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RESUMEN

Se han hipotetizado muchas teorías sobre el rol de la experiencia durante el aprendizaje del emprendedor, y que este 
se está cambiando a una programación neurolingüística del proceso de ventas de este. Nuestra reflexión crítica apunta 
a resaltar algunas de las deficiencias de la teoría del aprendizaje experiencial en los emprendedores e ilustrar cómo las 
perspectivas teóricas alternativas tienen el potencial de avanzar comprensión conceptual de los procesos de aprendi-
zaje empresarial, luchando por una explicación del mismo como un proceso dinámico y autorregulado que se basa en 
la planificación, el monitoreo y la autorreflexión. Lo que se persigue en esta revisión es diferenciar el término neuro lin-
güístico en su verdadero género contextual educativo y lo mal que se está aplicando en el campo de la dirección de las 
empresas en el área de ventas. Los avances recientes en psicología educativa están apoyando nuestra comprensión de 
la práctica empresarial de diversas maneras, gracias a ello, se presenta cómo a pesar de las fortalezas de aprendizaje 
experiencial, los empresarios pueden beneficiarse de un enfoque sistemático para autorregular su aprendizaje y, poste-
riormente, desarrollar y mejorar sus capacidades de aprendizaje de autorregulación, que es lo que se ha pensado que 
es un aprendizaje neurolingüístico. 

Palabras clave: Neurolingüística, emprendimiento, aprendizaje experiencial, aprendizaje auto regulatorio.

ABSTRACT

Many theories about the role of experience during the enterpreneur’s learning have been hypothesized, and that is being 
changed to a neurolinguistic programming of the sales process of this. Our critical reflection aims to highlight some of the 
shortcomings of the theory of experiential learning in entrepreneurs and illustrates how alternative theoretical perspectives 
have the potential to advance conceptual understanding of business learning processes, striving for an explanation of it as 
a dynamic process and self-regulated that is based on planning, monitoring and self-reflection. In this review, it is pursued 
to differentiate the term neuro linguistic in its true educational contextual genre and how poorly it is applied in the field of 
business management in the sales area. Recent advances in educational psychology are supporting our understanding of 
business practice in various ways, thanks to which, it is presented how despite the strengths of experiential learning, enter-
preneurs can benefit from a systematic approach to self-regulate their learning and, subsequently, develop and improve their 
self-regulatory learning abilities, which is what has been thought to be neurolinguistic learning.

Keywords: Neurolinguistics, enterpreneurship, experiential learning, self-regulatory learning.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se hará la revisión literaria del rol de 
la experiencia durante el aprendizaje del emprendedor, 
la reflexión crítica del presente artículo apunta prime-
ro a resaltar algunas de las deficiencias de la teoría del 
aprendizaje experiencial y a ilustrar cómo las perspecti-
vas teóricas alternativas tienen el potencial de avanzar 
comprensión conceptual de los procesos de aprendizaje 
empresarial que el término PNL (Programación Neuro lin-
güística) está siendo mal utilizado por los capacitadores 
porque no se puede inferir sobre lo “Neuro” pero si lo de 
“Lingüístico”, esto no ayuda al emprendedor debido a 
que es un término equivocado que se está utilizando en 
el campo de la capacitación. En realidad, lo que se está 
haciendo es un aprendizaje autorregulatorio, lo que se 
aclara al final de la revisión.

Según Andrade, Alejo & Armendariz (2018), la interacción 
directa del estudiante y su participación activa en las ex-
periencias de aprendizaje se enfatiza menos cada día. 
Esto se debe en gran medida en que los ambientes de 
aprendizaje se reducen al aula de trabajo diario, y no se 
busca un enlace más amplio por las limitaciones físicas y 
tecnológicas, que lamentablemente no se han identifica-
do ni siquiera desde el mismo diseño curricular. 

