieros, analistas y programadores(. . .)Este fenómeno no tiene parangón en ningún otro sector de 
actividad de la economía nacional" 
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ciencias de la vida, la industria audiovisual y algunas nuevas áreas del sector químico . Bianchi y Snoeck (2009) 

muestran que la i ndustria del software y servicios informáticos ha crecido a una tasa superior a l  300% en el 

período 1 998-2007, mientras que la tasa de crecimiento del conjunto de  las exportaciones nacionales de bienes y 

servicios en el m ismo período fue a lgo superior al 1 50%.  

Se clasifica de delicada a esta contra-tendencia en el entend ido de q ue estos sectores tienen u n  muy bajo peso 

en n uestra estructura prod uctiva , con la excepción de la industria q uímica. Al enfocarse en el sector que 

concierne a este trabajo, esta contra-tendencia es "delicada " en el sector TICs por varios motivos; Existe escases 

de personal en el sector, fundamentalmente en la industria del software,  sector q ue hoy en día muestra u na 

situación de pleno empleo . Por otra parte, a n ivel de  la formación de profesionales existen carencias; 

"Hay carencia de tecnólogos en informática, el énfasis está en las carreras terciarias. Se necesita una creciente 

especialización de los recursos humanos con formación de base que trascienda las tecnologías, con más peso 

en la educación científica y tecnológica, por ejemplo, reforzar el componente de matemáticas. Dotar a la 

formación académica de mayor flexibilidad y vínculo con el mundo empresarial en carreras de grado y posgrado" 

(Bittencourt, et a l ;  2009b:60) 

Otro punto al que se lo puede catalogar como debi l idad,  es que este es un sector en el que predominan 

ampl iamente las empresas q ue facturan menos de U$S 500.000 al año, aproximadamente el 80% de la 

empresas del sector en e l  año 2004, y que las empresas que facturan por encima de U$S 5.000 .000 son apenas 

el 3% de las empresas del sector (Gonzalez-Pitta luga,  2007) .  Esto nos habla de un sector en el que predominan 

las MPYMEs, como en el  resto de los sectores de n uestra estructura productiva, en la cual las grandes empresas 

son las que d inamizan nuestra economía. 

Con estos datos sobre la mesa, ¿ Por q ué apostar al sector TIC y a las MPYM ES? ¿Qué importancia tiene 

desarrol lar MPYMES en el sector TICs? ¿ Por qué es importante el instrumento de incubación de empresas para 

fomentar el surg imiento de MPYMEs en un sector q ue no es de los principales de nuestra economía? 

Claramente, parecería que la balanza se incl ina hacia el lado de las grandes empresas y a la prod ucción de 

productos primarios, en un contexto que m uestra como pocas veces en la historia del Uruguay, indicadores 

económicos muy auspiciosos. 

La idea de una robusta tendencia a la primarización de la economía puede parecer contradictoria con la idea de 

asistir y robustecer una delicada contra-tendencia a la informatización de la economía. El país tendría que optar 

por una de estas opciones , impl icando u na decisión acerca de cuál es la estrategia de desarrol lo que el país 

debe trazarse en el med iano y largo plazo; pero estas dos estrateg ias no son caminos opuestos por los cuales 

hay q ue optar, sino dos trayectos que pueden conflu ir  hacia el "desarrol lo" ; la ú n ica opción es la 

complementación entre ambas estrategias si se qu iere apostar a un a lto crecimiento sosten ido en el med iano y 

largo plazo; 

"Lo que se quiere destacar, como lo demuestra la evidencia empírica, es que una economía centrada en la 

exportación de commodities tiene una baja probabilidad de alcanzar un proceso de alto crecimiento sostenido, 

reduciendo la brecha de ingreso con los países más ricos ( . . . ) la estructura productiva deseable es aquella que 

incorpora tecnología e innovación, fa voreciendo el surgimiento de sectores intensivos en conocimiento. Ese tipo 

de razonamiento se vincula con la necesidad de disponer de políticas sectoriales específicas, por lo menos para 

atender el desarrollo de estos sectores" (B ittencourt, et a l ;  2009a: 1 1 - 1 2) 

Amplio es el campo en el cual los agro-negocios pueden com plementarse con la industria de las T IC 's ,  como por 

ejemplo en el desarrollo de un sistema de trazabi l idad para la producción ganadera , o sistemas de gestión 

espacial en la agricultura (Bianchi-Snoeck, 2009). 

Se argumenta entonces que todo mecan ismo que incentive la conso l idación y el desarrol lo de nuevas empresas 

de base tecnológica debe ser explorado, a fin de conocer las posibi l idades de fortalecer esta débi l  contra 

tendencia . La incubación de empresas de base tecnológica puede ser uno de estos mecanismos, y se propone 

en este trabajo explorarlo. Las características del sector en el cual la I ngenio se especial iza , es otra d imensión 

del contexto relevante de ser ana l izada; Esta incu badora pretende fomentar nuevas empresas basadas en las 
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tecnologías de la información 7 ,  por lo tanto es necesario a los efectos de esta investigación realizar una 

descripción de este sector. 

El desarrollo de este sector de actividad es una clara representación del cambio de parad igma, es en parte su 

causa y en parte es también su consecuencia; el sector de las tecnolog ías de la información en el U ruguay se 

presenta como uno de los sectores más dinámicos, en pleno proceso de consol idación y expansión; Hacia el año 

2004 existen 2263 empresas de este sector, d istribu idas en empresas desarrolladoras de software ( 139) ,  

empresas consu ltoras y de servicios a otras empresas ( 1 668), empresas q ue se ded ican a I nternet y datos (76) y 

otras que se dedican a la comercialización de hardware (360). 

GRAFICO 8:  Evolución de las Ventas Totales del Software y Servicios Informáticos 2000-07 (miles de US$) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas CUTI; http://www.cuti. org. uy/Defau lt.aspx?tabid=75 

Las ventas del sector se han incrementado al doble en los ú ltimos años y en el mismo sentido sus exportaciones, 

las cuales se han incrementado más que sus ventas a l  mercado local .  Es un sector en plena expansión en la 

economía nacional y por lo tanto no es un dato menor a la hora de anal izar a la incubadora I ngenio, la cual se 

inserta en uno de los sectores de más d inamismo en los últimos años de nuestra economía. 1 GRAFICO 9: Exportaciones de la lndustri�rugua�a de Tecnologías de la Información (miles de U$S) 
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Fuente: CUTI http://www.cuti .org . uy/Default.aspx?tabid=75 

Aqu í  se muestra más a largo plazo el incremento en las exportaciones del sector, el cual es sorprendente. Las 

exportaciones de este sector han venido creciendo a un ritmo del 13% anual y colocan al Uruguay como el 

principal exportador de software per cápita en América Latinaª. En cuanto al  destino de las exportaciones, si bien 

7 La incubadora Ingenio apuntaba al desarrollo de empresas del sector TIC's en los primeros años actividad. En los últimos 
años, amplió su acción a emprendimientos innovadoras de alto valor agregado, si bien la gran mayoría de los 
emprendimientos que se incuban en la actualidad en Ingenio continúan aplicando TIC's en los más diversos sectores de 
actividad. Fue muy sorprendente descubrir emprendimientos que apuntan a hacer penetrar las TIC's en sectores de actividad 
clásicos, tales como el diseño de muebles o la pesca. 

8 http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iii-crecen-las-exportaciones-de-software-en-la-regin 
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las m ismas tienen como destino preferencial países de la región y Argentina en particu lar, la tend encia es a un 

gran aumento de la d iversificación en cuanto a los destinos de las mismas, comenzando a incrementarse las 

exportaciones a los países centrales
9
. Cabe destacar que ha sido un sector que en la ú ltima década gozó de una 

importante exoneración tributaria , y que en los próximos años dejará de tenerla 
1 0 .  

Si  bien en I ngenio no todas las empresas se ded ican exclusivamente al  desarrollo de software el cual fue el 

objetivo in icial de su fundación, casi todas las empresas en proceso de incubación se ded ican a la apl icación de 

software o tecnología de ú ltima generación en una determinada actividad de forma innovadora; en efecto, la 

incu badora siempre intenta que los proyectos se enfoquen a la aplicabi l idad de tecnologías de la información. 

Cabe tener en cuenta que organizaciones integran Ingenio; la incu badora está integrada por la Un iversidad 

Católica Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL), e l  Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Un iversidad 

ORT. Las organ izaciones de enseñanza que integran la incubadora tienen una claro perfil hacia la formación de 

profesionales vinculados al  mercado de trabajo y no es su principal cometido la investigación básica. El LATU por 

su parte tiene como misión "Impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional a tra vés de la 

innovación y transferencia de soluciones de valor en servicios analíticos, metrológicos, tecnológicos, de gestión y 

evaluación de la conformidad de acuerdo a la normativa aplicable"1 1  La importancia de la aplicabilidad es en las 

tres organizaciones es un valor fundamental. Esto puede dar lugar a generar una cierta afinidad electiva entre la 

incubadora y posibles emprendedores que provengan de esas instituciones . La afinidad electiva es un tipo de 

relación social específico entre dos o más agentes con disposiciones simi lares, por lo cual se atraen 

recíprocamente. 

4- HERRAMIENTAS TEORICAS PARA LA INVESTIGACION 

4a - La Innovación Productiva como Problema Endógeno en los Países Subdesarrol lados : Una 

C uestión de Aprendizaje 

En el estudio de las perspectivas del desarrollo basado en la innovación es necesario reconocer las relaciones 

globales de poder. No obstante, el subdesarrollo es un problema determinado por relaciones endógenas que 

parten de la heterogeneidad de la estructura productiva y la inequidad socia l .  La l im itada capacidad para generar 

procesos de innovación productiva que poseen las sociedades subdesarrolladas es lo que han priorizado alg unos 

enfoques al anal izar las causas del subdesarrol lo. En forma paralela, cambia la concepción de competitividad de 

los países; deja de ser el resultado de ventajas estáticas y de dotación de factores ganando terreno una 

concepción de competitividad d inámica, basada en un rol decisivo del conocimiento como consecuencia de la 

emergencia de un nuevo paradigma socio-técnico. La competitividad tiene carácter sistémico, y junto a ella, la 

innovación naturaleza interactiva. 

Esta forma de concebir las casusas del subdesarrollo, sostiene que los países latinoamericanos no han 

incentivado la creación de capacidades individuales y colectivas con el objetivo de aprovecharlas de forma 

innovadora . Lo decisivo no es sólo el conocimiento y la innovación, sino también los factores que promueven o 

bloquean la d ifusión y el uso de las nuevas posibi l idades; la facil idad con que una sociedad genere procesos de 

aprendizaje es un  factor q ue posibi l ita superar d ificultades resolviendo problemas, y de esta forma, insertarse en 

la Sociedad Capital ista del Conocimiento. Se presenta la posibi l idad de quedar parcial o totalmente excluido de la 

economía mundial si las sociedades subdesarrolladas no desarrollan pol íticas y acciones que vayan en ese 

sentido; 

"Para poder insertarse hoy en actividades económicas dinámicas y permanecer en ellas, las personas, las 

empresas y las localidades necesitan disponer de capacidades individuales y colectivas considerables, a fin de 

poder considerar conocimientos complejos e involucrarse en tareas que contribuyan a profundizar la formación 

con que cuentan. Esos requisitos no aseguran en modo alguno el éxito. Pero su ausencia excluye de los sectores 

9 http://www.cuti .org .uy/articulos/Embajada_Espa%F1 a_Mercado_del_Software_en_Uruguay.pdf 

1 0  http://www.concepto.corn.uy/archivosvinculados/201 001 1 OEIPais.htm 

1 1  http://latu21 . latu.org .uy/es/index.php?option=com_content&view=article&id=70&1temid=68 
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más activos de la economía internacional, hace difícil incluso encontrar algún nicho o lugar estable a escala 

nacional y, en realidad, empuja hacia la marginación. Ahora bien, las capacidades a las que nos referimos están 

vinculadas a la educación formal, pero la cuestión la desborda: lo primero que está en juego es el aprendizaje en 

su generalidad" (Arocena-Sutz: 2003 ;  1 7  4 )  

La  actividad emprendedora impl ica u n  margen de riesgo e incertidum bre , ampliándose en e l  contexto de u n  país 

subdesarrol lado, poco i nnovador y con un pequeño mercado interno. Las incubadoras de empresas de base 

tecnológica ( IEBTs), tienen como final idad ofrecer un ambiente de protección para el período de mayor fragi l idad 

de las empresas, cuando estas son jóvenes . Entonces, se concibe a la incubación de empresas como un 

instrumento de reducción de riesgos para el empresario i nnovador. A priori , se argumenta q ue este instrumento 

aumentará su efectividad en la medida que funcione como un espacio interactivo de aprendizaje (Arocena-Sutz, 

2003) ,  contribuyendo a q ue los nuevos em presarios innovadores y sus nuevas empresas desarrol len 

determinadas capacidades -colectivas- necesarias para ser competitivos. Las implicancias del  concepto de 

espacio interactivo de aprendizaje en este trabajo serán revisadas en el s igu iente apartado . 

4b - La Incubadora como Es pacio Interactivo de Aprendizaje: La Innovación Como Proceso de 

Interacción Social 

Con la central idad que la innovación ha adquirido en los procesos productivos en el mundo actual ,  la d istinción 

fundamental parece ser a grandes rasgos, entre tareas y proced imientos rutinarios que originan productos y 

servicios poco novedosos, contrariamente a tareas y proced imientos no rutinarios que orig inan productos y 

servicios novedosos. La posibi l idad de poder asumir tareas no rutinarias im plica la posibi l idad de "aprend izaje" en 

el entendido de  un involucramiento d i recto con la solución a problemas reales, una actitud protagónica ,  proactiva 

y no pasiva ante d iversos acontecimientos a solucionar; esto es importante no sólo para las personas 

ind iv idualmente consideradas, s ino también para las organizaciones productivas . Aquellas organizaciones q ue 

puedan incorporar procesos de aprend izaje, serán aquellas mejor posicionadas para enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre del mundo productivo actual . 

Cabe preguntarse entonces como una organización puede incorporar procesos de aprend izaje. Como se 

sostenía anteriormente, el aprend izaje va más al lá de la enseñanza formal,  el aprendizaje en el trabajo, la 

"experiencia laboral" ,  han sido importantes desde antaño . Pero hoy, la importancia del "aprender haciendo" es 

cual itativamente d isti nta, ya que es en el ámbito de la práctica donde se adq uieren muchos de  los saberes 

avanzados, tales como las T IC 's  que se util izan en las empresas q ue se pretenden incubar en I ngenio ;  si se 

apunta a que los em prendedores tengan expertise tanto en las técnicas que han incorporado en la educación 

formal ,  como en otras áreas, tales como el management empresarial y otras relacionadas en las que 

posiblemente n unca han adquirido formalmente, esto es sólo posible combinando e l  estudio y su apl icación.  

Muchos saberes solo pueden ser aprend idos -e incluso creados- si las personas con d istinta formación y 

conocimiento,  a part i r  de sus experiencias específicas interactúan en la solución  a determinados problemas 

específicos. Se comienza así a vislumbrar la importancia en el mundo productivo actual del "aprender 

interactuando" (Arocena-Sutz: 2003) 

Las situaciones en las cuales d istintos actores pueden aprenden a resolver problemas relacio nándose con otros 

actores en la búsqueda, el intercam bio , la aplicación y la creación de conocim ientos se  las denom ina como 

espacios interactivos de aprendizaje. Estos espacios son construcciones sociales que otorgan oportunidades de 

resolver problemas interactuando, ampl iando las capacidades de los actores que intervienen en esta 

construcción.  La existencia de espacios i nteractivos de aprend izaje abre una estrategia para hacer frente al 

creciente riesgo e incertid umbre del mu ndo productivo actual ;  la existencia o no de esos espacios marca 

claramente una "línea d ivisoria del aprend izaje" (Arocena-Sutz: 2003) que d ivide tanto a países como a personas 

y que,  no casualmente, divide tam bién al mu ndo desarrol lado del sub-desarrollado: 

"Se va estableciendo así una nueva separación, tanto entre naciones como entre sectores sociales, la divisoria 

del aprendizaje. En eta polarización se manifiesta el carácter a la vez parcial y muy desparejo de la nueva 

expansión de las fuerzas productivas. Las aptitudes para afrontar creativamente la incertidumbre y la 

desestabilización, inherentes a ese proceso expansivo mayor, se sustentan en los aprendizajes individua/es y 

colectivos; ellos dan una medida significativa de las posibilidades para hacer el mejor uso posible del 

conocimiento y también para enfrentar sus prejuicios, en particular porque tanto lo uno como lo otro demandan 

capacidades para buscar un nuevo conocimiento " (Arocena-Sutz: 2003;  1 79)  
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Este enfoque teórico permite concebir a la innovación como u n  proceso de interacción social . La pos ibi l idad 

técn ica de hacer algo n uevo no genera de por sí la i nnovación ,  que es la efectiva implantación de esa novedad 

en cierto espacio práctico. La innovación es entonces el encuentro o síntesis entre la capacidad potencial de 

hacer a lgo n uevo y la percepción de una oportun idad o necesidad de  aprovechar ta l  capacidad.  Esta síntesis 

surge de una relación entre actores d istintos: es por lo tanto, un fenómeno de interacción social (Arocena-Sutz, 

2003) .  

A partir de estos conceptos, para este trabajo se concibe que la incubadora Ingen io funciona como un espacio 

interactivo de aprendizaje, en el cual los emprendedores aprenden a resolver problemas interactuando con 

actores que cuentan con d iverso expertise, así como también com partiendo experiencias y solucionando 

problemas con otros em prendedores. En este sentido I ngenio se propone facilitarle a las empresas en proceso 

de incubación '�cceso a los departamentos académicos de Universidad ORT Uruguay, para el uso de 

equipamiento, consultas a los docentes, e intercambios técnicos ( . . .) la gerencia del proyecto tendrá como uno 

de sus cometidos el establecimiento de contactos con organismos de apoyo a PyMEs, y con instituciones 

financieras, con el objetivo de facilitar a las empresas incubadas el acceso a líneas de crédito y otras 

oportunidades de financiamiento existentes ( . . .) brindará capacitación a los emprendedores, a tra vés de cursos 

que acompañen la construcción de un plan de negocios y su e valuación 
"12 

Concebir a la I ncu badora como un espacio interactivo de aprend izaje es una posición que necesariamente tiene 

que ser contrastada con la información empírica recabada en el proceso de ca m po. De esta manera se traza la 

s iguiente pregunta guía de esta investigación: 

¿ Cómo impacta en la trayectoria de los emprendedores el pasaje 

por este espacio interactivo de aprendizaje ? 

