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Experiencia educativa con un simulador de negocios para 

emprendedores: Similitudes y diferencias en los resultados 

relacionados con la resiliencia 

 

Resumen 

Los pasados años han surgido eventos mundiales que han impactado la economía, 

ambiente, sociedad y la educación. Los docentes han integrado nuevas estrategias de 

enseñanza para continuar capacitando a los estudiantes para el mundo laboral que 

deben enfrentar, particularmente en los negocios. Mediante la revisión de literatura se 

ha visto que la resiliencia ha tomado un papel importante en la transformación de los 

individuos. A través de esta investigación se presentan resultados donde el uso de un 

simulador mide la resiliencia de estudiantes en el manejo de empresas virtuales y 

correlaciona la misma con la generación y acumulación de ingresos. 
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Abstract 

In recent years, events have arisen worldwide that have impacted the economy, 

environment, society and education. Teachers have integrated new teaching strategies to 

continue training students for the world of work they must face, particularly in 
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business. Through the literature review, it has been seen that resilience has taken an 

important role in the transformation of individuals. Through this research, results are 

presented where the use of a simulator measures the resilience of students in managing 

virtual companies and correlates it with income generation. 

Keywords: Resilience, Simulators, Entrepreneurship 

Introducción 

Durante los pasados años el mundo se ha visto afectado por diversos eventos inesperados y 

de gran impacto en varios aspectos. Estos eventos han traído como consecuencia el que los 

individuos realicen ajustes a su rutina diaria para prevalecer o mantener su estilo de vida y 

hasta cierto punto su supervivencia.  Por cuanto, todas estas experiencias han llevado a las 

personas a convertirse en resilientes ante las distintas situaciones que han tenido que 

enfrentar. Considerando el escenario actual, las propuestas desarrolladas por distindos 

profesionales deben promover factores resilientes en las personas, familias, espacios 

culturales, asociaciones y otras organizaciones en las que actúan (Calvo, 2009). “A pesar de 

los avances y ayudas, la liquidación de las empresas aumenta permanentemente” LaVerde-

Verástegui, G. L., & Rivera-Rodríguez, H. A. (2017). De acuerdo con la literatura, la 

resiliencia es un término o estado que ha adquirido relevancia e interés actual en la 

comunidad científica haciendo una sostenible referencia a la capacidad de las personas para 

enfrentar o manejar situaciones negativas o experiencias adversas y a su vez salir fortalecidos 

y victoriosos de ellas. Seligman y Czikszentmihalyi, (2000), autores pertenecientes a la 

corriente de la Psicología Positiva, sostienen que la resiliencia contribuye a la calidad de vida, 

además de ser un eficaz amortiguador del estrés.  Esta conceptualización subraya las 

potencialidades del individuo y la importancia de su entorno, implicando así un cambio de 

paradigma en la psicopatología, que ha estado centrada casi exclusivamente en la alteración y 

el riesgo (Luthar, Cichetti y Becker, 2000). Estos autores, definen precisamente la resiliencia 

como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contexto de 

gran adversidad” (Luthar, Cichetti y Becker, 2000, p. 543). Para que pueda considerarse a un 

individuo resiliente, es necesaria la presencia de determinadas condiciones como la 

exposición a situaciones de adversidad, o sea el riesgo, y la adaptación positiva frente a esas 

dificultades, ocurriendo así el crecimiento personal (Masten, 2011). Las investigaciones en 

resiliencia han cambiado la percepción del ser humano, pasando de un modelo centrado en el 

riesgo, a un modelo de prevención basado en las potencialidades, en los recursos que el ser 

humano posee y en relación con su entorno. (Manciaux et al, 2003). Además, la resiliencia es 
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un proceso dinámico una vez que un individuo puede considerarse resiliente bajo 

determinadas circunstancias de su vida y en un determinado momento, aunque en otro ya no 