Con esto se buscará saber si lo denominado como 
Programación Neuro lingüística (PNL) a la comunidad de 
emprendedores está acorde a la realidad literaria, o sim-
plemente es un término mal utilizado en la administración, 
cuestión delicada en el proceso científico, pues se con-
trastarán los asuntos sicológicos y sociales, proponien-
do que lo PNL no se debería aceptar desde el enfoque 
científico en la enseñanza a emprendedores. 

DESARROLLO

Primero se establecen los argumentos de lo que es la 
PNL basados en dos revisiones exploratorias de uno de 
los capacitadores más revisados en Latinoamérica y de 
un video de psicología que tiene la mayor cantidad de 
visitas en el tema.

Según Martínez (2016), entre varios conceptos de pro-
gramación neurolingüística la PNL como es conocida 
tiene que ver con la manera como tú programas tu mente 
tu vocabulario y tus gestos corporales tus gestos faciales 
tu vida como programas tu manera de ser para ser exito-
so nos aporta unos elementos bien importantes de cómo 
mejorar nuestros resultados en ventas y además en todas 
las cosas de la vida por ejemplo la programación neu-
rolingüística tiene que ver con esa actitud mental positiva 
que siempre debes tener frente a cualquier actividad que 
esté realizando.

Esta apreciación es de un personaje que tiene un lider-
azgo en la red youtube, que menciona muchas aprecia-
ciones importantes sobre las actividades de ventas, pero 
se auto refuta en la mezcla de lo sensorial y lo lingüístico, 
en realidad su aporte es muy orientado hacia lo sensitivo, 
pero no detalla de ninguna forma como la neurología ayu-
da al proceso de venta. Habla sobre los vendedores sen-
soriales, dándole valor a lo que se conoce como aleatorio 
o el azar, pues aduce que lo sensorial es lo metacognitivo 
en el parea de ventas y esto no se puede comprobar. 

En la misma fuente se hizo la búsqueda del video más vis-
to de PNL y se ubicó uno que entrevista a Breznitz (2012), 
psicólogo, se le atribuye la PNL, pero visto desde el punto 
de ejercitar el cerebro para beneficio propio y no de otro. 
Asegura que se pueden hacer nuevas conexiones a las 
neuronas, en especial en personas que empiezan a sufrir 
de cualquier tipo de ansiedad. Atribuye a la edad may-
or la complicación de las actividades, entre ellas las de 
aprendizaje, que pueden que puede ser mejorado con 
ejercicios mentales en plena interacción social. 

Según la literatura encontrada en la Sociedad lingüística 
de Norteamérica, Neurolingüística es el estudio de cómo 
se representa el lenguaje en el cerebro: es decir, cómo y 
dónde almacenan nuestros cerebros nuestro conocimien-
to del idioma (o idiomas) que hablamos, entendemos, 
leemos y escribimos, lo que sucede en nuestro cerebro 
a medida que adquirimos ese conocimiento, y lo que 
sucede a medida que lo usamos en nuestra vida cotid-
iana (Menn, 2018). 

Desde la perspectiva médica, el término neurolingüística 
está ligado a la rama de la lingüística que analiza las al-
teraciones del lenguaje que siguen al daño cerebral en 
términos de los principios de la estructura del lenguaje. 
El término “neurolingüístico” es neutro en cuanto a la te-
oría lingüística a la que se refiere, pero cualquier enfoque 
lingüístico de la terapia de la afasia se basa en el prin-
cipio de que el lenguaje tiene una organización interna 
que puede describirse mediante un sistema de reglas. El 
enfoque neuro lingüístico enfatiza el papel del lenguaje 
en el trastorno afásico del que se caracteriza por la inca-
pacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, 
la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales 
graves o leves. Ambos enfoques son contrarios a lo que 
se piensa desde el argot popular de los administradores 
de empresas que visualizan el término Programación 
Neuro Lingüística, a la corriente del área de las ventas 
como parte de un proceso de interaprendizaje entre el 
vendedor y el cliente. 