Por el momento basta con expl icitar una idea: En  el contexto pos-fordista de producción,  el riesgo y la 

incertidumbre se han incrementado; Las incubadoras de empresas han sido u n  ítem importante de políticas 

públ icas de los países centrales para fomentar la in novación en un contexto de creciente riesgo e incertidumbre, 

ya que protege a las empresas en sus primeros pasos de las vicisitudes del mercado, pero en un contexto de 

sociedades que ya son ricas en espacios interactivos de aprend izaje. Las sociedades subdesarrolladas se 

caracterizan por tener d ificu ltades para que en el la surjan espacios interactivos de aprendizaje; existen muy 

pocas redes institucional izadas en las cuales diversos actores resuelven problemas a partir de la interacción y 

colaboración entre el los. La insta lación de I EBT' s en el contexto de los países subdesarrol lados puede ser una 

herram ienta vál ida para fomentar n uevas empresas de base tecnológica , pero siempre q ue se consideren 

aspectos específicos de estas sociedades, d istintos a los de las sociedades en las cuales estas estrateg ias han 

sido d iagramadas. Esto impl ica que las I EBT' s sean un instrumento de fomento de nuevas empresas de base 

tecnológica con un cierto grado de reflexividad,  que permita una visión crítica sobre el entorno y sobre la 

herramienta, procurando la mejor apl icación de la m isma cierto contexto específico . 

4c - E l  Conocimiento Tácito y Las Redes de Innovación: 

La i nteracción entre d iversos actores con d istintos conocim ientos y experiencias prácticas posibi l itada por el 

proceso de incubación y su influencia en el desarrol lo de los nuevos emprendimientos, es sin d udas uno de los 

aspectos centra les en este trabajo y en efecto, amerita profundizar en los supuestos teóricos que hay detrás de 

el los para anal izar cómo se l levan adelante ese tipo de interacciones . 

La n ueva concepción de la competitividad anteriormente a lud ida,  hace u n  fuerte h incapié en la importancia de las 

interacciones formales e informales de las firmas con otras empresas y organ izaciones con las q ue configuran 

redes en las q ue desarrol lan sus actividades productivas (Yoguel-Fuchs,  2003) .  

"las ventajas competitivas no son estáticas: se pueden crear y también perder cuando la generación de 

competencias queda retrasada frente a otros competidores. Adicionalmente, se pasa de una concepción de 

I '.!  Evaluación Ingenio, Brum, 2005 
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competitividad centrada en firmas individua/es a otra que involucra fundamentalmente territorios y redes de 

empresas (. . .) Esta re-significación del territorio y de los sistemas locales y redes se explica, a su vez, por el 

carácter sistémico de la competitividad y por la naturaleza interactiva de la innovación que está en el centro de 

las ventajas competitivas dinámicas ( . . .) Así, la capacidad endógena de los agentes, el grado de desarrollo del 

ambiente en el que actúan (territorio) y la pertenencia a una red (trama) de agentes se han convertido en 

elementos clave para la creación de ventajas competitivas. Se comienza a afirmar la concepción de que las 

ventajas competitivas de los países, regiones y agentes no se derivan necesariamente de su dotación factorial o 

de ventajas comparadas, y que el potencial competitivo depende también de la presencia de factores intangibles, 

los que se construyen a partir del desarrollo de competencias endógenas y de la articulación con otros agentes " 

(Yoguel-Fuchs; 2003,05-06) 

Esto nos l leva a la importancia del conocimiento tácito en los procesos de innovación ;  e l  conocimiento tácito es 

personal ,  d ifícil de formalizar y comu nicar a otros. E l  conocim iento explícito es formal ,  más sencil lo de transmitir 

entre personas o empresas . A partir de las ideas originales de M ichael Polanyi ,  Nonaka y Takeuchi ( 1995),  

desarrol laron una corriente q ue d iferencia entre conocimientos tácitos y codificados y la dinámica que se 

establece entre el los como un factor fundamental en el  desarrollo de los conocimientos y aprend izajes, 

impu lsando los procesos de innovación en las organ izaciones. La creación de conocimiento se logrará a través 

de la relación sinérgica entre el conocimiento tácito y el explícito, d iseñ ando procesos sociales que crean el 

nuevo conocimiento, transformando el conocimiento tácito en conocimiento explícito. 

Se introdujo en el apartado anterior el concepto de espacio interactivo de aprendizaje , en el entend ido de que los 

mismos implican una reducción de los riesgos y las incertidumbres para el surg im iento de nuevas empresas de 

base tecnológica. Un aspecto muy importante para el éxito del proceso de incu bación es entonces, que la 

incubadora facilite la posibi l idad de que las empresas aprendan interactuando; una  parte de el lo es posible,  si a 

través de la incubadora I ngenio las empresas en proceso de incubación lograran insertarse en redes de 

innovación o comercia l ización existentes, o bien contribuir a generar redes en las cuales las empresas incubadas 

sean un nodo de la misma .  

Esto ú ltimo no es  sólo importante en su  d imensión de construcción de mediaciones mercantiles entre las 

empresas incubadas y el mercado; también lo es para los procesos de i nnovación en las empresas incubadas . 

La centralidad de la innovación en los procesos productivos hoy, restringe la posibi l idad de que una empresa 

produzca por sí sola todo el conocimiento relevante. Las empresas buscan especial izarse productivamente , con 

el fin de reducir riesgos y d isminu ir  el t iempo de l legada al mercado en un contexto de demanda en constante 

cambio, tornándose más dependiente del saber complementario y del conocim iento (en el más am plio sentido) 

de otras empresas y organ izaciones. 

Así, la construcción de estas mediaciones entre empresas fomenta también la in novación , concebida esta como 

proceso de i nteracción socia l .  Lundvall ( 1 988) sostiene que lo que verdaderamente importa es la capacidad de 

adquiri r  información y conocim iento, construyendo n uevas capacidades para que los individuos, las empresas y 

las sociedades asuman el cambio ,  se adapten y produzcan el cambio, es decir, in novar. En este sentido, cada 

productor va a tener u na i nteracción más o menos cercana con un subconjunto de los potencia les usuarios, y 

cada usuario va a estar conectado a un solo productor o a un número muy reducido de potenciales productores. 

Esta selectividad man ifiesta la necesidad de desarrol lar relaciones no-económ icas de jerarq uía y de confianza 

m utua. Esto refleja la necesidad de desarrol lar canales y cód igos de información y com un icación efectivos 

(Lundval l ,  1992) .  

Ingenio no solamente podría fomentar redes de contactos entre la clásica dicotomía vendedor-comprador, sino 

también entre usuarios-productores de la innovación , transformándose en u n  actor de la i nnovación intensivo en 

vincu lación de usuarios y productores. Pero no sólo se podrían generar redes de innovación / comercia lización 

con el afuera . Las incubadoras de empresas pueden fomentar la creación de redes entre las em presas q ue se 

encuentran en proceso de incubación .  

"Las incubadoras de empresas son u n  instrumento relevante para la formación de redes de innovación. Por una 

parte, porque la presencia de múltiples emprendedores genera un ambiente creativo propicio para intercambios 

sinérgicos, de los que se derivan nuevas ideas empresariales que eventualmente se desarrollan en forma 

asociativa " (Pittaluga, et a l .  2008) 
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El establecimiento y la participación en redes es un elemento importante a tener en cuenta para que las 

empresas q ue incuban en I ngenio puedan consol idarse. El  rol de la incubadora es crucial en este sentido, en el 

entend ido de que la m isma sea un actor vinculante entre las empresas en proceso de incubación y el mercado, 

un iversidades u otros actores relevantes a los procesos de innovación .  

4 d  - E l  Emprendedor y su Trayectoria 

El actor fundamental en n uestro trabajo es el emprendedor; varios son los enfoques teóricos a partir de los 

cuales podemos concebir a este particu lar actor socia l .  Es el concepto de emprendedor de Joseph Schumpeter 

( 1 9 1 2) al que más se recurre a la hora trabajar esta temática . 

Pretendiendo explicar aquellos cambios espontáneos y discontinuos de la economía, Schum peter se centra en lo 

que consideró el motor del desarrollo económico, la puesta en práctica de nuevas combinaciones productivas ;  

esto puede redu ndar en la introducción de u n  n uevo bien , un n uevo método de  producción , la apertura de u n  

n uevo mercado, nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas, l a  n ueva organ ización d e  cualquier 

industria ,  la creación de u n  monopol io o bien su destrucción . Según el autor, la creación de n uevas 

combinaciones está l igada generalmente a la creación de n uevas em presas; 

"las nuevas combinaciones suelen tomar cuerpo en nuevas empresas, que generalmente no surgen de las 

antiguas, sino que comienzan a producir a su lado " (Schumpeter, 1 9 1 2 ; 77) .  

Pero para poder realizar las n uevas com binaciones es necesario d isponer de medios de prod ucción . En efecto, si 

qu ienes poseen los medios de producción no son qu ienes real izan las nuevas com binaciones, ¿cómo es posible 

que el agente innovador pueda orig inar nuevas combinaciones productivas? Esencialmente, esta respuesta es el 

crédito bancario; Schumpeter sostiene que el banquero ; 

" . . .  ha reemplazado a los capitalistas privados o bien se ha hecho su agente; se ha convertido en el capitalista por 

excelencia. Se halla entre aquellos que desean formar nuevas combinaciones y parece como si autorizara a los 

hombres en nombre de la sociedad a realizarlas "  (Schumpeter, 1 9 1 2 ;  84 ) .  

Entonces, el crédito y las n uevas combinaciones son fundamentales para que se  produzca el desenvolvimiento 

económ ico, pero estos dos factores , se plasman junto con el agente innovador; 

''llamemos empresa a la realización de nuevas combinaciones y empresarios a los individuos encargados de 

dirigir dicho proceso ( . . .  ) empresarios [son] no solamente a aquellos hombres de negocios "independientes" de 

una economía de cambio a quienes se designa así usualmente, sino a todos los que realicen de hecho la función 

por la cual definimos el concepto, aun si son "dependientes ", o empleados de una compañía, como directores, 

miembros del consejo de administración, etc. ( . . .  ) o si su poder real de actuar como empresario tiene otro 

fundamento como el de disponer de una mayoría de las acciones ( . . .  ) no es necesario que tenga conexiones 

permanentes con una empresa individua/" (Sch u mpeter, 1 9 1 2 ;  87) .  

Así, Schum peter l imita el concepto de emprendedor y lo d iferencia del capitalista, argumentando que la evolución 

histórica de una institución puede mostrar especificidades de funciones que antes se encontraban camufladas 

junto con otras funciones y por ello, h istóricamente,  m uchos economistas no supieron d iferenciar al capita l ista del 

empresario . El capital ista puede ser un em presario, pero no tiene necesariamente que serlo . 

Ser empresario no se asemeja a formar parte de determinada clase u estrato social ,  tampoco es consecuencia 

de una "herencia fam il iar" si bien estos factores pueden incidir en ello. Solo se es un empresario cuando 

efectivamente se logran n uevas combinaciones prod uctivas, y una vez que se pone en marcha el negocio y la 

búsqueda de esas nuevas combinaciones cesa, se deja de serlo . 

Es fundamentalmente por esto ú lt imo q ue u n  anál isis de las trayectorias de los empresarios en proceso de 

incubación es teóricamente relevante; según el concepto de emprendedor de Schu mpeter, las posibi l idades de 

ser un empresario están profundamente l igadas con la explotación de escasos momentos en las trayectorias 

profesionales-laborales de pocos ind ividuos . Cabe preguntarse entonces como impacta una incubadora de 

em presas en las trayectorias de emprendedores y como ello facilita o no la puesta en marcha y la consol idación 

de estas nuevas combinaciones, sus n uevas empresas. 
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En este sentido, se torna necesaria la explicitación del concepto de trayectoria emprendedora. Este trabajo se 

propone indagar en las trayectorias de los emprendedores y de cómo el mecanismo de la incubación de 

empresas impacta en esas trayectorias; de esta forma la util idad del  concepto de trayectoria laboral es un 

recurso útil para defin ir  este concepto, aunque la acción emprendedora sea distinta a la acción laboral .  Las 

trayectorias laborales son parte constitutiva de un concepto más amplio para este caso de estudio. Las 

herramientas teóricas a util izar permitirán hacer un aporte para la construcción de una definición de trayectorias 

emprendedoras en el contexto de un  país en desarrollo. 

Se parte entonces de una defin ición parcial de trayectorias laborales, para poder  complejizar el concepto y 

enriquecerlo, pretend iendo construir un concepto de trayectorias emprendedora donde además de las 

trayectorias laborales, se incorporará la incidencia de otras instituciones en las trayectorias de los 

emprendedores, tales como los ámbitos de enseñanza, entre otros. 

Se entiende trayectorias laborales " . . .  como el resultado de acciones y prácticas que desarrollan las personas en 

situaciones especificas a tra vés del tiempo, por lo cual en este caso esas trayectorias "sintetizan", por un lado, la 

estructura de oportunidades existentes y, por otro, el aprovechamiento particular que los individuos pueden hacer 

de las mismas a partir de la puesta en juego de sus capacidades profesionales, sociales y sus propias 

subjetividades" (Novick y Benencia: 200 1 ;  03) 

5- METODOLOGIA 

5a - Ca racterización del Universo de Estudio: Los Emprendedores y la Incubación de Empresas de 

Base Tecnológica 

En el marco del pasaje del paradigma taylorista al paradigma de la producción flexible las incubadoras de 

empresas han sido una estrateg ia esgrimida por algunos actores del ambiente empresarial y de la innovación, 

luego adoptada por varios gobiernos de los países desarrollados en primera instancia, y luego en el resto del 

mundo. Buscaban fomentar en un primer momento la transferencia tecnológica al sector productivo desde las 

distintas un iversidades. En un seg undo momento, fundamentalmente en algunos países europeos en la década 

de los años 70, las incubadoras de empresas intentaban mejorar la dinámica económica de determinadas zonas 

donde la crisis económica de esos años golpeó d u ramente. En este último caso, la transferencia tecnológ ica si 

bien tuvo su lugar, no era el objetivo y muchas incubadoras europeas se erigieron fomentando sectores de 

actividad tradicionales que no realizaban una gran incorporación de avances tecnológicos 

Las incubadoras de empresas son generalmente organizaciones sin fines de lucro, regidas por organizaciones 

gubernamentales locales o naciona les o asociaciones mixtas, donde se busca estimular el desarrollo 

emprendedor, la generación de empleos o el desarrollo de una econom ía integrada en lo reg ional en búsqueda 

de competitividad colectiva. Otro ámbito donde se han generado incubadoras de empresas, es el un iversitario; un 

buen proyecto de investigación redunda a veces en la generación de una empresa que pretende apl icar 

proyectos generados en el ámbito de enseñanza, generando productos o servicios comercializables en el 

mercado. También se están comenzando a generar incubadoras privadas a partir del apoyo de algunas 

empresas que buscan fortalecer su sector de actividad ; las empresas que apoyan las incubadoras suelen ser 

dueñas de gran parte de los beneficios que puedan generar las empresas incubadas. 

En Uruguay la incubación de empresas no es una modalidad de apoyo al  sector productivo que se encuentre 

muy desarrol lada. A principios de los años 2000, en el marco de la crisis económica que vivía el pa ís este 

instrumento era concebido no solo como beneficioso para la generación de nuevas empresas, sino también como 

una de las estrateg ias para detener el flujo de migrantes calificados, apuntando a crear fuentes de empleo que 

requerirían este t ipo de mano de obra 1 3 .  I ngenio fue la primera incubadora en el Uruguay; A continuación se 

m uestra una breve síntesis de su h istoria; 

"Ingenio comenzó en 2002 incubando exclusivamente proyectos del área de tecnologías de información y 

telecomunicaciones (TIC). Especialmente, empresas de software. Esto tiene su origen en un área de las que es 

13 http://www .anep.ed u . uy/uruguayg lobal/fotos/option_media_59.pdf 
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especialista Universidad ORT, que es uno de los principales formadores de profesionales en el área de T/Cs en 

Uruguay ljunto con la UdelaR). Además, la inversión necesaria para apoyar ese tipo de proyectos es menor, y es 

una industria "limpia ", sin problemas de regulaciones estrictas -como la farmacéutica o la alimentaria-. Con los 

años, se apoyaron proyectos de T/Cs, aunque involucraran también desarrollos de hardware, aunque estos 

fueron muchos menos en cantidad. En 2005 se amplió el alcance a proyectos de "base tecnológica ", en general. 

En el nuevo Plan de Negocios elaborado en 2007, se amplió el foco de la incubadora a otras áreas de uso 

intensivo de T/Cs, como diseño y audiovisual; y biotecnología. Ingenio apoya proyectos innovadores, dinámicos" 

(García Moreira et .a l ,  2008;  3)  

Para defin i r  de qué tipo de incubadora de empresa hablamos al hablar de Ingenio, se encuentran varias 

d imensiones a través de las cuales se puede efectuar clasificaciones de las incu badoras de em presas. En cuanto 

al financiamiento de las incu badoras de empresas, existen tanto fuentes de financiamiento pú blicas como 

privadas, f inanciamientos m ixtos o organ izaciones de la economía sol idaria . Por otra parte, al m i rar los servicios 

q ue se ofrecen, la d ivisión más clara que se puede efectuar  es entre i ncu badoras q ue ofrecen una estructura 

física para la instalación de empresas en ella e incubadoras que ofrecen una  vincu lación "virtual" ,  "remota" o " ·s in 

paredes", es decir, se ofrece una serie de servicios q ue no requ ieren de un espacio físico como de u na red de 

relaciones en la cual  se inserta la empresa incubada. Por ú ltimo, si el foco es el sector de actividad en el cual  se 

especializan, se pude d iferenciar entre las incubadoras de empresas tradicionales, de empresas de base 

tecnológica o incubadoras m ixtas, que incorporan tanto emprendim ientos tradicionales como de base 

tecnológica. 