(Rutter, 2006). En síntesis, las metas de la resiliencia son la salud mental y emocional de las 

personas Kalbermatter, M., Goyeneche, S., & Heredia, R. (2006). En otro tema, un reto 

mayor ante todos estos eventos anteriormente expuestos lo es mantener a los estudiantes 

enfocados, continuando sus estudios, capacitación y formación para la vida y futuro que les 

toca enfrentar. Además, son el futuro del mundo y sobre sus hombros recae la continuidad de 

lo existente refiriéndose particularmente esta investigación a los aspectos económicos. Si se 

considera que en ámbito macroeconómico, se identifican las variables centrales cualitativas y 

cuantitativas, que determinan el entorno que enfrentan las empresas y los individuos para 

ejecutar su actividad de innovación emprendedora Jolonch, X., & Ferreira, S. (2016). 

Alineado a estos argumentos es que se incluye el uso de simuladores para ofrecer una 

experiencia lo más cercana a lo real en el emprendimiento de negocios. Ofrecer la 

experiencia de la toma de decisiones ante adversidades creadas por el simulador y que este 

pueda medir el comportamiento de los emprendedores, el grado o índice que los motiva a 

emprender negocios y la resiliencia ante estas situaciones que posiblemente enfrenten en el 

futuro necesaria para mantener la estabilidad de la economía en muchos países y otras 

variables que están integradas en la operación del simulador. Ante lo expuesto, es que surge 

el interés de esta investigación donde al implementar esta estrategia de enseñanza en los 

estudiantes utilizando un simulador de negocios se pueda lograr el siguiente objetivo general; 

Identificar diferencias y similitudes en los resultados de grupos de estudiantes de carreras de 

grados de administración de negocios, en relación con la variable resiliencia, en grupos que 

interactúan con el simulador SimLab Academy®, medida en forma comparativa por 

universidad y país. Además, los siguientes objetivos específicos; a) Evaluar el uso del 

simulador denominado SimLab Academy® como un adecuado entorno para simular un 

sistema en donde los emprendedores toman decisiones de negocios y ponen a prueba su 

capacidad de resiliencia. b) Observar el comportamiento de estudiantes de carreras de grados, 

de Administración de negocios, frente al uso del simulador SimLab Academy®, utilizando el 

resultado de sus ingresos acumulados al final del periodo del ejercicio de la simulación como 

parámetro de medición relacionado con su capacidad de resiliencia. De esta forma el presente 

documento muestra un estudio con un enfoque cuantitativo que ayudará a llegar a conocer los 

detalles de las variables analizadas en esta investigación. La metodología no se limita a la 

recolección de datos, sino a las relaciones que existen entre dos o más variables que son parte 

de los requerimientos o logros dentro del simulador. 
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Marco Teórico 

Un marco conceptual que justifica este tipo de modalidad de aprendizaje es el que desarrolla 

Kolb, D. (1984), citado por Miettinen, R. (2010). De acuerdo con Kolb, el aprendizaje 

experiencial se puede explicar mediante un modelo de cuatro etapas: experiencia concreta; 

observaciones y reflexiones; formación de conceptos abstractos y generalizaciones; 

implicaciones de conceptos en nuevas situaciones (ver figura 1).  

 

 
Fuente: Miettinen R. (2010) 

 

Figura 1: Modelo experiencial de Kolb 

 

De acuerdo con Smith (2001), citado por Romero, M. (2010:91), el aprendizaje experiencial 

permite una interacción directa entre el alumno con lo que está estudiando. Se requiere 

además que dicha experiencia se complemente con una reflexión de cada uno, a fin de 

obtener el mayor provecho de la experiencia vivida. Para Cyrulnik (2002) la resiliencia es un 

proceso, un conjunto de fenómenos armonizados, en el cual la persona afronta un contexto, 

afectivo, social y cultural. También Romero cita a Itin, quién plantea, a partir de los 

conceptos de Deway y Kolb (Smith, 2001), un modelo denominado el diamante de Itin 