La primera tipología lingüística de los deterioros afási-
cos es probablemente la de Jakobson (1964), aunque 
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Alajouanine y sus colegas (1939, 1964) ya habían des-
tacado el papel de algunos fenómenos lingüísticos en la 
afasia. Muchos autores han subrayado la importancia de 
la teoría lingüística para la terapia de la afasia (Hatfield, 
1972; MacMahon, 1972; Hatfield & Shewell, 1983; Lesser, 
1989; Miller, 1989), pero los análisis lingüísticos no se lle-
varon a cabo con gran detalle hasta el interés en el tras-
torno expandido más allá del campo de la neurología a 
disciplinas como la lingüística, la patología del habla y el 
lenguaje y la psicología (Basso & Boller, 2013).

Los neuro lingüistas intentan responder preguntas como 
estas: ¿qué pasa con nuestro cerebro que hace posible 
el lenguaje humano? ¿Por qué nuestro sistema de comu-
nicación es tan elaborado y tan diferente del de otros ani-
males? ¿Utiliza el lenguaje el mismo tipo de computación 
neuronal que otros sistemas cognitivos, como la música 
o las matemáticas? ¿En qué parte de tu cerebro hay una 
palabra que has aprendido? ¿Cómo “una palabra” viene 
a la mente “cuando la necesita” (¿y por qué a veces no 
viene a usted?) (Nergis, 2011).

Los neurolingüistas han dado un montón de exámenes 
nuevos e intrigantes sobre cómo se habla el dialecto hu-
mano en la mente y cómo se produce la adaptación neu-
rológica. En cualquier caso, solo se han hecho un número 
determinado de esfuerzos para organizar la neurolingüís-
tica con las ciencias instructivas y particularmente con las 
estrategias de educación dialectales remotas, por lo que 
si el dialecto externo que muestra a los metodólogos exa-
mina los descubrimientos de la neurolingüística, puede 
descubrir aclaraciones electivas sobre la mejor manera 
de mejorar las estrategias de presentación oficialmente 
existentes o incluso ofrecer nuevas técnicas y sistemas 
para una dirección más viable. Sea lo que fuere, se pro-
pone que los especialistas que tomen una inyección de 
neurociencia e instrucción piensen en otro enfoque o sis-
tema para organizar estos dos campos de investigación a 
fin de dar forma a las propuestas sensatas (Nergis, 2011).

Si el individuo se conoce dos idiomas, ¿cómo cambia en-
tre ellos y cómo evita que interfieran entre si? Si aprendes 
dos idiomas desde el nacimiento, ¿en qué se diferencia tu 
cerebro del cerebro de alguien que habla un solo idioma 
y por qué? ¿El lado izquierdo de tu cerebro es realmente 
“el lado del lenguaje”? Si pierde la capacidad de hablar o 
leer debido a un derrame cerebral u otra lesión cerebral, 
¿qué tan bien puede aprender a hablar de nuevo? ¿Qué 
tipos de terapia se sabe que ayudan, y qué nuevos tipos 
de terapia del lenguaje parecen prometedores? ¿Las per-
sonas que leen los idiomas escritos de izquierda a dere-
cha (como inglés o español) tienen un idioma en un lugar 
diferente de las personas que leen los idiomas escritos de 
derecha a izquierda (como el hebreo y el árabe)? ¿Qué 

tal si lees un idioma que está escrito usando algún otro 
tipo de símbolos en lugar de un alfabeto, como chino o 
japonés? (Kowalewski, 2017).