I ngenio apunta a la incubación de empresas de base tecnológica , su fuente de financiamiento es m ixta, ya que 

en parte depende de l  B ID  (organismo que integra e l  Estado U rugu ayo) y dos u niversidades privadas de l  país 

(UCUDAL y O RT) y se ofrecen las dos modalidades de incubación , tanto física como remota. 

Para ingresar a Ingenio, existe un Comité de Selección de los proyectos a incubar. En é l ,  participan empresa 

grad uadas de la I ncubadora , las cinco un iversidades con carreras informáticas en el país (UdelaR, UCUDAL, 

ORT, Un iversitario Autónomo del Sur y la Un iversidad de Montevideo) como también actores del m undo 

empresarial ( la Cámara U ruguaya de las Tecnologías de la Información y la Com u n icación, U ruguay en Red , 

entre otros) .  Para ingresar a I ngenio,  el producto o servicio debe contar con algún componente de desarrol lo 

tecnológico, de innovación o de apl icación de tecnología, deben crear trabajo (no auto-empleo solamente) ,  

ofrecer un producto o servicio exportable y la dedicación tota l de al menos uno de los emprendedores del equ ipo .  
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EMPRESAS EN PROCESO DE INCUBACION AL 06/2010 
Empresa 

A + D STUDIO 

ACRUXSOFT 

ARQUIKITS 

BOX-ES 

BIOVIS3D 

CELLFICTION 

CONTENIDOWEB 

DO IT DEVELOPERS 

ESTUDIO EGG 

GALÚ 

INDOOR COMPANY 

KIZANARO 

LINK TEVE 

M ENINl-NICOLA 

MI NEGOCIO RURAL 

TOUCHITI 

TROJAN CHICKEN 

Sector de Actividad 

Soluciones i nfográficas 3D 

Software para el sector pesquero 

Rega los empresariales e institucionales. 

Patrimonio en miniatura 

diseño y fabricación de máquinas 

expendedoras. 

Softwa re para investigaciones 

biológicas 

Contenidos a udiovisuales para celulares 

y móviles 

Actua lización de contenidos para sitios 

web corporativos 

Software para teléfonos i ntel igentes 

Videojuegos publ icitarios 

Diseño de indumentaria 

Turismo 

Tecnología apl icada a l  deporte 

Televisión para I nternet 

Diseño de equipamiento 

Negocios agropecuarios por Internet 

Panta llas táctiles 

Desarrollo de videojuegos 

ACTUALRED 

BHV 

CIUDATA 

DVELOP 

FOCO 

EVIMED 

GENESYS 

LOCOMOTION CO. 

1 ' 

MVD TECHNOLOGIES 

Tecnologías de la información 

Tecnologías de la i nformación 

Consultoría 

Desarrollo de software 

Tecnologías de la i nformación 

Tecnologías de la i nformación 

Tecnologías de la información 

Compañía audiovisual 

Tecnologías de la información 

PRO INTERNACIONAL 
Tecnologías de la i nformación -

Diseño 

S&A • � Tecnologías de la información 

TELEMÁFORO Tecnologías de la información 

Si bien entre las empresas en proceso de incubación comienza a d iversificarse el sector de actividad al cual 

pertenecen, la predominancia de las empresas TIC's es clara . Esta característica es más frecuente aún entre las 

empresa graduadas. 

5b - Estrategia de Investigación 

Al pretender descubrir el impacto del proceso de incubación en trayectorias de los emprendedores , se apunta 

esencialmente a como son percibidas estas trayectorias por los d istintos actores impl icados en la temática, como 

movilizan sus acciones y como las mismas influyen en esas trayectorias. Comprender la percepción y las 

acciones emprend idas nos ubica en procesos de reflexividad por parte de los sujetos. Adentrarnos en sus 

prácticas, entender las mismas requiere necesariamente aproximarse lo más posible a la realidad del sujeto. La 

apl icación de técnicas cual itativas ha permitido privilegiar la aproximación y comprensión de aquel los elementos 

reflexivos acerca de la experiencia de los sujetos; peo no descartaremos aquellos datos cuantitativos que 

enriquezcan el trabajo, tanto de forma contextual como a la hora del anál isis. 

Teniendo en cuenta la importancia en el presente estudio de las trayectorias, tanto del emprendedor como de su 

idea innovadora q ue madura con el  proceso, y siendo la metodología propuesta de carácter cual itativo, se real izó 

el relevamiento de la información esencialmente mediante una técnica; se han efectuado entrevistas semi

estructuradas en profundidad con perfil biográfico a los emprendedores que hasta Jun io del año 201 O incubaron 
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una empresa en I ngenio. La realización de las entrevistas en profundidad con perfil biográfico a los 

emprendedores permite relevar detalladamente cada instancia de las trayectorias, desde el surg imiento de la 

idea, el ámbito de formación de los emprendedores, sus trayectorias laborales, la l legada a la incubadora y el 

impacto de la misma en sus trayectorias y en el emprend imiento en sí .  

También se han real izado entrevistas a informantes calificados, básicamente a empresarios egresados del 

proceso de incu bación en I ngenio. Esta información fue complementada con una serie de datos cuantitativos 

provenientes de las sigu ientes fuentes: Encuesta de Actividad Económica ( I N E), Encuesta de Actividades de 

Innovación en la I ndustria (AN l l ), Encuesta Nacional de MPYMES Industriales y de Servicios (M IEM-DiNaPYME) 

que ha permitido caracterizar el marco general en el cual se desarrolla la actividad de las empresas. 

Se - Cobertura 

Para este trabajo se contactaron 1 6  de las 1 7  empresas en proceso de incu bación ,  y 2 empresas egresadas al 1 °  

d e  Junio del 201  O .  Se realizaron 1 7  entrevistas semi-estructuradas, 1 5  a emprendimientos e n  proceso de 

incubación ,  y 2 a empresas egresadas. La información cuantitativa se relevo a través de todos los 

emprendedores entrevistados y en un caso, sólo se pudo obtener la información cuantitativa telefónicamente. La 

información cuantitativa se anal izó solo para aquellos emprendedores y emprendimientos en proceso de 

incubación .  Por otra parte, se buscó reiteradamente efectuar entrevistas a otros informantes cal ificados, tales 

como algunas autoridades de la I ncubadora, pero no hubo d isposición por parte de las mismas; 

En efecto, al presentar la información cuantitativa debe considerarse; 

I N FORMACION CUANTITATIVA - I N FORMACION CUANTITATIVA -

emprendimientos en proceso de incubación emprendedores en proceso de incubación 
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En el mismo sentido, al presentar la información cualitativa; 

I N FORMACION CUALITATIVA 
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I N FORMACION CUALITATIVA 

emprend i mientos egresados de la incubación 
20 ] 
15 

10 

5 

o 
Empresas en Egresadas de Empresas Entrevistadas 

Incubación al 06/2010 

Este trabajo cuenta entonces con un importante grado de cobertura tanto de los emprendedores como de las 

empresas que se encontraban en proceso de incubación al 06/201 0 ,  mes en el cual se realizó el trabajo de 

campo. En cuanto a las empresas egresadas de la incubadora no se pudo obtener la mejor cobertura posible, 

pero igualmente, la información de contexto permite dar cuenta del objetivo en relación a las trayectorias de los 

emprendedores. 
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6 - HI POETSIS 

E l  sistema de h ipótesis que se plantea para realizar el anál isis es el sigu iente: 

1 - Las IEB Ts son un instrumento que reduce el riesgo y la incertidumbre inherente a esta actividad al ser un espacio 

interactivo de aprendizaje que contribuye a la creación y consolidación de nuevos emprendimientos, impactando 

en el desarrollo nuevas capacidades de los emprendedores median te la interacción con profesionales de saberes 

distintos. 

2- Existe afinidad electiva entre la incubadora y algunas trayectorias de los emprendedores. Las trayectorias de los 

emprendedores son diversas, existiendo algunas más afines con el proceso de incubación en Ingenio por su 

pasaje previo por organizaciones -de enseñanza fundamentalmente- que "moldean " previamente estas 

trayectorias. 

3- El proceso de incubación en Ingenio fomenta la innovación. Es un espacio prop1c10 para que se generen 

interacciones de las que surgen nuevas ideas empresaria/es, dada presencia de múltiples emprendedores y de 

profesionales de diversas áreas en ese mismo espacio que fomenta la cooperación. 

4- En Ingenio existe representación de varios actores de la realidad educativa y empresarial del país, lo que facilita 

la inserción tanto comercial como a nivel de la generación de redes de innovación de los nuevos 

emprendimientos. 
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7 . 1 - LOS EMPRENDEDORES Y SUS MOTIVACIONES 

7.1 a  - El Peñil de los Emprendedores 

Antes de indagar acerca de las trayectorias de los emprendedores, se propone conocer el perfil de qu ienes 

incuban en I ngenio; se mostrará entonces, algunas características referentes a su sexo, edad, n ivel educativo 

entre otros ind icadores. 

Claramente en Ingenio predominan los emprendedores 

varones (82.4%) .  Con los datos recabados no se puede 

realizar un  anál isis profundo acerca de las d iferencias por 

sexo que existen, h ubiese sido muy pertinente conocer la 

visión de qu ienes d i rigen la incubadora con respecto a estos 

datos. Pero cabe al menos sugerir preguntas para futuros 

estudios sobre la temática. ¿Es en la propia actividad 

emprendedora en la cual radican sesgos de género o tienen 

que ver con los tiempos de dedicación necesarios para la 

incubación de una empresa, acceso a determinado nivel de 

estudios, la elección de determinadas carreras, etc.? 

GRÁFICO 11:  Emprendedores Segun Sexo 

n=34 • Mujer 

GRAFICO 12: Emprendedores Por Tramos De Edad 
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En el gráfico 2 se visualiza que la edad de los 

emprendedores que incuban en I ngenio se encuentra 

concentrada en los primeros dos tramos (21 -25 y 26-30 

años). Esta situación puede estar emparentada con lo que 

es la finalización de los estudios formales, ya que muchas 

veces es la realización de un proyecto de tesis de grado o 

trabajos relacionados con las ú ltimas materias de sus 

carreras académicas lo que motiva sus emprendimientos; 

n=34 O% J 
"En un origen . . .  cuando comenzó el proyecto . . .  porque esto surge 

a través de una tesis de grado que hicimos en la facultad, en la 

ORT, hicimos la tesis, y luego de la tesis hubo cierto interés de gente . . . Y ahí, antes, éramos un grupo de amigos que dijimos 

"vamos a hacer algo juntos" (ENTREVISTA 9} 

"A través de la ORT nos enteramos y después hicimos el proceso normal en ese momento, ( . . .  ) yo estaba en la ORT y hay 

muchas materias de emprendimientos y cuando tomamos la decisión yo empecé a tomar algunas de las materias, tipo 

optativas. Había una que era Plan de Negocios entonces ya la aproveché para prepararlo por más que después cambió 

totalmente, de última cuando fuimos a presentarlo ya había un Plan de Negocios" (ENTREVISTA 1 7} 

" . . .  [en] la Facultad de Ingeniería había un grupo de gente que había desarrollado una solución que básicamente resolvía 

lo mismo. Entonces ... se dio esa . . .  como que . . .  por un lado, lo que terminamos presentando en definitiva fue un proyecto 

para hacer como una segunda versión de eso que tenían, y a su vez, contemplando necesidades que pudieran tener 

particulares la gente de veterinaria" (ENTREVISTA 3} 

Si el ámbito de formación es importante en el origen de los emprendimientos, es trascendente revisar las 

características relativas a la formación de q uienes incuban en I ngenio. Se muestra entonces, la distribución de 

los emprendedores según su n ivel de formación e institución en la que realizaron o están rea lizando su formación 

de g rado o técnica; 
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�AFICO 13: emprendedores segun 
maximo nivel educativo alcanzado 

n=34 
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• Terciario Incompleto 

Terciario Completo 

GRAFICO 14: Emprendedores Segun 
lnstitucion De Formación De Grado O Técnica 

• UdelaR • ORT 
n=34 UCUDAL • U.T.U. 

Más de la mitad de los emprendedores ha final izado su formación terciaria, un 8 ,8% (3 emprendedores) poseen 

formación técnica y un importante porcentaje (35%) está formándose a n ivel tercia rio. Al revisar el perfil de los 

emprendedores según la institución en la que reciben o han recibido su formación de grado o técnica, claramente 

predominan aquel los formados en la UdelaR; nada sorprende dada la importancia de la ún ica universidad públ ica 

a n ivel de formación terciaria en el país, pero el peso de aquel los formados o en formación en la Un iversidad 

ORT es destacable. Se sugería anteriormente que pod ía existir cierta afin idad electiva entre la incubadora y las 

instituciones que la componen como la Un iversidad ORT, situación que se comprueba en algunas trayectorias de 

los emprendedores, en la cual el proceso de incubación aparece como una nueva etapa posterior a la formación 

de grado, en la q ue también existe "el estudio" y "los tutores", como actividad y actores relevantes; este proceso 

se formaliza en una pre-incubadora; 

"también lo presenté en la misma ORT, en una pre-incubadora de empresas, se llama así, que la que hacen en realidad, das 

el proyecto, te lo aceptan, te asignan a un tutor, que lo paga la ORT. Eh, y bueno, con ese tutor vas formando un plan de 

negocios. Eso es lo que ellos denominan la pre-incubación. O sea, transformas una idea en un proyecto, en un plan de 

negocios. Que capaz que no es un plan completo como el que haces en el Ingenio, pero ( . . .  ) vas como poniéndolo a prueba a 

ver si funciona, si los números cierran ( . . .  ) Y después de eso estudié para entrar acá a Ingenio" (ENTREVISTA 5) 

" . . .  a nosotros la incubadora nos la presentó Rafael García, que él en ese momento era consultor de acá ( . . .  ) Era docente en 

la ORT y fue asignado tutor nuestro del Centro de Emprendimientos de la ORT. La ORT tiene un Centro de Emprendimientos 
que se llama C/E ( .. .) Es una pre-incubadora. "  (ENTREVISTA 9) 

"Al estar haciendo algunas páginas web free/anee, me gustaba eso de trabajo. Después en ORT a mí me llevaron a Ingenio 

como para conocer la incubadora, y conociendo Ja incubadora y teniendo la experiencia de hacer páginas nació la idea de 
hacer un emprendimiento, básicamente así. Ayudó mucho haber conocido la Incubadora si se quiere ( . . .  ) eso fue a través 

de la ORT que me ayudó porque no teníamos ni idea. " (ENTREVISTA 1 7) 
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En lo relativo al n ivel educativo alcanzado y el tipo de formación de qu ienes incuban en I ngenio se realiza la  

siguiente tabla; 

Tabla 3: Máximo Nivel Educativo Alcanzado del Emprendedor 

Carrera Enseñanza Técnica Terciario I ncompleto Terciario Completo Total 

Ingeniería en Computación o 3 2 5 

Licenciatura en Sistemas o 1 4 5 

Licenciatura en Comunicación o 1 4 5 

Diseñador Industrial o 1 3 4 

Licenciatura en Adm. Empresas o 3 o 3 

Ingeniería en Telecomunicaciones o o 2 2 

Tecnicatura en Construcción 1 o o 1 

Animación Digital o o 1 1 

Diseño Gráfico o o 1 1 

Lic. Gerencia y Administración o 1 o 1 

Lic. en Artes Plástica o o 1 1 

Licenciatura en Diseño Gráfico o o 1 1 

Licenciatura en Economía o 1 o 1 

Licenciatura en Letras o 1 o 1 

Tecnicatura en Diseño de Sonido 1 o o 1 

Tecnicatura en Pesca 1 o o 1 

Total Emprendedores 3 12 19 34 

Si bien al revisar la formación de qu ienes incuban en I ngenio claramente las profesiones relacionadas a las TIC' s  

son las que predominan, puede notarse una d iversidad importante d e  profesiones. A priori e s  esperable que 

predominen este t ipo de profesiones, dado que Ingenio en sus primeros años apuntaba a incubar 

emprend imientos del sector TIC'  s .  Hoy I ngenio se posiciona como una incubadora para e mpresas de "alto valor 

agregado". No obstante, varios de los emprendedores para los cuales su formación académica parece no estar 

vinculada a las TIC's ,  sus emprendimientos si lo están;  

GRAFICO 15:  Formacion No Tecnologica del  Emprendedor Segun Emprendimientos Basados En Tic's 

Licenciatura en Comun icación (5 )  

Diseño Industria l  (4)  

Licenciatura en Adm Empresas (3)  

Técnico en Pesca (1 )  

Licenciatura en Letras (1 )  

Licenciatura en Artes Plástica (1 )  

L ic  Gerencia y Admin istración (1 )  

Comunicación Periodística (1 )  

Técn ico en Construcción ( 1 )  

Licenciatura en Economía ( 1 )  

• EMPRENDIMIENTO NO BASADO T1,i;: ·s 
• EMPRENDIMIENTO BASADO EN TIC"s 
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GRAFICO 16: Emprendedores Según 
Realizacion de Estudios de Posgrado 
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encuentran finalizando sus carreras de grado. 

Es de destacar q ue apenas un 8,8% de los emprendedores 

de I ngenio posee formación de posgrado; esto puede estar 

emparentado con un momento de finalización de carreras 

como veíamos anteriormente, pero también dado el peso 

muy importante de aquellos que no tienen formación de 

posgrado podría sostenerse q ue la actividad emprendedora 

(al menos en I ngen io) d ificu lta las posibi l idades de continuar 

estudios de nivel de posgrado. Asimismo, la existencia de 

una pre-incubadora en la Un iversidad ORT que está 

vinculada a I ngenio y en la q ue muchos emprendedores de 

esta incubadora han tenido un  pasaje previo, habla de que 

existe cierta intención por parte de la incubadora a captar 

proyectos de estudiantes recién egresados o que se 

7 .1  b - Antecedentes de la Acción Emprendedora 

En el apartado anterior se revisó lo referente a la formación, en el sentido de que la misma es un aprend izaje que 

luego los emprendedores apl ican en sus emprendimientos, siendo un aspecto importante para el éxito de los 

mismos. El concepto "aprendizaje" que se util iza en este trabajo implica ir más allá de la educación formal. Es 

fundamental no sólo la educación a la que se ha podido acceder, s ino también las oportunidades de trabajar 

apl icando el conocimiento adqu i rido -qu izá aún más importante para la acción emprendedora-, transformando 

esa oportun idad en un nuevo aprendizaje. 