(1999), en el que se plantea todo un entramado, destacándose el papel que debe jugar el 

educador, quién debe propiciar experiencias ricas en estímulos para el aprendizaje. (Romero, 

M. (2010:92). Si se considera la simulación como una modalidad de aprendizaje experiencial, 

se tiene una serie de aplicaciones que agregan valor al proceso de aprendizaje. Osorio P., 

Ángel M. y A. Franco (2012) sostienen que una simulación tiene que ver con el diseño de un 

modelo de un sistema real, a fin de crear un medio que les permitirá a las personas 

interesadas experimentar situaciones con él. Será por lo tanto una forma de aprender sobre el 
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comportamiento del sistema. Por otra parte, este modelo experiencial también tiene aspectos 

que deben ser conocidos y tratados como potencialidades y limitaciones. Por un lado, está la 

parte de la motivación que debe existir por parte de los estudiantes en el uso de estos 

instrumentos. De acuerdo con Konetes, la motivación actúa como un agente impulsor de la 

participación, la progresión y la retención en entornos virtuales de juego y simulación. “La 

motivación es un agente impulsor de la participación, progresión y retención en entornos de 

juego. En forma subsecuente, la comprensión sobre la forma como las fuerzas 

motivacionales operan dentro de entornos multi usuarios, es clave para el éxito de juegos 

educativos y simuladores”. Konetes, G. (2010:23) (traducción del original en inglés). El tener 

acceso a este tipo de recursos de aprendizaje permite exponer a los estudiantes a experiencias 

que los motivarán a continuar no solo con experiencias de aprendizaje, sino que les permitirá 

simular situaciones de sistemas reales. Por otra parte, un entorno virtual de esta naturaleza 

permite un aprendizaje inmersivo.“Un entorno virtual multiusuario en este contexto es un 

aprendizaje inmersivo en una atmósfera tridimensional donde la representación visual de un 

usuario interactúa con las representaciones de otros usuarios también como objetos y el 

mundo mismo en tiempo real”. Konetes, G. (2010:23) (traducción del original en inglés). Esto 

implica que las herramientas de simulación permiten no solo aprendizajes inmersivos, sino 

que los mismos jugadores son parte de lo aprendido. En una simulación de negocios estos 

elementos actuarán en experiencias en donde además de lo anterior, se propicia la 

competencia entre grupos, con reglas que simulan sistemas reales. Si bien es cierto que un 

modelo de simulación permite varios elementos adecuados para el modelo de investigación 

que se propone, hay que tomar en cuenta las variables que influirán en dicho planteamiento. 

Santos (2014), reivindica la cultura del esfuerzo y la lucha innegable que el individuo debe 

librar consigo mismo para superar las dificultades; pero también reconoce que, para ello, hace 

falta preparación o poseer recursos adecuados. Por lo cual el rol del educador es fundamental 

en el ejercicio, la motivación deberá estar garantizada, tanto desde la perspectiva del 

facilitador, como desde el convencimiento de los mismos estudiantes y el simulador deberá 

ser el adecuado que contenga todos los componentes necesarios para las métricas 

correspondientes. Cabe señalar que, dentro del escenario de simulación, los estudiantes se 

enfrentan a situaciones en las cuales los resultados no siempre son los más adecuados. La 

forma como los estudiantes en esta investigación logran reponerse a resultados negativos es 

una forma de enfrentarse a situaciones de las cuales deben reponerse a lo largo de los años 

simulados. Esto definitivamente está relacionado con el concepto de resiliencia 

emprendedora y empresarial. Las dificultades financieras para emprender concitan el mayor 
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temor entre los jóvenes emprendedores (Ortiz-García, 2016). La palabra resiliencia es un 

término que ha sido utilizado en muchos campos, tales como piscología, de donde 

inicialmente partió, redes computacionales, ecología, gestión del riesgo, economía, 

sociología, teoría de redes (Sanchis, R. y Poler R, 2011). En psicología se define como la 