Si es disléxico, ¿de qué manera su cerebro es diferente 
del cerebro de alguien que no tiene problemas para leer? 
¿Qué tal si tartamudea? Todas estas preguntas conllevan 
a un sin número aún, de investigaciones aplicadas que 
deberán resolverse, de las cuáles ya hay estado del arte 
que detallan ciertos resultados que conllevan a pensar 
que muchos de los emprendedores empíricos, aquellos 
que surgieron sin preparación, pueden fracasar porque 
precisamente no se detienen a pensar en lo aprendi-
do. Hablando de discentes, ellos poseen problemas de 
aprendizaje también por la mala didáctica del docente y 
aquellos que no son afectados por problemas en el en-
torno, pueden aplicar una nueva técnica de enseñanza a 
los estudiantes para mejorar sus conocimientos, compor-
tamientos y su evaluación de sus aprendizajes (Andrade, 
Alejo & Armendariz, 2018).

Como se puede leer, la neuro lingüística está profunda-
mente entrelazada con la psicolingüística, que es el es-
tudio de los pasos de procesamiento del lenguaje que se 
requieren para hablar y comprender palabras y oracio-
nes, aprender idiomas primeros y posteriores, y también 
del procesamiento del lenguaje en trastornos del habla, 
lenguaje, y lectura. La investigación sobre el aprendizaje 
empresarial destaca la importancia de la experiencia y 
el conocimiento previo para el éxito empresarial. Sin em-
bargo, queda un enigma y todavía se están buscando 
respuestas sobre por qué algunos empresarios princi-
piantes aprenden con éxito de sus experiencias y tienen 
éxito, mientras que algunos empresarios experimentados 
fracasan con sus empresas aún con las múltiples expe-
riencias adquiridas, sin embargo, obtienen el aprendizaje 
experiencial. 

La investigación sobre el aprendizaje empresarial des-
taca la importancia de la experiencia y el conocimiento 
previo para el éxito empresarial. Sin embargo, queda un 
enigma y todavía se están buscando respuestas sobre 
por qué algunos empresarios principiantes aprenden con 
éxito de sus experiencias y tienen éxito, mientras que 
algunos empresarios experimentados fracasan con sus 
empresas aún con las múltiples experiencias adquiridas, 
sin embargo, obtienen el aprendizaje experiencial. 

La teoría del aprendizaje experiencial (TAE) de Kolb 
(1984), ha sido el marco teórico dominante en la investi-
gación empresarial para comprender cómo aprenden los 
empresarios (Corbett, 2013). Sin embargo, a pesar de su 
poder descriptivo, TAE no permite explicar las acciones 
emprendedoras cuando los empresarios se encuentran 



47

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 10 | Número 5 | Octubre-Diciembre, 2018

con situaciones que carecen de una base experiencial. 
Por ejemplo, los empresarios a menudo se enfrentan a 
situaciones novedosas de gran incertidumbre cuando 
la información no está disponible o es incompleta para 
tomar una decisión fundada (Aldrich & Martínez, 2001; 
McMullen & Shepherd, 2006). 

Se ha sugerido que los emprendedores manejen tales si-
tuaciones a través de la intuición, los momentos de inge-
nio, heurística y creatividad excepcional (Dutta & Crossan, 
2005). Además, los empresarios aprenden continuamen-
te interpretando y reflexionando sobre sus acciones ac-
tuales y las consecuencias resultantes de esas acciones 
(Sarason, Dean & Dillard, 2006). Del mismo modo, Mishra 
& Zachary (2015) sugieren que la adaptabilidad cognitiva 
es esencial para el éxito empresarial. Al construir sobre 
esta noción, el objetivo es discutir críticamente las defi-
ciencias de TAE, y cómo los recientes desarrollos teóricos 
y empíricos en la psicología educativa pueden ofrecer 
nuevas formas de comprender mejor el aprendizaje em-
prendedor. Contribuimos a la teoría del aprendizaje em-
prendedor (1) investigando críticamente las limitaciones 
de TAE y (2) sugiriendo nuevos modelos para desarrollar 
aún más nuestra comprensión de los procesos de apren-
dizaje empresarial.