La estructura de oportunidades, existente, de la q ue hablan Novick y Benencia , es ampliada en gran medida por 

la educación formal; d ifícil es que una persona tenga la posibi l idad de apl icar un conocimiento avanzado sin 

n inguna formación previa en un área específica. En el caso de quienes incuban en I ngenio, la gran mayoría son 

estudiantes o egresados terciarios como se mostró en el apartado anterior y es el ámbito de formación un  ámbito 

privi leg iado para comenzar a apl icar los conocimientos; varias de las trayectorias de los emprendedores son 

construidas en base a experiencias prácticas en ámbitos académicos; 

"yo vendiendo libros una vez le vendí un libro a un médico y el médico me mostró tecnología aplicada al deporte en Estados 

Unidos, y me dijo: ¿ vos podés hacer esto ? Estaba recién arrancando en la Facultad. Y le dije: "dejame ver". Y empecé a verla 

y después le dije que no porque me di cuenta que excedía mis conocimientos. Pero siempre me quedó la idea. Cuando 

terminamos la carrera . . .  que ya estábamos con todo el conocimiento, le comenté a unos amigos míos la idea que me había 

dicho el tipo éste, y a mis compañeros les pareció re interesante y decidieron, hacer la tesis sobre eso y, bueno, ahí la 

hicimos, y ahí empezó todo, hasta . . .  todo fue un proyecto de tesis hasta que la Selección Uruguaya vió el proyecto nuestro, 

nos llamó, les interesó y empezamos a trabajar en las Eliminatorias con ellos" (ENTREVISTA 9) 

"somos compañeros de generación. El último trabajo que hicimos, justo trabajamos en equipo, ( .. . ) Y ahí empezamos a 

trabajar, nos dimos cuenta que nos gustaba a nosotros, trabajábamos bien juntos y después es eso, son esas cosas que van 

surgiendo laburitos o cuestiones de: "Che, tengo ganas de hacer esto". "para éste concurso nos vamos a juntar para 

concursar'', y después, como que nos damos cuenta que empieza a darse algo acá que va más allá del /aburo y que había 

una posibilidad de vivir de eso" (ENTREVISTA 11) 

"a mi la Universidad, no sé si te sirve eso, me dio muchísimo, más allá de lo que aprendes académicamente ( ... ) para 

empezar a hacer cosas pilotos que eran a su vez académicas, pero que tenían todo que ver con lo que estábamos 

estudiando, ( . . . ) Las experiencias prácticas, yo, siento que me ayudan muchísimo más. Más práctico, creo, para poder 

asimilar las cosas y aprender" (ENTREVISTA 10) 

El comienzo de varias trayectorias de los emprendedores de I ngenio aparece ligado a experiencias prácticas 

en ámbitos académicos, pero existen otros componentes; el más importante, y que surge enérgicamente en los 

relatos de los emprendedores, es la experiencia en otros ámbitos laborales en los cuales apl ican los 

conocimientos adquiridos en la formación de grado o técnica, y en este sentido Arocena y Sutz sostienen ; 
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"Las perspectivas del trabajo se ligan de manera más directa y decisiva con la formación individual y colectiva; es 

fundamental no sólo la educación a la que se ha podido o no acceder, sino también a la posibilidad de trabajar en 

ambientes que sean en sí mismos fuentes de aprendizaje; la clave radica en la interacción entre las capacidades 

adquiridas y las oportunidades de usarlas en actividades que contribuyan a expandir esas capacidades" 

(Arocena-Sutz; 2003, pag . 1 69) 

Los ámbitos de trabajo anteriores han sido en s í  m ismos fuentes de aprend izaje para los emprendedores y esas 

experiencias se tornan fundamentales para luego idear un emprendimiento. E l  haber trabajado en un 

determinado sector (para el cual previamente se posee formación pertinente) permite conocer la rea l idad del 

m ismo, tanto a n ivel de  las tecnologías q ue se em plean y las posibi l idades de  innovar a ese n ivel, la explotación 

de nuevos nichos de mercado inexplorados en el sector y fomenta interacción con personas relacionadas al 

sector, y en algu nos casos es esa interacción el factor expl ica el surg imiento de la idea del n uevo 

emprend imiento. Estos factores son importantes motivadores para comenzar un emprendimiento propio y vemos 

en la sigu iente tabla algunos ejemplos; 
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_
TRAYECTO

.
RIA LABORAL: . IDEA DEL EMPRENDIMIENTO: 

¿;i,fe podrws contar reummlame11te acerca de tu tra)'ectona C' . . . 1 .
. 1 , / 1 . . ·) 

I b /? 
· ; 01110 .\lllXJO a 1uea (11! e111prenc 11111ento. " (}/"ti • ,, • 

. . .  como Patrón de Pesca. Me desarrollé ahí durante unos 
veinticinco años. El Patrón de Pesca es el responsable de Ja 

captura y Ja navegación del barco y eso. Eso es Jo que hace el 
capitán es el capitán, que maneja la tripulación, la navegación, Ja 
carga y es responsable también de Ja producción (ENTREVISTA 1) 

Estuve en la Embajada de Canadá, después, eso fue, digamos, ahí 
adquirí conocimientos en Jo que es el área de Prensa y 

Comunicación Institucional, digamos, que no te Ja enseñan tanto 
en mi carrera. Después hice una pasantía en una empresa de 

Software que se llama lnteractive Networks, y bueno, ahí era más 
en la parte de Marketing. Estaba un poco relacionado, era más 

Marketing, y bueno ahí empecé a adquirir herramientas 
del . . .  conocimientos de lo que es el mundo de Internet y bueno, 
todo lo que era como, como aplicar todo lo que yo sabía de la 

facultad para Internet, o sea, cómo escribir para Internet, cómo 
funcionaban Jos buscadores, o sea, me empecé a meter en ese 

mundo. Estuve poco tiempo ahí pero digamos ( .. .) Después pasé a 
otra empresa que se llama SX Networks en el área de contenidos, 
estuve dos años y también, o sea, lo que hacía era básicamente 
escribir contenidos para Internet, también, yo aprendía mucho, 
(. . .), o sea fui viendo como que había un mundo particular de Jo 
que era toda Ja . . .  escribir para Internet y bueno, todo lo que son 

las técnicas de optimización de los sitios web para que se 
posicionen bien en los buscadores, y todo ese tipo de cosas 

{ENTREVISTA 5) 

yo soy ilustrador y empecé a trabajar como ilustrador más o 
menos organizadamente al mismo tiempo que arranqué con este 
emprendimiento junto con Gustavo y con Javier. Hace casi cuatro 

años. Es decir, eh, así que más o menos está ligado. O sea, mi 
formación profesional y mi trabajo viene siendo .. . sobretodo el del 

emprendimiento. {ENTREVISTA 7) 

. . .  por el 91, 92, directamente a una productora publicitaria que 
fue de las pioneras en Uruguay. También por ser un negocio 

bastante nuevo el de productoras publicitarias tuve la suerte de 
trabajar y formarme en esto durante 9 años (. . .) y las partes de 

producción, producción ejecutiva y dirección todo tipo de 
proyecto audiovisual. Pasé a una productora aún mayor, (. .. ) y  

por el 2002 más o menos fundé mi propia productora que 
mantuve y mantengo (ENTREVISTA 4) 
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El emprendimiento surge al estar en contacto con la 
tecnología y con Ja necesidades de la industria, como que 
eso me lleva a ver que hay formas o metodologías que se 
puedan emplear que puedan favorecer al trabajo, ¿no?  a 

Ja optimización de esa herramienta {ENTREVISTA 1) 

. . .  paralelamente estaba trabajando como free lance 
haciendo contenidos y eso, y bueno, surgieron algunos 
clientes importantes, en particular uno de España que 
hasta el día de hoy sigue. Entonces como que quise Ja 

posibilidad de hacer un poco más grande de lo que estaba 
haciendo, ¿no? Y bueno, renuncié a mi trabajo (. . .) fue 

como una prueba que fui haciendo. Yo me dedicaba al free 
lance como algo anexo a mi trabajo principal como 

empleado y, bueno, como que fui viendo que 
oportunidades había, ¿no? Yo tenía un sitio web 

cuando ... cuando Jo había hecho yo era muy precario, 
entonces, bueno, la gente que venía me contactaba por 

ese sitio, eh, y después, bueno, digamos que el negocio fue 
madurando. {ENTREVISTA 5) 

El emprendimiento surgió originalmente hace cuatro años 
como . . .  era un equipo de trabajo sencillamente, o sea, 

éramos cuatro animadores, diseñadores e ilustradores y 
empezamos a trabajar para publicidad, sobretodo (. . .) 
Comenzamos haciendo trabajos para televisión, de Ja 

nada. Visitamos agencias, o sea, trabajo directamente. No 
teníamos ... digamos, no tenemos representante, no 

tenemos agente, hacemos todo el trabajo nosotros. Y del 
mismo modo, en cierto momento del año pasado, a 

principios del año pasado empezamos a trabajar haciendo 
servicios para la industria del videojuego, para otras 

empresas. Vimos que era un proyecto más interesante, con 
mejores ganancias, con mejores tiempos. Menos, 

digamos ... menos ingrato que Ja publicidad y entonces 
decidimos cambiar a ese rubro {ENTREVISTA 7) 

Con Manuel tuvimos oportunidad de trabajar juntos, 
trabajaba conmigo en mi productora, tuvimos una relación 

profesional excelente, era uno de mis técnicos en este 
programa que se levantó, y tal vez por ser un poco más 

joven que yo y en esto de la tecnología hay como capas de 
juventud, entonces por ahí sí, esto de las nuevas 

tecnologías el estaba como muy afirmado en el medio que 
trabajé siempre y venía con otras inquietudes, en el 

conjunto que con otras personas que trabajábamos juntos, 
que se podría decir el "sueño del programa", empezó a 

mover "che se viene esto de las nuevas tecnologías 
{ENTREVISTA 4) 

32 



En esta tabla se visual iza como la experiencia labora l previa, puede motivar a los emprendedores la puesta en 

práctica de n uevas combinaciones productivas al comenzar a conocer la real idad del  sector en la cual se 

desarrol lan los emprendedores. 

La d iscusión sobre las motivaciones de los emprendedores para in iciar una actividad que deberá enfrentar alta 

i ncertidumbre y riesgo ha sido objeto de diversos debates; en este sentido, tomando la defin ición clásica de 

Schu mpeter de emprendedor como aquel que es capaz de enfrentarse y modificar la corriente circu lar de la 

economía, Jon Elster ( 1 983) ,  sostiene que Schum peter no es claro acerca de si las motivaciones y expectativas 

del empresario para innovar son racionales o i rracionales ; solo ex-post confirmará que sus expectativas ex-ante 

no eran desmedidas. El empresario innovador es racional al intentar obtener beneficios enormes de la 

innovación , pero es irracional dado que no puede prever si la misma le otorgará beneficios hasta una vez 

rea l izada. 

En el caso de qu ienes incuban en I ngenio,  los emprendedores claramente tienen u na base racional en  sus 

acciones, la actividad innovativa para el los no es u na acción racional s in motivaciones racionales; por el 

contrario, la motivación para emprender una acción empresarial- innovativa parte en varios casos desde el 

d iscern imiento de los emprendedores acerca de las posib i l idades de explotar n uevos n ichos de mercado o 

n uevas tecnologías aplicadas al sector. Deducción que es consecuencia tanto del  conocimiento como de la 

interacción con pares en experiencias labora les previas en el sector al que apuntan i nsertarse, y por el lo muy 

importante para la acción emprendedora-innovativa es que los emprendedores hayan poseído anteriormente en 

esos sectores experiencias prácticas e n  ámbitos laborales . La combinación entre las experiencias prácticas 

en ámbitos labora les y académicos establece una lógica recursiva entre aprendizajes y oportunidades , 

condición necesaria para in iciar una trayectoria emprendedora . 

Entonces, ¿alcanza con experiencias prácticas en ámbitos labora les y experiencias prácticas en ámbitos 

académ icos para motivar a u na persona a ser u n  emprendedor? S in  lugar a dudas que no. Como fomentar el 

"emprendedurismo" en el país no es una pregu nta que apunte a responder este trabajo, e incluso el m ismo 

concepto de "emprendedurismo" en la real idad de un país subdesarrollado necesita de ser d iscutido 

teóricamente; ser cuentapropista no es necesariamente ser emprendedor, sino que m uchas veces el in iciar un 

propio emprend imiento implica una necesidad más que u n  deseo o una deducción racional .  Pero volviendo al  

caso que compete a este trabajo, existen otros factores que si bien no son expl icativos, fomentan la in iciación de 

un emprendimiento propio. Por un lado, en las trayectorias de qu ienes incuban en I ngenio se encuentran señales 

externas de validación de sus ideas, las cuales operan como motivadoras para continuar y potenciar sus 

trayectorias. 

"(el proyecto] lo presenté como una idea de proyecto al concurso ese de ideas para emprender, eh, que tuvo su primer 

premio, o sea, como que la idea también se fue validando, ¿no ? y ese tipo de cosas. Tuvo su primer premio, lo cual estuvo 

bueno porque de alguna forma había un grupo de personas calificadas, que, digamos, que decían que tu idea era válida, 

que podía funcionar ( . . . ) vas como poniéndolo a prueba" {ENTREVISTA 5) 

"Algunos [concursos] no te sirven tanto económicamente, capaz que lo que te don de premio lo invertiste haciendo no sé 

qué cosa, pero siempre te sirve de respaldo, de apoyo. Te das cuenta que vas por el camino correcto. No estás solo, hay 

gente que te está mirando y dice "ah bueno, está bien, está bien rumbeado ... "" (ENTREVISTA 1 0) 

"hay un certamen de ideas que se llama "Tus ideas valen ", capaz que te suena ( . . .  ) Es un certamen de jóvenes de catorce a 

treinta años, veintinueve años que mandan ideas de un emprendimiento, ideas de un proyecto . Mondé la ideo ( . . .  ) la 

premiación fue en el Salís, y bueno, fui uno de los ganadores. Eso me estimuló, y este proyecto lo presenté después a la 

Fundación Ricaldoni, que tiene un programa de subsidios para prototipos; y ese proyecto fue aprobado con un subsidio de 

dos mil quinientos dólares" (ENTREVISTA 2) 

A su vez, el deseo de un proyecto independiente, es otro componente importante en algunas de las 

trayectorias, lo que i nd ica un tipo de motivaciones para la acción emprendedora que no está asociado a una 

raciona lidad de aumento de ganancias pecuniarias s ino a la elección de u n  tipo de actividad . 

"evidentemente habían ganas de hacer cosas .. .  de forma independiente. Construir un camino propio, creo que las dos 

teníamos en claro eso, ¿no?  Queríamos construir un camino propio" (ENTREVISTA 8) 
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"nunca me gustó que me mandaran, no me gusta ser empleado ( . . .  ) Siempre busqué independencia, y ahí encontré como un 
primer camino hacia lo que yo quería" (ENTREVISTA 12) 

"a mí también me gusta el tema del turismo y también por lo que me gusta la parte gerencial, siempre quise tener algo 

propio" (ENTREVISTA 15) 

"luego empecé proyectos independientes, que ahí ya fue cuando dije: '7a, ya voy a mirar por la mía" (ENTREVISTA 1 0) 

GRAFICO 17: ¿Has encabezado otros 
emprendimientos anteriormente a incubar en 

6 

• Si 

n=18 • No 

Esto se ve reforzado al visual izar que de los 1 8  

emprendedores entrevistados d i rectamente 1 4  , 1 2  han 

tenido anteriormente otros emprendimientos. De esta 

forma comienzan sus trayectorias. Amplían sus 

oportunidades mediante nuevos aprend izajes en ámbitos 

de experiencia práctica, intercambiando ideas, 

experiencias y proyectos con personas de simi lares 

saberes y experiencias. Existen concursos y premiaciones 

que estimulan a los emprendedores a poner en práctica 

sus proyectos que junto a cierta aspiración de 

independencia laboral impulsan a ese objetivo. 

Al comenzar el proceso de incubación aparece la oportun idad ampliar las capacidades de los emprendedores, 

mediante nuevos aprendizajes que a priori son necesarios para crear y consol idar una nueva empresa. Estos 

nuevos aprend izajes posiblemente sean adqu iridos interactuando con profesionales de la incubadora, portadores 

de conocimientos y expertise diversos que van desde el Marketing hasta propiedad intelectual .  

En el próximo capítulo se revisará como se produce la llegada a la incubadora, las expectativas de los 

emprendedores en cuanto a l  proceso de incubación ,  la percepción acerca del proceso y como la incubación ha 

impactado en sus ideas originales. 

7 . 2 - EL IMPACTO DEL PROCESO DE INCUBACIÓN 

7.2a - La Apuesta a la Incubadora Ingenio 

La pregunta que se intenta responder en este apartado es: ¿El pasaje por la Incubadora amplía las capacidades 

de los emprendedores, contribuyendo a crear y consolidar su nuevo emprendimiento? Si  esto es así ¿Cómo lo 

hace? Lo primero que se revisa es como y porque los emprendedores llegan a la incubadora: 

TABLA 4: ¿Cómo se enteraron de la incubadora y de las posibilidades que ofrecía? 