”…capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas” 

(Sanchis, R. y Poler R, Op. Cit.). Dalziell y McManus (2004) indican que este término se 

utilizó por primera vez en una investigación sobre ecología (Holling, 1973), en la cual se 

distinguían dos concetos para definir la resiliencia. Sin embargo, se encuentra en un sistema, 

ecosistema, sociedad u organización que persiste en un estado de equilibrio o estabilidad. Por 

otro lado, se observa cómo se comportan los sistemas dinámicos cuando son estresados y 

apartados de su equilibrio natural. El objetivo de un sistema es seguir funcionando en la 

mayor medida posible “frente a una situación disruptiva, con el fin de lograr su propósito, 

siendo la resiliencia una función tanto de la vulnerabilidad del sistema como de su capacidad 

adaptativa”. (McManus, S.T.,2007). Gallopin (2006) define la resiliencia como una capacidad 

adaptativa de la empresa. Es su “habilidad para tratar, adaptarse y recuperarse ante una 

perturbación”. La resiliencia, según este autor, es una medición del grado en que una empresa 

u organización es capaz de disminuir su vulnerabilidad ante riesgos esperados o no esperados. 

Qué tan flexible es para poder reorganizarse dentro de entornos cambiantes. Qué tan efectiva 

la organización puede ser para recuperarse en el menor tiempo y costo posibles. Por otra 

parte, Minolli (Op. Cit.)  conceptualiza a las empresas resilientes como “capaces de absorber 

cambios y rupturas, tanto internos como externos, sin que por ello se vea afectada su 

rentabilidad y que incluso desarrollan una flexibilidad tal que, a través de procesos de rápida 

adaptación, logran obtener beneficios extras, sean éstos pecuniarios o intangibles, derivados 

de circunstancias adversas y/o imprevistas”. (citado en Sanchis y Poler, Op. Cit.). Erol et al. 

(2010) definen a la resiliencia empresarial como “la capacidad de las organizaciones para 

disminuir la vulnerabilidad, habilidad para cambiar y adaptarse, así como la habilidad para 

recuperarse rápidamente ante imprevistos”. (citado en Sanchis y Poler, Op. Cit.). 

 

Metodología 

La metodología de este estudio es descriptiva con un enfoque cuantitativo el cual nos ayudará 

a llegar a conocer los detalles de las variables analizadas en la investigación a través del uso 

del simulador. Esta metodología no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables producto de los 

resultados del manejo de la empresa asignada en el simulador contra la generación de 
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ingresos acumulados mostrando así la resiliencia de cada firma simulada ante las diferentes 

situaciones a manejar mediante el periodo del uso del simulador.  

Unidad de Muestra 

Los datos se obtuvieron de grupos de estudiantes de cursos finales durante su carrera al cierre 

de su grado que utilizaron el simulador. Los estudiantes llegan sin ningún conocimiento de la 

herramienta y en el curso se les requiere manejar una empresa virtual desde sus comienzos en 

todas las facetas, producción, mercadeo, finanzas, exportación de productos, cambio de 

moneda y toros. Los estudiantes se integraron en firmas simuladas, de adelante denominada 

FS, que son las empresas a manejar. El ejercicio se realiza en universidades de 3 países 

Puerto Rico (PR), República Dominicana (RD) y Costa Rica (CR), en un periodo de tiempo 

que va desde los años 2019 al 2020. 

Niveles de formación 

Los grupos anteriores estuvieron conformados por estudiantes que tienen el mismo nivel de 

formación en el área de negocios cumpliendo con su currículo académico hasta llegar a tomar 

este curso, a fin de garantizar igualdad de comparación entre y dentro de los grupos. Se trata 

de carreras de grado en administración de negocios en Puerto Rico y República Dominicana y 

mercadeo en Costa Rica. 