(Fust, Jenert, & Winkler, 2017) en su artículo asumen una 
postura crítica muy dura, ellos mencionan que a pesar 
de la aplicabilidad intuitiva de TAE al dominio de la ini-
ciativa empresarial, se identifica una serie de limitaciones 
que merecen una investigación más a fondo. Por ejemplo, 
TAE (1) no explica cómo los empresarios manejan situa-
ciones nuevas; (2) tiene un poder explicativo limitado con 
respecto a los sesgos cognitivos de un emprendedor y 
(3) capacidades metacognitivas; y (4) carece de eviden-
cia empírica que establezca el aprendizaje empresarial 
como verdaderamente dinámico y cíclico.

Un fuerte enfoque en la experiencia en la investigación 
del aprendizaje empresarial conduce inevitablemente a 
la pregunta de cómo diferenciar entre empresarios prin-
cipiantes y más experimentados, particularmente con 
respecto a las diferencias en las capacidades cognitivas 
de los emprendedores (Haynie & Shepherd 2009, Haynie 
et al., 2010; Haynie, Shepherd & Patztae, 2012). Los em-
prendedores experimentados, por ejemplo, muestran 
marcos mentales más elaborados que los novatos y son 
capaces de asimilar nueva información de manera más 
efectiva (por ejemplo, Ucbasaran, Westhead & Wright, 
2009). Estos marcos mentales influyen en cómo los em-
presarios conectan los puntos proverbiales de la informa-
ción para detectar patrones significativos con mayor fa-
cilidad (Baron & Ensley, 2006). A su vez, los empresarios 
nuevos carecen de esa experiencia.

Figura 1. Ciclo del aprendizaje experiencial de Kolb 

En algunos eventos, sin embargo, se ha descubierto que 
los visionarios de negocios principiantes con bajo conoci-
miento relacionado explican las diligencias empresariales 
de manera más efectiva mediante el ajuste de sus prác-
ticas en circunstancias de vulnerabilidad. Para delinear 
esta idea, Minniti & Bygrave (2001) sostienen que las per-
sonas de negocios exitosas tienen una tendencia a elegir 
actividades que están firmemente identificadas con las 
pasadas. Además, estas personas de negocios regular-
mente olvidan alterar su conducta a pesar del acceso a 
nuevos datos. Una aclaración concebible podría ser la 
producción de confianza en el camino y los impactos ase-
gurados que pueden dificultar el intercambio y cursos de 
actividades más efectivos.

Esto es particularmente cierto cuando cambian los deter-
minantes básicos que subyacen a un proceso de toma 
de decisiones y variables contextuales en una situación 
dada. El aprendizaje puede inhibirse ya que los empre-
sarios quedan atrapados por contextos de familiaridad. 
Se están concentrando en el conocimiento existente más 
que en las consecuencias de sus acciones cuando en-
frentan situaciones desconocidas. 

Especialmente cuando las condiciones ambientales cam-
bian, los empresarios deben cuestionar sus supuestos 
existentes para aprender más allá de su conocimiento 
preexistente. Por ejemplo, superar los desafíos que sur-
gen (como la expansión de la empresa o la necesidad 
de navegar la empresa en tiempos de alto dinamismo y 
cambio) exige procesos de aprendizaje efectivos y accio-
nes correspondientes. Además, los empresarios deben 
desarrollar la necesidad de revisar las suposiciones em-
presariales a medida que cambian las condiciones del 
mercado para evitar conclusiones erróneas debido a las 
fijaciones mentales (Koob & Funk, 2002).