ANll s 

A Través de Colegas 4 

Asistencia a Eventos / Congresos 3 

Premio "Cu ltura y N uevas Tecnologías" 2 

Contacto Personal con Director de Inge nio 2 

Publicidad 2 

Otros 3 

Total Emprendimientos 16 

1 4  Se optó por presentar este dato para aquellos emprendedores entrevistados directamente, y no para el total de 
emprendedores relevados. Los emprendedores entrevistados muchas veces no sabían si sus compañeros en el 
emprendimiento habían tenido otros emprendimientos anteriormente. 
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El dato de q ue sea la AN l l  el principal d ifusor de la incubadora mencionado por los emprendedores tiene que ver 

d irectamente con una de las necesidades de las MPYMEs nacionales en general, anal izadas en el capítulo 1 ,  la 

falta de financiación para crear y consol idar un  emprendimiento . La AN l l  a través de dos de sus instrumentos 

"Apoyo Jóvenes Emprendedores In novadores" y "Apoyo a Jóvenes Empresas" otorga una financiación a nuevas 

empresas innovadoras, pero para poder apl icar se requiere una institución patrocinadora . De esta manera 

comienza a visual izarse una de las motivaciones de los emprendedores para buscar incubar en Ingenio;  perciben 

a la incubadora como un instrumento para obtener financiamiento externo que genera confianza a 

organismos financiadores, pri ncipalmente visual izado en AN l l ,  pero tam bién en otros potenciales financiadores; 

"Sinceramente yo me presenté a la ANll ( . . .  ) hace un año, con un proyecto, y bueno, no salimos aprobados . . .  Jóvenes 

Emprendedores, con pequeñas empresas. No fuimos aprobados, y vi la lista de los que fueron aprobados y eran ... todos de 

Ingenio, y dije: "Hay que ir a Ingenio". Fui a Ingenio, y así fue como se dio" {ENTREVISTA 2) 

" ... en el área de tecnología también es muy difícil tirarse en un emprendimiento sólo ( . . .  ) entonces ta, dijimos "vamos a 

poder, éste . . .  digamos que . . .  presentarnos, y ésta incubadora nos va a ayudar, nos va a llevar en el camino" ... Pensamos 

también en la manera más fácil de acceder al préstamo ... al subsidio de ANll, ya que un apoyo de una incubadora da 

mucho . . .  otra confianza . . .  otra confianza. Es un sello que allana mucho más el camino, pero bueno ta . . .  no nos equivocamos, 

hemos conseguido el subsidio de ANll que está siendo importantísimo para poder sostener la empresa en el día de hoy, 

¿ no ?" {ENTREVISTA 6) 

"hace como siete años que yo me había presentado tampoco . . .  se estaba formando, y bueno, tampoco había ningún apoyo 

económico, ¿no?, porque si no hay una parte económica por más seguimiento que te puedan hacer, o asesoramien to, como 

que no podes hacerla, ¿no? Entonces después cuando salió esto de Prosperitas y demás, que son todos concursos que tienen 

que pasar, fue que me llamó el director anterior, fue el que me dijo y se acordó y me mandó un mail: "Mirá que ahora hay 

otra estructura, hay apoyo económico" {ENTREVISTA 1) 

"Se supone que la Incubadora lo que facilita es el acceso al financiamiento" {ENTREVISTA 4) 

Otros emprendedores perciben a la incubación como una nueva etapa en un proceso de maduración del 

emprendimiento; estas dos categorías elaboradas no son excluyentes, no sign ifica esto no visual icen 

posibi l idades de obtener financiamiento externo gracias a la incubadora . Pero se constata que algunos 

emprendedores que hacen un más fuerte h incapié en una u otra d i rección al narrar cómo se produjo su l legada a 

la incubadora ; 

"la incubadora conocía . . .  la conocía de hace tiempo, no sé si era por el ámbito en el que yo me movía a nivel de . . .  trabajaba 

como empleado, pero la veía siempre la veía como una etapa más arriba de la que yo estaba hasta que en determinado 

momento, bueno, digamos que yo había pasado varias etapas. O sea, el proyecto para entrar acá tiene que tener cierta 

madurez. Y yo en un momento planteé entrar acá, hablé con el director y me dijo, o sea, me dio a entender como que estaba 

un poco verde todavía el proyecto. Y después cuando pasó un poco más de tiempo, ahí mismo, el mismo me dijo que me 

presentara. 11 {ENTREVISTA 5) 

"Porque pasa que la Incubadora incuba proyectos que ya están con un cierto grado de madurez. Nosotros entramos 

bastante inmaduros para lo que la Incubadora quería, pero les pareció que el proyecto estaba fuerte, de que el proyecto 

estaba muy bueno y que marcaba potencia/ en Uruguay, y para afuera muy bueno. Era un proyecto que tenía alto valor 

agregado, y dinámico que es lo que quieren ellos. Ahí empezamos . . .  entramos en la Incubadora. 11 {ENTREVISTA 12) 

"Pro-anima el cluster de empresas . . .  allí nos recomendaron fuertemente que como éramos . . .  o sea nosotros alquilábamos una 

oficina pero teníamos una cantidad de problemas por ser un emprendimiento joven, y nos recomendaron inmediatamente 

que nos presentáramos acá, en Ingenio, que era Ja, digamos, la mejor (. . .) cuando nos presentamos en el Comité de Selección 

de ésta incubadora, no quedamos aceptados. Pero nos hicieron una serie de sugerencias. Es decir, que eran necesarias en 

nuestro planteo para lograr algo más viable y más sólido, lo cual hicimos. Luego nos volvimos a presentar unos meses más 

tarde y quedamos aprobados y entramos. Fue así el proceso, digamos" {ENTREVISTA 7) 
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Hasta aquí  se mostraron las motivaciones más importantes por las cuales los emprendedores buscan comenzar 

a incubar; es uno de los objetivos de este trabajo analizar como impacta el proceso de incubación en las 

trayectorias de los emprendedores y sus emprendimientos y el siguiente apartado se enfocará en ello 

7.2b - La Racionalización y la Legitimación de los Emprendim ientos 

Los emprendedores destacan en primer lugar entre los aspectos que contribuyen a mejorar sus emprendimientos 

la realización de un plan de negocios con la ayuda de profesionales de la incubadora. Como segundo punto a 

destacar, se menciona la imagen hacia el afuera -clientes, instituciones de financiación- que sign ifica estar 

incubando en I ngenio, seguida muy de cerca por las tutorías -en marketing,  plan de negocios, plan de ventas

que ofrece la incubadora . 

TABLA 5: ¿ Cuáles han sido los aspectos que lo incubadora le otorgo o su emprendimiento poro lograr su 

consolidación en orden de importancia? 

Mas importante Total 

Plan de Negocios 6 6 

I magen 4 10 

Tutorías 3 10 

1 nfraestructu ra 2 8 

Posibi l idad de Acceso a Fina nciamiento 1 2 

Contactos o 3 

Networking o 2 

Conocimientos de Ma rketing o 1 

Totol Emprendimientos 16 

Al visual izar la total idad de las respuestas a esta pregunta, más al lá del aspecto que destacan en primer lugar, la 

situación cambia. La mayoría destaca a las tutorías otorgadas por la incubadora y la imagen que infiere al  

emprend imiento incubar en I ngenio, segu ido muy de cerca por la infraestructura necesaria para el desarrol lo del  

m ismo. El Plan de Negocios no es destacado por las empresas que no lo mencionan en primer lugar. Las cuatro 

primeras respuestas que se mencionan, muestran los dos impactos más importantes en las trayectorias de los 

emprendedores en el proceso de incubación; la racionalización y la legitimación del emprendimiento. 

Racionalización del emprendimiento: 

El proceso de incubación impacta racionalizando el emprendimiento mediante d iversos mecanismos. Esto no 

qu iere decir q ue el emprendimiento anteriormente a comenzar el proceso de incubación no sea racional, sino que 

a través de la interacción con profesionales d iversos se generan mecanismos -entre el los el más destacado es el 

plan de negocios- para detectar problemas y posibles mejoras para organizar y consol idar el nuevo 

emprendimiento. 

La planificación racional del negocio aportada por I ngenio es destacada y muy valorada por los 

emprendedores; 

"Después que entras ... que entré a Ingenio el asesor en pion de negocios, como que también te va ayudando a ajustar tu 

negocio a lo que espera Ingenio. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestro negocio como muy ... o era muy 

artesanal, ¿no ? Todo lo que es las redacciones depende mucho de la persona, de la habilidad de la persona. Entonces, 

digamos, desarrollamos un sistema para, un poco, industrializar eso . . .  Asegurar una calidad final más o menos estándar. 

Y, en fin, estuvo bárbaro, te plantean los problemas ... las dificultades y te ayudan a resolverlas, digamos. " {ENTREVISTA 5} 
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"La incubadora lo que hace es orientarte. ( . . .  ) Te ayuda a foca/izar. Todo eso sale de un plan de negocios. Cuando llegas, 

sobre todo Jos que llegamos de estas áreas de tecnología y creatividad, comunicación, no sabemos nada de lo que es un 

plan de negocios, ni idea tenemos, no sabemos ni para qué sirve, ni que existe siquiera. Y eso es lo que hace un poco que 

vos escribas tu idea en un papel y le veas todas las alternativas posibles, cuáles son los riesgos, cuáles son las virtudes. Eso 

hace primero que nada que te organices. Eso lo hicimos gracias al tutor" {ENTREVISTA 10} 

"Bueno, en primer lugar, y quizás lo más fuerte, el énfasis en el Plan de Negocios. ( . . .  ) El Plan de Negocios en sí tiene un valor 

pero además sirve como un ordenador del emprendimiento, como una manera de plantear con seriedad todo lo que es . . .  y 

también para plantearse objetivos. Ésa viene a ser, digamos, la parte más sólida y lo más importante. "  (ENTREVISTA 7) 

La interacción de qu ienes incuban en Ingenio con profesionales de otras áreas ,  con experiencia en desarrollo 

empresarial contribuye a expandir las capacidades de los em prendedores para crear y consol idar un nuevo 

emprend imiento; pero no solamente se resuelven problemas med iante la interacción con los profesionales de la 

incubadora , s ino que también esa interacción posibi l ita concebir n uevos problemas que antes no eran 

percibidos por los emprendedores; 

"Nos ayudó a discutir nuestro negocio con alguien que ya ha ayudado con otros Planes de Negocios en empresas más o 

menos similares. Similares en tecnología, no en ésta en particular, pero si similares. Nos dio ideas, éste . . .  nada . . .  es útil, 

muchas veces, discutir un modelo de negocios con alguien . . .  con algún tercero. Si tiene un proyecto de negocio mejor, porque 

bueno ta . . .  te da ideas que vos capaz que no consideraste. " {ENTREVISTA 6) 

"la asesoría en distintos temas que nosotros no teníamos idea, la orientación. El plan de negocios fue lo primero que 

hicimos. El tutor que nos pusieron es buenísimo, una persona m uy importante, m uy inteligente y que entiende mucho del 

negocio en el que nosotros estamos, realmente. Si le tuviéramos que pagar a esta persona no podríamos. No podríamos 

pagarle a esta persona su atención y su tutoría si no fuese a través de Ingenio, ( . . .  ) Hay mucha confianza, es un compañero 

más" (ENTREVISTA 10} 

Pero acá hay gente que sólo estudió Ingeniería, o cualquier otro tipo de carrera que no tiene que ver con negocios. 

Entonces, desde ese punto de vista, el aporte que hacen es fundamental, porque la mayoría de las personas no tienen 

problema con el desarrollo del producto, ¿sino cómo venderlo a otra empresa? ¿ Cómo venderle la idea a un inversor? . . .  Un 

Plan de Negocios, entonces, yo creo que es fundamental. Y el aporte que hacen es m uy bueno" {ENTREVISTA 13) 

El impacto de la incubadora comienza a darse a n ivel micro ; funciona como espacio i nteractivo de aprendizaje 

ampliando las capacidades de los emprendedores mediante la interacción con personas de saberes d istintos con 

el fin de crear y consol idar u n  n uevo emprendimiento, intervin iendo d i rectamente en las estrategias 

empresariales y en su gestión.  

Legitimación Del Emprendimiento 

Una de las razones fundamentales ya anal izadas por la que los emprendedores buscan incubar en I ngenio es el 

aumentar las posibi l idades de obtener financiamiento externo. Se observará aqu í  como se desarrolla esa 

d inámica; la incubadora legitima al  em prendim iento mediante la generación de confianza entre agentes 

financiadores y el emprendimiento,  entendiéndose confianza como una forma particular de acción racional ,  que 

implica conocer como los agentes aceptan determinado um bral de satisfacción por el cual deciden confiar; 

requ i riéndose conocer las características de los actores, sus capacidades sociales para confiar y la trayectoria de 

los agentes que confían (Pucci et al; 1 2; 2006).  

De esta manera i nterviene la incubadora; leg itima la trayectoria del  emprendimiento confiando su patrocinio, y de 

esta forma red uce el u mbral de incert idumbre a los agentes financiadores para confiar en el nuevo 

emprendimiento;  La incubadora funciona como un pivot tal como lo define u no de los entrevistados , entre los 

agentes financiadores y la n ueva empresa. 

"la incubadora lo que te hace . . .  te da espaldas para tomar todo tipo de acciones. Todo tipo de acciones, comerciales, o lo 

que sea requiere capital. Todo requiere capital, humano y financiero. Por ejemplo, para viajar necesitas dinero. Y para tener 

el dinero necesitás a alguien que te lo de . . . y para que la gente te de te tiene que creer en vos, tiene que confiar. Entonces, 

por ejemplo, acá hay organismos que se llaman, por ejemplo el Fondo Emprender, Capital Partners . . .  /a ANI, el M IEM. . . la 
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incubadora te pívotea ... es como un pívot. Entonces ellos tiran . . .  hay veinte mil dólares a proyectos, si vos te presentas a 

través de la incubadora; acá en la incubadora te ayudan a cómo armar el plan, te asesoran. Pero además también te dan 

la credibilidad, de que bueno, "está en la incubadora", "Por algo está en la incubadora". " {ENTREVISTA 9) 

"es otro respaldo, por ejemplo, ahora nosotros nos presentamos a una licitación del MSP por diez máquinas dispensadoras 

de preservativos y, bueno, carecemos de recursos para llevar a cabo la producción de esas máquinas. Y que llame el LATU al 

BROU diciendo que tiene una empresa para . . .  y necesita apoyo y que son incubados, a que vaya yo, golpee la puerta y me 

digan: "¿Éste muchacho de veinte años que precisa ?"" (ENTREVISTA 2) 

"Y bueno, el respaldo que te da decir que el LATU está atrás tuyo, te da una especie de chapa . .. "bueno, este loco por lo 

menos convenció a uno" . . .  se pueden tirar más al agua porque si tal confió . . .  " (ENTREVISTA 15) 

" . . .  la Incubadora nos ha ayudado justamente a eso. Primero, a tener los consultores necesarios como para tener un potencial 

inversor, como para que invierta en nuestro proyecto, para presentarnos a organizaciones con un cierto prestigio como 

proyecto, que no tienen otros proyectos, para presentarnos a un banco, un banco donde va a ser un socio estratégico para el 

emprendimiento, y donde hay un riesgo reputacional para el banco de participar en nuestra empresa, la Incubadora como 

que minimiza ... un respaldo, una imagen que le da al proyecto, que no es lo mismo que si estamos solos. {ENTREVISTA 12) 

Pero tanto la percepción de los emprendedores acerca de la incubadora como un instrumento para la obtención 

de financiamiento externo ,  como la efectiva legitimación que produce para generar confianza a agentes 

financiadores impl ica en sí mismo un riesgo para la eficiencia del instrumento de incubación de empresas; 

algunos emprendedores manifiestan q ue más al lá de la posibi l idad de obtener financiamiento, el proceso de 

incu bación ha sido poco úti l ;  no es entonces llamativo que aquel los emprendedores que manifiestan lo anterior, 

sean qu ienes más claramente buscaron a la incubadora como un instrumento para obtener financiación . 

MOTIVACIONES PARA COMENZAR 
LA INCUBACIÓN : 

¿Cómo se e11teró de la inc11hatlortt �· tle las 
posihilitltule!i que ofrecía?

. 

Sinceramente yo me presenté a la ANI, (. .. ) hace un 
año, con un proyecto, y bueno, no salimos 

aprobados . . .  Jóvenes Emprendedores, con pequeñas 
empresas. No fuimos aprobados, y ví la lista de los 
que fueron aprobados y eran . . .  Todos de Ingenio, y 
dije: "Hay que ir a Ingenio". Fui a Ingenio, y así fue 

como se dio. 

{ENTREVISTA 2) 

"con mi compañera lo hablamos, lo vimos, dijimos 
"¿qué hacemos?", bueno ... plata. Primero elegimos 
la tecnología, después elegimos "el qué" y después 

empezamos a pensar en el producto que 
sacaríamos . . .  o que presentaríamos para decir, 

"bueno, éste es nuestro nuevo producto" y bueno, 
ahí es que empezamos a ir a Ingenio, a ANll, a 

hablar con gente. ( .. .) La incubadora nos sirvió para 
presentarnos en ANI/ ... fue de ayuda para eso, 

eh . . .  tal vez ha sido de ayuda en algún 
asesoramiento sobre qué hacer y qué no hacer en 

caso de ... de algunas cosas que nos plantearon 
como asociarnos con alguna empresa . . .  Por eso 

estamos acá ... pero más que eso no ... " 

{ENTREVISTA 6) 
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UTILIDAD DE CURSOS I ASESORÍAS BRINDADOS 
POR LA INCUBADORA: 

¿ flun recihido ª:\·esorami
.
emo acerca de gestión de empresas, .  Marketing, 

plan de negoctos, propiedad inteleL"tual o similares particionados por 
/11ge11io:) ,: Qué wi/oración hacen de este asesoramiento'! 

lo que te muestran en la teoría no es tan sencillo de llevar a la práctica y 
no hay una relación proporcional muy cierta. Hay un discurso que es dado, 

y en general, casualmente, muchas de las personas que los dan no son 
emprendedores, la gran mayoría de los que los dan no son 

emprendedores, son personas que tienen conocimientos o son 
especialistas en algún área en particular; pero me parece que lo 

enriquecería más el hecho de escuchar a un emprendedor que escuchar a 
un Analista en Marketing, lo cual, por supuesto que lo valoro y lo 

agradezco, pero no sé cuánto me aporta en realidad {ENTREVISTA 2) 

notamos que muchas veces la incubadora creo que está en una etapa, que 
están apuntadas o qué apuntan mucho a sus servicios a ... un chico de 

veintiún años, veintidós años, recién egresado de la Universidad y de una 
Universidad ... probablemente técnica, que ta. Tiene una buena tesis que 

capaz la puede vender y hacen un Plan de Negocios, que en la misma 
universidad lo ayudan a hacer un plancito de negocios, y enseguida salen y 
van a la incubadora. Me parece que Ingenio está apuntado a eso. Nuestro 

caso es distinto, y de hecho el caso de las empresas que hay ahí es muy 
distinto. Entonces lo que termina pasando es que no ... no sabés .. .  no hay 

tanta ... los servicios no se adaptan mucho a lo que vos decís. 

{ENTREVISTA 6) 
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Se supone que la Incubadora lo que facilita es el 
acceso al financiamiento, bueno voy a hacer una 

confesión, desde que entramos a la Incubadora no 
nos apoyó nunca nadie. 

{ENTREVISTA 4) 

Nosotros formateamos la cabeza para entrar a Ingenio, ANll . . .  nos 
formateamos la cabeza, porque te juro que nos formateamos la cabeza, 
porque no teníamos nada, y a los tres meses de estar ahí, de estar en la 
Incubadora y lo charlé con varias personas y lo sigo sosteniendo, ellos 
nunca se formatearon la cabeza como nosotros. (. . .)Un esfuerzo por lo 
menos por entender el golpe de uno. Ahí se funciona con el plan que 

hicieron ellos, y lo diseñaron y es así y punto.(  ... ) Por ahí para otra gente 
que hace ese tipo de cosas, más del palo de ellos, por ahí les funcionó, 

pero a nosotros no, y no es lo mismo hacer un formulario para una 
persona que hace un software x que para nosotros. (. . .  ) Yo creo que es una 

incubadora de empresas que a mí me gustaría que hubiera por lo menos 
un tipo que hubiera pasado por una empresa, me parece que se trata de 

profesores ( . .  .) respeto mucho a los docentes pero el docente es docente y 
el empresario es empresario, una incubadora de empresa tiene que tener 

de los dos, si solamente tiene docentes no deja de ser una ejercicio 
académico. El fútbol se juega en una cancha de fútbol no en la 

computadora, en el PlayStation" {ENTREVISTA 4} 

Esto es una conducta racional-adaptativa a un medio que ofrece pocos instrumentos de financiación para nuevos 

emprendimientos, un mercado en donde los puentes entre el sector financiero y la creación de nuevos 

emprendimientos son muy angostos, tal como se mostró en el cap ítulo 1 .  De esta manera se corre el riesgo que 

la I ncubadora pervierta su finalidad y se convierta en un simple agente certificante para financiamiento. Cabe 

acotar aqu í  que si los emprend imientos que se presentan a los instrumentos de financiación para nu evos 

emprendimientos de la ANl l  ( los más destacados por los emprendedores de I ngenio) son seleccionados, un 

porcentaje nada despreciable de esa financiación va a parar a las arcas de la institución patrocinadora, en este 

caso Ingenio. 

Pero la incubadora como generadora de confianza también apunta no sólo a agentes financiadores, sino también 

hacia potenciales clientes; entre aquellos emprendimientos que incuban de forma física, el espacio al  q ue 

acceden en la incu badora es destacado, pero no solo por la obvia funcional idad que tiene el espacio físico para 

el desenvolvimiento del nuevo emprendimiento, sino como otro mecan ismo para generar confianza a potenciales 

clientes; 

"También por un tema de imagen. (. . .) y si vos lo traes acá, la persona ve esto . . .  se recibe acá. Por ejemplo, ahí adentro hay 

un televisor de treinta y dos pulgadas "Flat", con High Definition, o sea, no es lo mismo. Acá tenés, por más que tenés un 

cubículo chiquito, donde . . .  hoy . . .  hoy en día, por ejemplo, en este momento es un quilombo de papeles tirados, sucio porque 

estamos "a mil" . . .  cuando viene un cliente lo arreglamos precioso y todo, y te da el contexto para recibir a alguien y que vean 

que hay una estructura de fondo. Que vean cierta tranquilidad como para dar un paso. Porque acá no solamente hablas 

de recibir clientes, también estás buscando gente que quiera traer cosas nuevas y que quieran traer dinero ( . . . ) la gente 

está creyendo en nosotros por haber venido acá; porque vieron cómo estaba esto acá. Vieron que estábamos constituidos, 

gente moviéndose de un lado al otro, vos entras ahora hay dos, que generalmente hay ocho o nueve, que están analizando 

partidos. Ves que es una empresa que está que está en funcionamiento. Y no una empresa virtual y no te recibo en el 

comedor de mi casa porque le quita de esa legitimidad que es fundamental. " {ENTREVISTA 9) 

"efectivamente la oficina que es el lugar físico, igual otra cosa que más se valora como empresa joven es la imagen, ¿no? 

Estar acá adentro. Nosotros, obviamente, la oficina que teníamos era muy linda toda, pero . . .  en términos de imagen requería 

unos retoques importantes. Y de repente estar acá, tener la posibilidad de infraestructura en soporte, eso a los clientes les 

parece algo importante" {ENTREVISTA 7) 

"algo muy importante que nos dio a nosotros es esto, el espacio físico donde estamos nosotros. Nosotros 

antes . . . empezamos trabajando en una habitación dentro de un taller mecánico del padre de uno de nuestros socios. ¿ Ta ?  

En e l  taller mecánico . . .  tuvimos que recibir clientes e n  e l  taller mecánico. Pero . . .  ¿cómo vendés una solución de miles de 

dólares a un cliente importante estando en un taller mecánico?" {ENTREVISTA 13) 
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GRAFICO 18: ¿Que tipo de incubación recibe la 
empresa? 

• Fisica 

n=16 • Remota 

A las ya comentadas funcional idades para el desarrollo 

cotid iano del emprendimiento, el espacio físico para los 

emprendedores cumple también lo que Goffman ( 1 971 ) 

define como setting; es el medio apropiado en el cual los 

emprendedores pueden desenvolverse como empresarios 

ante los clientes, dotado de signos que son trascendentes 

para la interacción; hacerse de un setting contribuye 

claramente a generar confianza ante potencia les clientes. 

"También nos sirvió estar en Ja Incubadora por eso mismo que te 

decía, cuando uno recién empieza es difícil dar la imagen de 

seriedad, uno todavía no tiene clientes, el estar en la Incubadora te pone como un marco ... ponés unos lagos, te están 

mentoreando, te apoyan, eso también fue muy útil, más allá de la oficina y eso ... " (ENTREVISTA 1 7) 

"no te diría la oficina, te diría más la visibilidad que te da estar acá. O sea, no es Jo mismo estar en tu casa trabajando que 

estar acá. Por más que de repente no recibís tanta gente . . .  pero sí, te da visibilidad estar en Ingenio" {ENTREVISTA 5) 

'Jue un gran esfuerzo, en realidad, haber ido al taller. De haber armado todo para que estuviera listo para nosotros trabajar 

ahí. Pero sin dudas es un paso fundamental en lo que es la estrategia de profesionalizarnos y poder invitar a gente a hacer 

reuniones tener, tener un lugar físico". {ENTREVISTA 13) 

Se han revisado las principales motivaciones de los emprendedores para comenzar el proceso de incubación ,  y 

j unto con ello los impactos más significativos en sus emprendimientos a n ivel interno de la incubadora.  En el 

próximo capítulo se anal izará las acciones que o bien los emprendedores ind ividualmente o I ngenio como 

institución patrocinadora, realizan para relacionarse con otros actores relevantes para la consolidación de las 

nuevas empresas. 
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7 . 3 - LA REALIZACION DE ACCIONES ASOCIATIVAS 

El propósito de este apartado es dar cuenta de las vincu laciones de las empresas incubadas entre ellas, con el 

mercado, como otros actores que pueden contribuir al desarrollo del emprend imiento y las acciones que la 

incubadora realiza en este sentido. Habiéndose anal izado el impacto del proceso de incubación n ivel micro (en 

los emprend imientos), lo que se pretende aquí es visualizar las impl icancias a n ivel meso; este es el n ivel en el 

cual d istintos actores pueden colaborar en la construcción de un contexto propicio para generar interacciones, un 

entorno capaz de fomentar y complementar los esfuerzos a n ivel m icro. Como se v io  anteriormente, el nuevo 

enfoque de la competitividad apunta a que las empresas sean capaces de aprender interactuando, tanto a n ivel 

interno, como a raíz de las interacciones con otros agentes. El nuevo recurso fundamental de la economía es el 

conocimiento, este se genera de forma interactiva, depende de la faci l idad con que fluya la información y para 

ello es necesario un adecuado entorno institucional para que estos procesos se desarrol len . 

7 .3a - Las Interacciones Entre Empresas: 

Dos son las modal idades de incubación en I ngen io. Existe la posibi l idad de incubar el emprendimiento de forma 

física, estableciendo una oficina en el pred io de I ngenio ubicado en el LATU. A su vez, los emprendedores 

reciben asesoramiento y capacitación en d iversos aspectos que contribuyen a crear y consolidar el nuevo 

emprendimiento. También existe la posibi l idad de incubar de forma remota, modalidad en la cual la empresa 

incubada se instala fuera del predio de la incubadora; bajo esta modalidad los emprendedores cuentan con el 

mismo acceso a los servicios de asesoramiento y capacitación.  

Compartir un m ismo espacio es una posibil idad para que los emprendedores en proceso de incubación realicen 

intercambios sinérgicos potenciando procesos de innovación, generando competitividad colectiva. El hecho de 

que Ingenio haya ampliado las posibi l idades de incubación a emprendimientos de "alto valor agregado" repercute 

en este sentido. En I ngenio se incuba una diversidad importante de emprendimientos, en los que si bien la 

uti l ización de las TICs es el común denominador, apuntan a insertarse en sectores muy d istintos, desde los 

video-juegos hasta el d iseño de calzado, desde el turismo hasta el touch screen. Potencialmente, este contexto 

es una oportunidad para ampliar las posibi l idades de generar nuevos activos complementarios; a pesar de no 

estar consolidadas aún en el  mercado, las empresas en incubación cuentan con activos específicos en los que 

afirman sus capacidades competitivas. Los activos complementarios apuntan a las ventajas competitivas que se 

generan por complementariedad entre agentes diferentes; los activos complementarios son generados entonces 

por personas de saberes d istintos, que interactúan y se complementan, creando nuevas capacidades 

competitivas. 

Entre las empresas que incuban en I ngenio este tipo de interacciones son muy débiles; se detectaron apenas 

tres proyectos en los que distintas empresas se complementaron para la creación de un nuevo producto o 

servicio puntual y para cl ientes puntuales. Las interacciones entre las empresas quedan l ibradas a las iniciativas 

ind ividuales y a la capacidad de percepción de nuevos productos o negocios por parte de los emprendedores, sin 

ningún tipo de acción específica por parte de la incubadora que fomente este tipo de interacciones. 

"De hecho este producto lo realizamos con otra empresa que incubaba en Ingenio, y simplemente lo que vimos era 

complementariedad, vimos ingenieros en desarrollo de tecnologías y con ellos se nos ocurrió hacer algo en conjunto. Para 

nosotros también, de hecho nos juntamos nosotros, dos empresas que incuban y apoyo no hubo, debería ser más serio por 

parte de la Incubadora" {ENTREVISTA 4) 

"acá es libre; cada uno es libre de ir y golpear la puerta ( . . . ) Tenés un lugar de espacio común. Acá es libre. Cada uno, en 

realidad, si ve posibilidad de crear un negocio con ... de la mano con otra empresa, lo hace. Nosotros, por ejemplo, para 

salir en el primer desarrollo que hicimos, de la instalación en la Casa Violeta, necesitamos, por ejemplo, soportes, soportes 

de madera. Y acá hay una empresa que desarrolla Mennini-Nicola, y acá tenés una empresa que desarrolla, que realiza 

creativamente muebles y cosas así, y convenimos en desarrollar juntos, en conjunto, lo que es la estética del lugar y nos fue 

muy bien. Y por otro lado, por ejemplo, con un cliente que tuvimos en Punta del Este, con los recorridos virtuales para el 

sector inmobiliario que nosotros hacíamos nos comunicamos con A+D Studio, una empresa que desarrolla eso, entonces lo 

que se logra ahí es generar sinergias en las empresas incubadas. ( . . .  ) era un cliente de ellos, entonces a nosotros lograron 
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ofrecer al cliente un beneficio adicional; algo nuevo, novedoso e impactante, ( . . . ) entonces ellos agregaron valor al cliente, y 

nosotros por otro lado tuvimos la oportunidad de desarrollar el producto y crear experiencia. " (ENTREVISTA 13) 

No hay fuertes acciones de la incubadora por vincular los d istintos emprendimientos ni las d istintas capacidades 

de los emprendedores entre sí, desaprovechándose un potencial muy grande con el que cuenta Ingenio; 

"casi siempre estamos cada uno en lo suyo si hay una necesidad, pero no hay un vínculo fuerte ( . . .) no veo que haya una 

integración" (ENTREVISTA 1) 

"O sea la incubadora lo fomenta como una generalidad [las i nteracciones entre empresas). Es decir, no hace falta ... no 

hace ... no hace las comunicaciones directamente (. . .) la incubadora no establece ninguna conexión. Uno sencillamente se 

vincula, habla y ve. Es decir, es parte, digamos . . .  es parte de lo que te decía al principio de lo que son las características del 

emprendedor. Uno naturalmente tiene que estar buscando oportunidades, tiene que estar atento a las cosas que suceden. 

Tiene que buscar alianzas que fortalezcan los puntos débiles. Entonces, en realidad se da naturalmente " (ENTREVISTA 7} 

"Ellos, por ahí, pretenden que sí, que nos relacionemos todos, pero . . .  pero, a veces pasa como que cada uno está en su 

oficina y no hay tanta interacción" (ENTREVISTA 5) 

La incubadora no apl ica instrumentos para el desarrollo de activos complementarios entre las empresas 

incubadas. Se podría argumentar que quizá no haya posibi lidad de generar este tipo de activos entre las 

empresas que están incubando, ya que orientan a insertarse en sectores de actividad muy distintos. Pero de 

hecho surgen y se deben a in iciativas exclusivamente ind ividuales de los emprendedores. No hay acciones por 

parte de la incubadora en este sentido; se desperdicia un potencial muy grande al ni si qu iera explorarse las 

posibi l idades de asociación y cooperación, que sin dudas favorecerían la consol idación de n uevos 

emprendimientos. A pesar de compartir un mismo espacio, el bajo n ivel de asociatividad y cooperación entre 

MPYMEs subrayado en el capítu lo 1 parece reproducirse en el ámbito de la incubación en Ingenio. 

7 .3 b  - Interacciones Comerciales 

GRAFICO 19: ¿se han generado vínculos comerciales 

con otras empresas a partir del comienzo de la 

incubación? 

n=16 

• Si 

• No 

De los emprendimientos relevados, la gran mayoría ha 

generado vínculos comerciales con otras empresas a 

partir del comienzo de la incubación, como se muestra en 

el gráfico. I ngenio ofrece el "acceso a sus redes de 

contactos" como uno de sus servicios. Con el fin de 

indagar acerca del rol de la incubadora como posible 

generador de vínculos comerciales, se intentó relevar cual 

había sido el rol de I ngenio en la generación de estos 

víncu los. 

La incubadora aparece entre las empresas en proceso de incubación y el mercado como un actor facilitador de 

mediaciones mercantiles, entendidas estas como una extensión de las actividades organ izadoras de la 

producción hacia el mercado, constituyendo un componente del trabajo productivo que rodea la d istribución de 

los productos o servicios y ordena las interacciones entre productores y consumidores (De Terssac, 2005). Para 

establecer mediaciones mercantiles, la incubadora facil ita diversos instrumentos, tales como el financiamiento de 

estudios de mercado; 

"contratamos a través del LATU nosotros, eso lo financió el LA TU, cuando Ja ANll nos dijo que no nos financiaba el proyecto, 

el LA TU tuvo la excelente idea que dijo, "bueno muchachos, ustedes para lograr el financiamiento que necesitan, y para 

poder lograr el acuerdo con un banco, necesitan un estudio profesional de mercado, que refleje la viabilidad comercial del 

emprendimiento de ustedes" (ENTREVISTA 12) 

"acá se largó el mes pasado un llamado, digamos, para las empresas incubadas a que presentaran una propuesta para 

hacer una investigación de mercado en el exterior, y además, por otro lado, que participaran de una competencia para 

ganar un viaje de negocios al exterior. Por esos dos lados promovieron, primero, que sepas a dónde estás yendo; y por otro 

lado, a ésas empresas que encararon, digamos, la investigación del mercado, y que además presentaron correctamente por 

qué van a viajar y cómo van a estructurar ese viaje, se les dio Ja posibilidad de viajar, entonces, no solo te abrieron las 

puertas a viajar, sino que te obligaron, en algunos sentidos ... a conocer donde te vas a mover, investigar cómo, cuándo, 
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por qué y a dónde te vas a dirigir. Entonces, vos de acá comprás tus pasajes y allá ya tenés que tener todo listo. Esa es la 

idea en realidad. Te enseñan a no viajar, sino a realmente usar . . .  y nosotros somos unos de los ganadores, y hoy en día 

tenemos al Director Ejecutivo en Méjico. "  (ENTREVISTA 13} 

" . . .  el BID, como financia incubadoras, por ejemplo, ahora mis compañeros están en Colombia gracias a que la incubadora 

puso para los incubados fondos para viajar. Actualmente estamos haciendo una investigación de mercado . . . con la 

consultora Radar para un producto nuevo que vamos a hacer acá . . .  también, fue todo financiado con fondos del BID. ( . . .  ) A  

través de Ingenio. Porque yo . . .  detectan las necesidades nuestras y nos están ayudando. " {ENTREVISTA 9) 

El  im pacto en la raciona lización del  emprendimiento anal izado en el capitulo anterior se a m pl ía en este sentido; 

con la investigación de mercado puede verse modificado el plan de negocios de los nuevos emprendimientos 

ajustando los productos o servicios a los req uerimientos de potenciales compradores. En este sentido, la 

investigación de mercado es un d ispositivo de intermediación entre el cl iente y la n ueva empresa, perm itiendo 

una relación d i recta entre cl iente y organización q ue contribuye a la toma de decisiones para alcanzar objetivos 

fijados (Bazet, 2002) 

No todas las empresas en proceso de incubación en Ingenio han real izado investigaciones de mercado; este 

instrumento se ha aplicado con el apoyo de otros organ ismos financiadores y se otorgó a las empresas 

beneficiadas a través de previos concursos internos 15. A su vez, existen otras acciones de la incubadora por 

medio de las cuales se generan mediaciones mercantiles ind irectamente. Este es el caso de diversos 

instrumentos de d ifusión . 