Los empresarios que enfrentan alta incertidumbre y di-
namismo ambiental se ven obligados a desarrollar y 
adaptar estrategias para responder de manera efecti-
va a nueva información y comentarios del entorno. Esta 
adaptación puede influir positivamente en el éxito de las 
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tareas empresariales. Concluimos que TAE tiene un poder 
explicativo limitado para distinguir cómo los empresarios 
novatos y más experimentados moldean sus procesos 
de aprendizaje cuando enfrentan situaciones nuevas. 
Especialmente en entornos inciertos y cambiantes, podría 
ser costoso aprender solo de la experiencia y el aprendi-
zaje de “ensayo y error”, y que otras formas más sistemá-
ticas de aprendizaje pueden ser más efectivas en tales 
contextos (Haynie, DeanShepherd, ElaineMosakowskic & 
Earleyc, 2010). 

Kolb desarrolló un instrumento de encuesta, el inventario 
de estilos de aprendizaje, que ha ganado gran popula-
ridad a lo largo de los años. A pesar de su amplia apli-
cabilidad y uso, las propiedades psicométricas de este 
han sido objeto de considerable debate. En primer lugar, 
numerosos estudios con diferentes poblaciones han iden-
tificado problemas sobre la estructura de los factores del 
instrumento, así como sobre la consistencia de sus esca-
las. Si bien la encuesta se ha actualizado y revisado repe-
tidamente para abordar estos problemas, sus cualidades 
psicométricas continúan siendo un tema de debate (Koob 
& Funk, 2002). 

En segundo lugar, el instrumento, que se basa en un solo 
modelo de proceso de aprendizaje, no cubre el proce-
so de aprendizaje en su totalidad. Más bien, el mismo 
supone que los alumnos individuales tienen preferencias 
para fases específicas del proceso de aprendizaje. Por lo 
tanto, el instrumento no mide realmente los procesos de 
aprendizaje sino el estilo de aprendizaje preferido de un 
alumno. Sin embargo, en algunas ocasiones, se ha en-
contrado que los empresarios novatos con poca expe-
riencia previa resuelven las tareas empresariales con ma-
yor éxito al adaptar sus comportamientos en situaciones 
de incertidumbre (Haynie & Shepherd, 2009). 

En nuestra comprensión del azar y el discernimiento con 
respecto a la Teoría de Creación de Valor Emprendedor, 
se caracterizan diferentes emprendimientos empresaria-
les que reflejan los verdaderos tipos de oportunidades y, 
además, la calidad multifacética de los mismos. Los tipos 
de nuevas puertas abiertas incorporan nuevos mercados, 
nuevas ventajas y nuevas innovaciones reconocidas por 
(Longenecker, Petty, Palich & Hoy, 2014). Además, se ha 
notado un refinamiento entre las empresas comerciales 
lúgubres frente a las creativas que varían en riesgo y 
compensan y el uso de hipótesis microeconómicas para 
la experiencia empresarial desarrollada en el mercado 
(Baumol, 2011).

Las puertas abiertas emprendedoras se comentan des-
de ahora en adelante con respecto a ocho géneros a la 
luz de su facilidad o complejidad. Además, estas puertas 

abiertas están organizadas en cuatro reuniones con res-
pecto a los niveles de versatilidad intelectual requeri-
dos de menor a mayor. Cada una de estas reuniones se 
contrasta con Haynie & Shepherd (2009), “Measure of 
Adaptive Cognition” (MAC), que utilizó la flexibilidad 
subjetiva mediante su “Adaptabilidad intelectual: un mo-
delo metacognitivo” que incluye “cinco medidas hipoté-
ticas: introducción objetiva, metacognitiva aprendizaje, 
experiencia metacognitiva, decisión metacognitiva y 
observación.

Los desarrollos recientes en psicología educativa están 
avanzando en la comprensión de la práctica empresarial 
de diversas maneras. Por ejemplo, a pesar de las fortale-
zas de TAE, los empresarios pueden beneficiarse de un 
enfoque sistemático para autorregular su aprendizaje y, 
posteriormente, desarrollar y mejorar sus capacidades de 
aprendizaje de autorregulación. En medio de la etapa de 
ejecución, los estudiantes aplican diversas metodologías 
para lograr objetivos previamente establecidos. Esto pue-
de envolver diferentes métodos, por ejemplo, el simbo-
lismo mental (a través de la narración) o permitir buscar 
dentro de lo social para organizar los pensamientos. En 
medio de la etapa de ejecución, los estudiantes utilizan 
la meta percepción para examinar y gestionar su apren-
dizaje. Constantemente reflexionan si sus actividades de 
aprendizaje les permiten alcanzar sus objetivos y ajus-
tan sus actividades según sea necesario (Zozimo, Jack & 
Hamilton, 2017). 