"Por ejemplo, recién me llamó una persona que ... que vio una folletería nueva, que dejé ahí en la recepción de Ingenio, y 

ayer justo vino el director de esa empresa ... y agarró un folleto y se lo llevó y le interesó y me llamó hoy. O sea ... como te 

decía, te da como difusión, ¿no?  Y por ejemplo . . .  o sea, viene mucha gente a Ingenio; mucha gente invitada. Y cada uno, 

bueno . . .  está bueno por eso, ¿no?  Ellos muchas veces te piden materiales de Marketing para entregar/es y . . .  Ahora nos 

pidieron, también, para armar un CD con todos los materiales de todas las empresas. O sea, también, bueno ... es un punto 

que intenta reforzar Ingenio, que es el tema de los contactos ."  (ENTREVISTA 5) 

"lo que más ayudó no fue incubadora fue que nos movimos nosotros en conseguir determinados recursos y movernos para 

"marketinearnos" y conseguir un par de notas en el diario . . . en algunos diarios nacionales como El País, El Observador . . .  y 

eso nos dio visibilidad y ahí cayeron no sé cuántas empresas que estaban interesadas en servicios" (ENTREVISTA 6) 

Por otra parte, existen mediaciones mercantiles generadas de formas más "trad icionales", q ue es a través del 

contacto personal de los profesiona les de la incubadora; Los contactos generados en experiencias previas de los 

profesionales de Ingenio es lo que posibi l ita este tipo de mediación . 

"Particularmente la persona que me brindaron de asesoramiento en Marketing h abía sido gerente de Coca-Cola y 

conocia . . .  había sido una persona que le había ido muy bien en el mercado uruguayo y era muy conocido acá en Uruguay y 

me contactó con el gerente de Prime, me contactó con un gerente de Coca-Cola también, o sea, que sí, me generaron 

nuevos contactos" {ENTREVISTA 2) 

"Igual han hecho un esfuerzo, nos han presentado gente que de repente comentan algo y nos pasan el contacto. Rafael 

[D i rector de I ngen i o], en los viajes que ha hecho nos pasa contactos de gente que tiene relaciones con equipos. Ha 

contactado con un equipo en Israel, después nos presentaron a la Directora del BID que está acá que es amiga del 

Presidente de River de Argentina, o sea . . .  ellos te intentan ayudar a cómo puedan. "  (ENTREVISTA 9) 

Este es u n  tipo de mediación suped itado a las experiencias previas de la planti l la de profesiona les que integran 

I ngenio,  por lo tanto l igada a las personas y no a la incubadora como organ ización .  S i  el profesional que real iza la 

med iación entre el nuevo emprendim iento y una empresa del mercado deja de estar l igado a la incubadora , la 

posibi l idad de med iaciones desparece con él .  C ualqu ier mecanismo que contribuya a consolidar u n  nuevo 

1 5  http ://latu .org . uy/ingenio/docs/Concu rso _Anal is is_ de_ Mercado_ bases . pdf 

http://latu2 1 . latu .org. uy/ingenio/docs/ 1 N G E N 1 0  _ TDR_ %201 nvestigaci%C3%B3n%20de%20mercado _20 1  O . pdf 
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emprendimiento debe ser explorado y en efecto apl icado, pero más deseable será un  instrumento para generar 

estas mediaciones cuanto más basado en procedimientos y menos fundados en personas sean .  Por ejemplo se 

muestra el caso de una empresa que ofrece servicios de tecnolog ía apl icada al deporte 

"Claro, es como si vos, en la industria del Software, por ejemplo, ésta empresa Dvelop [Empresa egresada de I ngen io] en los 

círculos en los que se mueve, por ejemplo, ellos se sientan a tomar un café, a comer bizcochos y charlar con Álvaro Lamé que 

es el Director de Ja CUT/ y es el dueño de Netgate, pero digo, vos vendés software, estás en el marco del software y con la 

gente que decide el software, y ya está. En nuestro caso no, nosotros ... nuestras organizaciones, si bien hacen todo por 

ayudarnos ... no es tan fácil porque no pueden juntarnos con técnicos, con presidentes de equipos de fútbol porque son 

círculos de poder diferentes" {ENTREVISTA 9) 

Los riesgos de apoyar a las empresas a conseguir  clientes mediante el "acceso a redes de contactos" son 

evidentes si la incu badora no logra complementar este tipo de mediación con instrumentos tales como la difusión 

o la investigación de mercado. El haber sido una incubadora que apuntaba al  sector software en sus comienzos 

generó una red de contactos específica para ese sector; una vez que la incubadora amplía sus servicios a 

proyectos empresas de "alto valor agregado" la utilidad de esa red de contactos pierde uti l idad. 

7 .3c - Interacciones No Comerciales 

Poco probable es que una empresa produzca por s í  sola todo el conocimiento relevante para generar 

innovaciones productivas. Las empresas son cada vez más depend ientes del  saber complementario, del  

conocimiento generado por otras empresas u organizaciones y de la sinergia que se pueda generar de esas 

interacciones. La construcción de relaciones horizontales con otras empresas u organizaciones es importante 

para el desarrollo de factores intang ibles, elementos claves para la creación de ventajas competitivas .  E l  

potencial competitivo cada vez más depende de  factores intang ibles, los q ue se  construyen a partir de l  desarrollo 

de competencias endógenas, articulando los conocimientos de la empresa con otros agentes, tanto productores 

como usuarios u organizaciones de investigación. La interacción con estos agentes es fundamental entonces 

para el desarrollo de capacidad competitiva y contribuye a consolidar nuevos emprendimientos. 

Ya se mostró que la incubadora ofrece el "acceso a redes de 

contactos" como uno de sus servicios; es pertinente aqu í 

mostrar como impacta en este sentido d icho servicio, 

cuestionándose si  este tipo de interacciones contribuye y en 

qué sentido lo hace para q ue un emprendedor logre consolidar 

la nueva empresa. La mayoría de los emprendedores 

manifiestan que sus emprendimientos han generado víncu los 

no comerciales con otras organizaciones. Lo que se encuentra 

al indagar acerca del tipo de estas interacciones es que las 

mismas se producen con actores tales como las un iversidades 

(públ ica y privadas), organizaciones de apoyo a los 

emprendedores, c/usters de empresas, instituciones de l+D y 

otras empresas ya consolidadas. 
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GRAFICO 20: ¿se han generado vínculos con 

otras organizaciones para el desarrollo del 

emprendimiento que NO sean de 

comercialización? 

n=16 • Si • No 
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FIGURA 1 - VINCULOS NO-COMERCIALES DE LAS EMPRESAS EN PROC ESO DE INCUBAC IÓN EN INGENIO 1 UdelaRll 
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Se ana l izarán las implicancias de cada u no de los tipos de i nteracciones ha l ladas: 

Emprendimientos �?Universidades: 

Diez son las empresas que mantienen vínculos no-comerciales con las u n iversidades. Es de destacar que la 

mayoría de estos v íncu los están relacionados a las m ismas trayectorias de los emprendedores; no se generan a 

través de I ngenio .  Las i nteracciones con las Un iversidades son "arrastradas" en la mayoría de los casos desde el 

período de formación académ ica de los emprendedores o durante el mismo. 

"Sí, en realidad no tenemos un convenio pero sí muy buena relación. Nosotros cuando terminamos la carrera nos llevamos 

la bandera a la ORT a todos lados. ( . . .  ) Y bueno, después salimos en el diario y siempre hablábamos de la ORT. Entonces, 

digo, se hizo mucha publicidad en la ORT, (. . . }, por ejemplo, un día estaba en el complejo y vino el técnico de la Sub-1 7 y me 

dice: "Che, ¿ ustedes tienen algo para hacer jugadas?". Que un macaco se mueva en una cancha, hacer que te corre paro 

acá, para allá ? Quedó una idea. Y después se presentó la idea en la ORT a los de sistemas, y el de evaluación física y . .  .fue 

aceptada. Y los locos la hicieron, y nosotros fuimos los clientes. Y lo hicieron sin costo para nosotros . "  (ENTREVISTA 9) 

"Universidades, Centros de Investigación, Laboratoríos . . .  y acá en el Uruguay como todo esto surgió como un proyecto en 

Facultad de lngeniería ... en realidad la Universidad pública tiene una ... como una parte sobre esto, que era lo original, y a su 

vez ellos tienen un convenio entre la Universidad, la UDELAR y el Clemente Estable, que ta, que a nosotros en sí también nos 

servía, o sea respetar, decir "bueno ... , se lo damos gratis". (. . . )  Eso, ta, es esencial. Y después, o sea, a su vez generar casos 

de uso, o sea, mejorar el producto; o sea tener gente usándolo, (. . .) de seguirlo mejorando . "  (ENTREVISTA 3) 

"Lógico, nosotros después de estar en curso, en el curso emprendedores de Ciencias Económicas, CCEmprende, nosotros 

seguimos en contacto constantemente (. . .) con los tutores mismos, que nos tutorearon el plan de negocios en ese momento. 

Seguimos en contacto todo el tiempo y se le preguntan cosas, son personas a las que le agarre cierto afecto y una cierta 

confianza, les sigo consultando cosas, les seguimos diciendo nuestros avances. Queda como un vínculo, con las 

organizaciones a las cuales estuviste vinculado. "  (ENTREVISTA 1 2) 

Las interacciones con las un iversidades impactan en el desarrol lo de los productos o servicios de las empresas 

incubadas d i rectamente, o a través de faci l itarle a los emprendim ientos los recursos humanos específicos para el 

desarrol lo de los m ismos . Este tipo de vínculos también impacta en el m ismo sentido que lo hacen algunos de los 

i nstrumentos de Ingenio,  ampl iando las capacidades de los emprendedores en aquel las áreas que no t ienen un 

experlise adecuado, tales como formulación de p lan de negocios y asesoramiento lega l .  E l  programa de  la 

Facu ltad de Ciencias Económicas de la UdelaR, C CEE Emprende 1 6  apunta a ello y existen tres casos de 

a lumnos de esta facultad q ue además de incubar en I ngen io ,  se asesoran a través de las tutorías q ue ofrece este 

programa.  A su vez, la i nteracción con la UdelaR es destacada por un emprendedor debido a la ampliación d e  su 

comunidad de usuarios y las contribuciones q ue el lo conl leva para producir mejoras en su producto . 

Como se sosten ía, estas interacciones con las u n iversidades son generadas nuevamente por in iciativa de los 

emprendedores, no existen fuertes acciones de la i ncubadora para generar este tipo de vínculos. Esto provoca 

que la posibi l idad de vincularse con el principal productor de conocim iento del país,  las un iversidades, quede 

restringida a la experiencia de formación del emprend edor -generalmente en u na ún ica institución- .  Si la 

incubadora real izara acciones para generar mayores vínculos entre sus empresas y las u n iversidades, se 

ampl iaría la posibi l idad de este tipo de vínculos. Cabe recordar q ue en I ngenio existe participación de todas las 

Un iversidades con carreras tecnológicas del país .  

Emprendimientos �?Organizaciones de Apoyo al Emprendedor: 

Siete son los emprendimientos que manifiestan tener este tipo de interacciones. A d iferencia de las interacciones 
Em prendim ientos-Academia, aqu í  si hay interacciones generadas a partir de acciones concretas de Ingenio como 
a partir de las otras organizaciones de apoyo al emprendedor. Esto da cuenta de un posible funcionam iento 

1 6  http://www. ccee.  e d u .  uy/extension/emprendedores2009/index. html 
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"sistémico" entre este tipo de organ izaciones, en definitiva I ngenio tam bién es una organ ización de apoyo a 
emprendedores, q ue ofrece la incu bación como su principal servicio. 

"tenemos la suerte que ahora estamos en un proyecto que no tiene nada que ver con lo que hacemos, estamos haciendo 

slots para casinos, porque la gente que nos contacta quería gente que no tuviese nada que ver, entonces por el contrario 

es bueno, porque salió y a nosotros nos sirve como un generador de ideas (. . .) trabajar con los slots también, que estamos 

haciendo ahora ... Ellos no son de la incubadora, ellos son por Endeavor pero lo que posa es que ahí es cuando se empiezan 

a cruzar las redes. (. . .) En realidad Ingenio está asociada a Endeavor, entonces ésta gente que está apoyada por Endeavor, 

también tiene mucho vínculo con Ingenio, hay muchos cursos que se hacen en conjunto con gente de Endeavor, con gente 

de incubadoras, entonces ahí empezás a vincularte" (ENTREVISTA 11)  

''Fue una cosa muy positiva que tiene ésta incubadora en realidad, que te relaciona con todo lo que e s  e l  mundo d e  los 

nuevos emprendimientos. Te ayuda a potenciarte y financiarte y eso se puede generar en otros ámbitos, como son los 

eventos, las conferencias que se hacen" {ENTREVISTA 13} 

Las organizaciones de apoyo al emprendedor se m uestran vincu ladas entre sí; generan cursos y seminarios en 

comú n  que además de formación en d iversos aspectos pueden provocar interacciones entre emprendedores; se 

detectó un caso en el cual dos emprendimientos (uno incu bando en I ngenio y otro no vinculado a I ngenio) se 

asocian para producir un nuevo producto a través de un curso ofrecido por estas organ izaciones. Asim ismo, la 

interacción entre estas organ izaciones impacta también asesorando a laos emprendedores en d iversos aspectos 

del quehacer de su emprendim iento. 

"recibimos apoyo de ... una organización que se llama Endeavor y nos dieron un, un consultor. Una persona que sabe 

mucho del manejo de empresas, y nos ayudó mucho, y bueno . . . yo aprendí muchísimo de, bueno .. . relaciones humanas 

internas de una empresa, temas de motivación, temas de organización interna de la empresa, éste . . .  planificación en base a 

objetivos, evaluaciones, dinámica de reuniones, metodologías de negociación. O sea, cosas que de repente se pueden dar 

en muchas carreras separadas, las vimos todas en ejemplos prácticos . . .  " (ENTREVISTA 9) 

"el mismo Programa Emprender (. . .) va dar servicios más específicos. Yo una vez fui a reunirme con ellos, bueno, a conversar 

a ver qué me podían ofrecer y . . .  y ahí ellos me dijeron que te derivan a otras organizaciones. Pero ellos mismos no hacían eso. 

Ahora lo quieren cambiar un poco, entonces nos llamaron ... seleccionaron creo que quince emprendimientos de todos Jos que 

andan en la vuelta, como que . . .  los que le veían mayor potencial. Y se entrevistaron con Jos quince y, bueno, les preguntaron 

cuáles eran las necesidades que tenían ... para bueno ... idear servicios para ayudarlos. "  {ENTREVISTA 5) 

"Fundasol nos dio tutores como para ... de todo un poco ... Fundasol te da asesoramiento . Tenés también . . .  Claro, a veces me 

olvido de alguna hay un montón, por ejemplo, de concursos después que te ayudan a mejorar la presentación que te 

conozcan" {ENTREVSITA 13) 

Otro aspecto positivo de las interacciones entre organ izaciones es la búsq ueda de complementariedades entre 

el las: Muchas veces es por estar incubando en I ngenio que se genera el vínculo con organizaciones de apoyo al  

emprendedor, pero también este proceso se da a la inversa; se han detectado casos en los cua les comenzar un 

proceso de incubación en Ingenio fue sugerido a los emprendedores por organ izaciones de apoyo al 

emprendedor, lo que -al menos mínimamente- demuestra un potencial funcionamiento sistémico entre estas 

organ izaciones. 

"Ahí en Facultad de Ingeniería está la Fundación Ricaldoni. . . .  cuando nosotros empezamos a hablar de esto, de empezar a 

comercializar el producto . . .  nos pusimos en contacto con ellos, y bueno, fueron ellos los que nos empezaron a hablar de 

Ingenio y eso . . .  y bueno ta, terminamos presentándonos en Ingenio y, bueno, había que hacer un Plan de Negocios y no sé 

que, que te apoyan y ta, nos terminaron aprobando. " {ENTREVISTA 3) 

"Formé el plan de negocios, y comencé a vincularme con las redes, con las organ izaciones que forman parte de la red 

emprender. Fundación Ricaldoni, fondo Emprender. Nos presentamos a varios concursos, emprendedores en la mira, y todo 

eso. Ahí empezamos a vincularnos un poco más, hasta que llegamos a ganar. Cuando ganamos Emprendedores en la mira, 

el concurso de Fondo Emprender y el JCI, que eran los que lo organizaban nos contactaron de Ingenio a ver si nos 

presentábamos al proyecto " {ENTREVISTA 12} 
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Las i nteracciones con organ izaciones de apoyo al emprendedor también impactan positiva mente a n ivel de las 

posibi l idades de obtener financiamiento para el desarrollo de sus productos .  

"Hoy estamos . . .  nosotros desarrollamos u n  prototipo de sistema, desde que entramos a la Incubadora, hasta ahora, 

financiada por la Fundación Ricaldoni, y por fondos propios nuestros" (ENTREVISTA 12) 

"Después lo otro que si concursamos pero por fuera, lo que te decía hoy, tratamos de generarnos cosas es a Ja Fundación 

Rica/doni, que ahí lo que hicimos fue que concursamos y nos dieron la subvención que son dos mil doscientos dólares, que 

en el caso nuestro es para experimentación en madera enfocada en muebles, y bueno, ahí se contratan servicios, comprar 

en madera y, nada, y hacer. " {ENTREVISTA 1 1 }  

"estoy, digo, e n  u n  concurso de emprendedores e n  la mira que organiza e l  Programa Emprender, que está bueno, eso, sí 

ganas, además de plata y algunos beneficios te dan como la posibilidad de acceder, de o sea, entrar por la puerta grande 

a los fondos del Fondo Emprender que son como . . .  que hay mucha plata. " (ENTREVISTA 5) 

Estas i nteracciones entre emprendimientos en proceso de incubación en I ngenio y las organizaciones son e l  

ún ico tipo de interacción promovida por  la incubadora y se m uestran as u vez como las que tienen u n  impacto en 

los emprend imientos más heterogéneo, desde el asesoramiento en gestión de recursos humanos hasta en 

interacciones con otros emprendedores que redu ndan en nuevos productos. S i  este es el ún ico t ipo de 

interacciones promovido por I ngenio, mostrando u n  impacto positivo en u na d iversidad de áreas para los 

emprendimientos, queda pend iente preguntarse por q ué la incubadora no promueve i nteracciones con otro tipo 

de organ izaciones. 

Emprendimientos �-7 Cluster: 

Dos emprendimientos tienen este tipo de vincu lación . Este tipo de interacciones detectadas se l igan d i rectamente 

a u n  sector específico, el de los videojuegos. En este sector, I ngenio tiene un rol trascendente; por qu into año 

consecutivo patrocina encuentros de desarrolladores de video juegos a n ivel nacional 1 7 .  Si bien esta información 

no surge de las entrevistas, es una acción por parte de la incubadora que potencialmente puede generar este 

tipo de interacciones. La pertenencia al clúster de video juegos no es consecuencia del  proceso de incu bación ,  

aunque posiblemente haber  apoyado encuentros de desarrol ladores de video juegos pudo haber contribuido a 

consolidar el cluster de este sector. 

"todas las empresas que están en éste cluster de Pro-anima, (. . .) por lo tanto tenemos contacto directo con ellos todo el 

tiempo con directores de las empresas. Por lo cual del mismo modo que acá hacemos networking y 

hablamos ... compartimos experiencias. Los miembros de Pro-anima también nos comparten experiencias interesantísimas. 

Es decir, a diferencia de las empresas que están acá adentro, son empresas ya establecidas desde hace años; que pasaron 

por la crisis del 2002, que han pasado por otras fases distintas. Por lo tanto, quizás, proveen un tipo de experiencia diferente, 

que a nosotros nos sirve. Es decir, abren caminos para nosotros, nos permiten participar de determinados eventos, de 

estar presentes en determinadas cuestiones" {ENTREVISTA 7) 

"Hicimos un vínculo que es m uy, está muy raro el vínculo, que todavía no se si se formalizó con Pro-anima, que es un club 

de animación . . .  " {ENTREVISTA 14) 

Emprendimientos �-7 Instituciones de l+D: 

Tan sólo dos emprendimientos man ifestaron real izar interacciones con este tipo de instituciones. La i nteracción 

con este tipo de institutos son muy débiles y puntuales, pero sin dudas pueden contribuir  a consol idar un nuevo 

emprend imiento. U no de los casos relevados define que la vincu lación con el I nstituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable ( l lBCE)  posibi l itó no solo el desarrollo de su producto al recibir comentarios de sus 

usuarios que contribuyeron a real izar mejoraras,  sino también generar nuevos casos de uso en el exterior -

científicos extranjeros vincu lados al l l BCE-,  perm itiendo así am pliar sus mercados. 

17 http://latu2 1 . latu.orq.uy/inqen io/videojueqos/ 
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"tuvimos gente en Alemania que estaba vinculada con la gente del Clemente Estable, por ejemplo, que ya lo ha usado ... y 

bueno, en si, todas las ventas que tuvimos, lo que en sí son ventas, fueron todas al exterior, que en verdad nosotros . . .  como 

que ... el mercado uruguayo, en sí, ta, no lo vemos como muy . . .  Jamás nos podríamos sustentarnos con el mercado uruguayo" 

(ENTREVISTA 3) 

Emprendimientos r� Empresas: 

Se registra un  caso en el cual el apoyo de una empresa l íder internacional en el sector pesquero apoya 

económicamente a uno de los emprendimientos para el desarrollo de su producto, con el que a su vez, genera 

interacciones con la Facu ltad de I ngen iería de la UdelaR para su producción ;  

"De Prosperitas e n  u n  principio y la ANIJ; y también de una empresa extranjera noruega que es una de las más importantes 

del mundo en el desarrollo de tecnología marítima, que le hicimos un planteamiento de a ver si les parecía bien esto y 
también nos apoyaron económicamente (. . .) la UDELAR porque fui ahí, sé que hay muy buena preparación y justo son los 

únicos que se dedican a desarrollar eso {. . .) Facultad de Ingeniería, y bueno, y ahí fue donde saqué los técnicos, ¿no? Donde 
contacté los técnicos. "  (ENTREVISTA 1) 

A modo de conclusión de este apartado, se puede sostener que salvo a n ivel de patrocinio para obtener 

financiamiento, en la cual I ngenio informa y prepara a los emprendedores para solicitar financiación a d iversas 

organizaciones, este tipo de interacciones quedan l ibradas en la mayoría de los casos a in iciativas individuales 

de los emprendedores, posibi l itadas muchas veces por sus mismas trayectorias y completamente independientes 

de la incubadora. 

Salvo en el caso de las organ izaciones de apoyo al  emprendedor, no se han detectado acciones específicas para 

generar interacciones por parte de la incubadora .  Lo que se desprende de este anál isis es q ue existe potencial 

para generar interacciones sinérgicas con varios actores, que faci l itarían la consolidación de los nuevos 

emprendimientos, pero la incubadora no rea liza acciones específicas para que se produzcan ,  quedando l ibradas 

a in iciativas de los emprendedores. Si  bien este trabajo se enfoca en la incubadora I ngen io donde, con la 

excepción de las organizaciones de apoyo al emprendedor, no se detectan acciones por parte de esta 

incu badora para generar este tipo de interacciones, cabe preguntarse al menos si el resto de los actores realiza 

acciones específicas para generarlas. 

8 - CONCLUSIONES 

La Sociología que se ha intentado realizar en este trabajo, es aquella que detecta problemas a n ivel macro

estructural e intenta dar cuenta de cómo los agentes movilizan sus acciones para enfrentar esos problemas; la 

mayoría de las veces esto se encuentra relacionado con el estudio de contra-tendencias enmarcadas en micro

procesos. El estudio de las trayectorias de emprendedores de base tecnológica en el marco de un proceso de 

incubación impl ica adentrarse en ese tipo de micro-procesos. En este apartado se muestra sistemáticamente los 

principales hal lazgos de este trabajo y algunas ideas que este trabajo puede ofrecer en vista de posibles 

soluciones al problema macro enfrentado; la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

Si bien casi la tota l idad de los emprendedores tienen formación terciaria o se encuentran final izando la misma, es 

la experiencia práctica en el ámbito formativo la que aparece como un primer componente de la trayectoria 

emprendedora. A modo de h ipótesis se sostenía que la incubación de empresas de base tecnológica en I ngenio 

es un instrumento que reduce el riesgo y la incertidumbre inherente a esta actividad al ser un espacio interactivo 

de aprendizaje, que contribuye a la creación y consolidación de nuevos emprendimientos, impactando en el 

desarrollo de nuevas capacidades de los emprendedores mediante la interacción con profesionales de saberes 

distintos. 

Los empresarios innovadores son agentes que operan en un contexto de a lta incertidumbre y riesgo , inmersos en 

el contexto de una economía nacional que no parece facil itar el surg imiento de nuevas empresas de base 

tecnológ ica. En este sentido, el estudio de la incubación de empresas en I ngenio ofrece algunos datos que son 

alentadores; las acciones que esta incubadora emprende son una posibil idad de cambio a estas características 
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estructurales, en el sentido que opera como un agente reductor de riesgos e incertidumbres intrínsecas la 

actividad emprendedora, faci l itando el desarrol lo de sus trayectorias. 

La interacción de los emprendedores con profesionales de saberes distintos otorgados por la i ncubadora es el 

im pacto más eficaz de I ngenio en las trayectorias de los emprendedores. E l  aumento de las capacidades de los 

emprendedores a través de la i nteracción con el los facil ita la creación y la consolidación de las empresas ,  

fundamentalmente a través de la racionalización del emprendimiento gracias a instrumentos tales como planes 

de negocios y planes de ventas entre otros. Se resuelven problemas interactuando con los profesionales de la 

incubadora para los cuales los em prendedores no tienen la formación adecuada, y a su vez, esta interacción 

posibi l ita también que los em prendedores detecten problemas que desconocían en sus emprend imientos, a 

causa de la interacción con estos profesionales. 

Esto permite confirmar la primera h ipótesis,  pero solo a modo parcial ,  este im pacto positivo de la incubadora solo 

se da a n ivel micro , en el n ivel donde la empresa construye capacidades técnicas ,  fundamentalmente de gestión 

y de plan ificación del emprend imiento. 

A su vez, se verificó notoriamente la existencia de afin idad electiva entre ciertos emprendimientos y la 

incubadora. Incluso, la existencia de una "pre-incubadora" en la Universidad ORT en la cual profesionales de 

I ngenio imparten la docencia, i nstitucional iza esta afi n idad electiva; m uchos proyectos son tesis de grado de la 

Un iversidad ORT, luego "pre-incuban" en O RT para después apl icar sus proyectos en I ngenio.  Si b ien esta 

afin idad electiva va mas al lá de la U n iversidad O RT y se extiende a otros emprendimientos, aquellos en los 

cuales sus emprendedores son estudiantes o egresados de la U n iversidad O RT, la afin idad electiva más fuerte y 

t iene i ncluso un marco institucional .  Lo m icro induce lo meso . En  el marco de esa afin idad electiva, la tendencia a 

agruparse entre q u ienes tienen d isposición a la apl icación contribuye a generar un espacio colectivo a n ivel 

meso, Ingenio, q ue estimula acciones a n ivel m icro de nuevos emprendedores. 

A modo de h ipótesis también se sostenía que e/ proceso de incubación en Ingenio fomenta la innovación. Es un 

espacio propicio para que se generen interacciones de las que surgen nuevas ideas empresaria/es, dada 

presencia de múltiples emprendedores y de profesionales de diversas áreas en ese mismo espacio que fomenta 

la cooperación. 

Aqu í  se apunta al n ivel meso. en el cual se detectaron d iversas acciones -y ausencias de acciones- por parte de 

la I ngenio. Este n ivel es en el cual  d istintos actores, tanto públ icos o privados colaboran para impu lsar, 

intercambiar, complementar y m u ltip l icar los esfuerzos a n ivel m icro. Este es el n ivel donde se construyen las 

i nteracciones entre los agentes; aqu í  la incubadora impacta con d iversos resultados. 

Claramente en Ingenio no se fomenta la i nteracción entre los emprendedores; se detectaron 3 proyectos en 

conju nto y en dos de ellos participa una m isma empresa , lo que refuerza la idea de q ue este tipo de interacciones 

quedan l ibradas a la in iciativa de los emprendedores .  No hay acciones por parte de la incubadora que fomenten 

este tipo de cooperación,  q ue puede redundar en activos complementarios contribuyendo a consol idar a los 

nuevos emprendimientos. 

Continuando a n ivel meso, también se argumentaba h ipotéticamente que al existir en Ingenio representación de 

varios actores de la realidad educativa y empresarial del país, esta incubadora facilita la inserción tanto comercial 

como a nivel de la generación de redes de innovación de los nuevos emprendimientos. 

Esto si se puede afirmar a n ivel comercia l .  No es el rol de la incubadora conseguir cl ientes, pero otorga a lgunos 

instrumentos para facilitar el acceso a los m ismos y generar plan ificaciones de ventas . 

I ngenio impacta de forma positiva en cuanto a las posibi l idades de real izar ventas, al ser u n  actor mediador a 

n ivel comercial entre las em presas a l l í  incubadas y el mercado; esto lo posib i l itan d iversos instrumentos , donde 

se identificó a la investigación de mercado como el instrumento más apropiado para este fin ,  pero el m ism o por 

su costo sólo lo han podido apl icar algunos de los emprend imientos. En un segundo n ivel ,  la incubadora facil ita la 

d ifusión de los emprend imientos, sus productos y servicios lo  que ha generado vínculos comerciales . Por otra 
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parte, los contactos personales de los profesionales de la incubadora con empresas del mercado son muchas 

veces formas de contactar a potenciales cl ientes. 

Otro impacto interesante a n ivel meso para qu ienes incuban físicamente en Ingenio,  es el espacio físico que 

ofrece la incubadora. No por  el espacio físico en s í ,  sino que "estar" en ingen io genera confianza a los cl ientes . 

La n ueva em presa tiene u n  contexto propicio para poder recibirlos, valorándose el tener un medio apropiado en 

el cual los emprendedores pueden desenvolverse y mostrarse como empresarios ante los cl ientes, faci l itando la 

i nteracción y eventualmente la comercial ización . 

Las acciones de la incu badora son enérgicas en lo referente a la búsqueda de financiación para los 

emprendimientos al l í incu bados; legitima la trayectoria del emprendedor y su emprendimiento confiando su 

patrocin io ,  y de esta forma red uce el u mbral de incertidum bre a los agentes financiadores para confiar en el 

nuevo em prendimiento.  A su vez, la incubadora prepara a los emprendedores para postu larse a este tipo de 

instrumentos ,  entre los que se destacan los programas "Jóvenes Emprendedores" y "Nuevas Empresas" de la 

AN l l .  Esto si bien es positivo, dado que existen d ificu ltades en cuanto al acceso al financiamiento por parte de las 

M PYMEs uruguayas, puede crear efectos no-deseados; las motivaciones para comenzar a i ncubar en Ingenio de 

m uchos de los emprendedores sólo se enfocan a mayor probabi l idad de obtener financiamiento. 

N uevos riesgos: una incubadora q ue funcione solo como un intermediario entre i nstituciones financiadoras y los 

emprendedores, perdiendo im portancia el principal impacto positivo a n ivel micro, la racional ización de los 

nuevos emprendimientos.  No sorprende entonces, q ue aquel los emprendedores que visual izan previamente a 

Ingenio como una institución patrocinadora para obtener financiamiento sean aquel los que menos valoran los 

impactos de la incubadora a n ivel m icro . 

Donde sí se detectan i nteracciones no-comerciales q ue pueden catalogarse muy someramente de "sistémicas" , 

es entre las organizaciones de apoyo al emprendedor con I ngenio y viceversa.  Comenzar un proceso de 

incubación fue m uchas veces sugerencia de una  de estas organ izaciones, como así también se detectaron 

iniciativas de I ngenio a informar en algunos certámenes para emprendedores acerca de las posibi l idades que 

ofrece la incubación de empresas y eventualmente captar algunos emprendimientos. 

A n ivel de la generación de  interacciones no-comerciales con otros agentes, más al lá de las organ izaciones de 

apoyo al emprendedor, I ngenio tampoco realiza fuertes acciones; nuevamente este tipo de interacciones q ueda 

l ibrado a las i n iciativas ind ividua les de los emprendedores, muchas veces vinculadas a sus mismas trayectorias, 

manteniendo vínculos emprendim iento-academia con la institución en la cual el emprendedor rea l iza o ha 

realizado ya sus estudios, pero desl igadas de la incubadora . Entonces, a pesar de que en I ngenio existe 

representación de varios actores de la realidad educativa y empresarial del pa ís ,  no se fomentan este tipo de 

interacciones . 

Estos resultados provocan pensar en los l ím ites de la incubación de empresas como instrumento . I ngenio 

impacta de forma positiva en los nuevos emprendimientos a n ivel m icro ; esto es en lo referente a la creación de 

u n  espacio interactivo de aprendizaje ,  potenciando las capacidades de los emprendedores mediante la 

interacción con profesiona les de la incu badora y protegiendo a los nuevos emprendim ientos en un entorno 

menos hostil que el  del mercado.  

A n ivel meso, existen las acciones que impactan de forma positiva , tales como el apoyo para obtener 

financiamiento y la confianza que genera a potenciales cl ientes; pero no está muy avanzado en otro tipo de 

actividades como la promoción de la cooperación .  Se podría argumentar que las posibi l id ades de cooperar no 

existen por la naturaleza de los productos o servicios tan d iversos entre las empresas que incuban en I ngenio .  

Pero la información recabada demuestra que de hecho si existen relaciones de cooperación por i n iciativa propia 

de los emprendedores. Esto motiva a pensar que si los emprendimientos cooperan tanto entre ellos como con 

otros actores sin el fomento de Ingenio como de otras instituciones para generar interacciones , la capacidad de 

asociaciones estratég icas está sub-uti l izada .  
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Entonces cabe preguntarse acerca de cuáles son los l ím ites de la acción del instrumento de incubación de 

empresas de base tecnológica en genera l ,  ¿debe fomentar la cooperación entre empresas y con otros actores 

que favorezcan a consolidar nuevos em prendimientos? 

Una posible acción para poder impulsar este tipo de interacciones se encuentra a n ivel macro; Para Uruguay 

existe un desafío claro acerca de como promover la incorporación de conocim iento e innovación a l  mundo 

productivo . No hay otra alternativa; a escala, Uruguay no podrá competir con China o Ind ia ,  n i  s iqu iera con Brasi l . 

Se propuso en este trabajo observar contra-tendencias; estas son m icro-procesos en los cuales pueden 

observarse fenómenos de capi larizacion tecnológica 1 8  de n uevos procesos de innovación en el marco de una 

corriente central d istinta . 

"En el estudio de la innovación en general ( . . .  ) señalábamos que un problema típico del subdesarrollo, más que 

la inexistencia de la innovaciones técnico-productivas, es con mucha frecuencia el carácter trunco de su difusión, 

ya que esta no llega a la etapa de capilarización, a través de la cual lo nuevo se distribuye por el tejido socio 

productivo Las oportunidades que ofrecen ciertos a vances técnicos particularmente en el ámbito de las T/C 's, 

tienen que ve con las posibilidades de revertir los procesos truncos de difusión tecnológica, sobre todo a tra vés 

de actividades de tipo capilar, en las que intervienen sastres tecnológicos que diseñan soluciones a medida y de 

alto nivel, usando en cada caso una combinación eficiente (un mix decía Sábato) de conocimiento importado y 

saberes generados en el propio país "  (Arocena-Sutz; 2003, 209) 

La interrogante que queda pendiente pasa entonces a ser como las contra-tendencias, las experiencias de 

creación de n uevas empresas de base tecnológ ica pueden pasar, a través de  d iferentes vasos capi lares, a 

d iversas actividades económicas.  En I ngenio, varios han sido los casos con los q ue se encontró este trabajo; un 

grupo de estudiantes de ingeniería que apl ica las TICs al deporte, generando datos estadísticos en tiempo real 

que s i rven a entrenadores de equ ipos profesiona les de fútbol para la toma de sus decisiones; un ex patrón de 

pesca, que de forma autodidacta y en interacción con ingen ieros de la UdelaR desarrol ló u n  software para 

visualizar como trabajan sus herramientas de pesca a una profund idad antes impensada , son algunas entre 

m uchas de estas experiencias . 

Los procesos de capilarización en ese caso aparecen como demandas concretas a partir de l  conocimiento 

personal de un ind ividuo o de la capacidad de ofrecer soluciones específicas ,  a la cual el espacio de aprendizaje 

contribuye tanto a crearse como a consolidarse. Con el fin de de incentivar estas experiencias, de l  espacio de 

aprend izaje hay que im pulsar el pasaje a otro espacio de cooperación por interacción con otros actores, que 

puede dar como resultado una expansión de las capacidades colectivas, más al lá de la n ueva empresa en 

proceso de incubación . 

1 8  
La capilarizaci ion tecnológica es "es una etapa en la cual culmina la introducción efectiva de lo nuevo en las prácticas 

productivas" (Arocena-Sutz; 2003, 25) 
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