La etapa de reflexión cierra el procedimiento de apren-
dizaje autoregulado, cuando el alumno evalúa de forma 
reflexiva el procedimiento de aprendizaje. Esto incluye 
una evaluación de los resultados del aprendizaje frente 
a los objetivos establecidos en el marco de la planifica-
ción y, además, atribuciones causales de los motivos que 
han causado los resultados reales. Dada su acentuación 
en la organización de claves, la observación y el control 
metacognitivos y la autorreflexión, el aprendizaje auto re-
gulado es apropiado para aclarar el aprendizaje en cir-
cunstancias nuevas. Por ejemplo, si este demuestra ofer-
tas de propuestas sobre cómo los estudiantes pueden 
seleccionar y controlar los puntos de confinamiento de 
su aprendizaje actual y su experiencia pasada. Esto es 
de importancia básica para los visionarios de negocios 
que se inclinan por las predisposiciones intelectuales y 
las obsesiones mentales (Sitzmann & Ely, 2011).

CONCLUSIONES

La Programación Neuro Lingüística, no es una técnica 
destinada a la capacidad del emprendedor, esta está liga-
da a la medicina en problemas con la lectura o escritura, 
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y a la forma de ejercitar el cerebro, que pierde neuronas 
con el incremento de la edad.

El aprendizaje por auto regulación está siendo confundido 
por PNL, las bases teóricas de los capacitadores de esta 
técnica son absolutamente orientadas a las sensaciones 
y cómo estos interactúan con los clientes, se consideró 
en este estudio que, el vendedor y el emprendedor tienen 
características comunes, pero no significa que se progra-
me su cerebro para vender, sino para detectar ciertas ca-
racterísticas del cliente en la actividad comercial.

El aprendizaje auto regulado, considera a los estudiantes 
como especialistas dinámicos que deliberadamente pla-
nean y evalúan su aprendizaje. Además, las habilidades 
de aprendizaje empresarial se pueden organizar y crear 
de manera eficiente después de un tiempo. 

Dado que las capacidades de aprendizaje, como la me-
tacognición, pueden desarrollarse a través del entrena-
miento y la educación (Mevarech, 1999), se sugiere que 
los educadores de emprendedores apoyen el desarrollo 
de dichos procesos autorreguladores por medio de mo-
delos y andamios de estrategias de aprendizaje cogni-
tivo y metacognitivo. Además, los educadores de em-
prendimiento podrían usar las herramientas lean startup 
(Ries, 2011) o Modelo de Negocio Canvas (Osterwalder 
& Pigneur, 2010) para apoyar el aprendizaje de los estu-
diantes, particularmente durante la identificación y explo-
tación de oportunidades. 

Los estudiantes no solo serán capaces de autocontro-
larse y reflexionar mejor sobre su aprendizaje, sino que 
también desarrollarán deliberadamente sus capacidades 
de aprendizaje para convertirse en aprendices más efi-
caces y, con suerte, emprendedores exitosos. Para con-
cluir, creemos que el “Aprendizaje autorregulado” tiene el 
potencial de superar las deficiencias del aprendizaje por 
experiencia y avanzar en la comprensión académica de 
los procesos de aprendizaje empresarial. 

La reflexión crítica sobre lo experiencial pretende alentar 
a los académicos a avanzar en la investigación empírica 
y comprensión teórica sobre el aprendizaje empresarial.
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