Universidades participantes 

Se trata de universidades y carreras legalmente inscritas, autorizadas en sus respectivos países 

a pertenecer a los distintos cuerpos educativos y en operación actual en los tres países. Sus 

nombres de mantienen en anonimato para salvaguardar interpretaciones de los resultados en 

relación con cada institución y sus respectivos estudiantes o participantes. 

Simulador utilizado 

El simulador utilizado es el mismo para las tres universidades. Es el denominado SimLab 

Academy®, desarrollado por Mario Arroyo y Ronald Álvarez a partir del año 2014. Este 

simulador tiene 8 años de estar en operación y opera en forma estable y tiene la capacidad de 

procesar simulaciones con cualquier número de participantes en forma simultánea. En la 

presente investigación se utilizó el mismo escenario que tiene configurado donde se les 

entrega una empresa virtual en igualdad de condiciones a las firmas simulads  para que 

operen la misma en el tiempo de nueve a diez años donde como firma o empresa enfrentaran 

todo tipo de situaciones tanto positivas como negativas y debe actuar de forma que 

mantengan sus operaciones exitosamente, entiéndase generando ingresos o utilidades 

positivas y el cúmulo de las mismas.  
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Planteamiento de la Hipótesis 

De la definición de resiliencia que hemos planteado y aplicando el concepto al ejercicio de la 

simulación, planteamos en este trabajo las siguientes hipótesis: 

H1: hipótesis. La resiliencia es un factor determinante para la capacidad de generación 

de ingresos de las firmas simuladas, de estudiantes agrupados en Firmas Simuladas que 

utilizan el simulador SimLab Academy® en los cursos observados en Costa Rica, República 

Dominicana y Puerto Rico. 

H0: hipótesis nula.  La resiliencia no es un factor determinante para la capacidad de 

generación de ingresos de las firmas simuladas, de estudiantes agrupados en Firmas 

Simuladas que utilizan el simulador SimLab Academy® en los cursos observados en Costa 

Rica, República Dominicana y Puerto Rico. 

Variables Utilizadas 

Ingreso Promedio (B)– en esta variable independiente se calcula el ingreso promedio 

obtenido por los años de operación ya sea positivo o negativo y partiendo de la premisa que 

un ingreso positivo se considera resiliente a las adversidades enfrentadas durante ese año. 

Diferencia Ingreso Mayor e Ingreso Menor (A)– en esta variable independiente se calcula la 

cantidad o diferencia entre el ingreso mayor obtenido durante los años de operación y el 

menor puede incluir cantidades negativas para su cálculo. 

Diferencia (C) – en esta variable independiente se calcula la diferencia entre ingreso 

promedio (B) menos diferencia entre ingreso mayor e ingreso menor (A) 

Ingreso Acumulado Final de Año Simulación – es la variable dependiente que se pretende 

establecer la correlación entre la combinación de las variables anteriores. 

Modelo Propuesto 

Se presenta seguidamente la interrelación de las variables que dan lugar a la hipótesis 

planteada: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por SimLab Academy® 

Figura 2: Interrelación de variables de medición de la resiliencia 
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Hallazgos y Resultados 

Se hace un análisis comparativo para tres países, Puerto Rico, República Dominicana y Costa 

Rica, de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Cantidad de grupos, Firmas Simuladas y estudiantes por país 

 
País Cantidad grupos Cantidad Firmas 

Simuladas (FS) 
Estudiantes Hombres Estudiantes mujeres Total estudiantes 

CR 3 15 13 24 37 

PR 4 13 34 11 45 

RD 4 17 11 34 45 

      

Total 11 45 58 69 127 

      

Fuente: Elaboración propia con base en información utilizada en el procesamiento de la información, suministrada por SimLab 

Academy® 

 
Explicación Variables y Presentación de Datos 

Cada grupo es un curso de una carrera de grado en administración de empresas en PR y RD y 

mercadeo en CR. En cada grupo se pueden organizar un máximo de 5 firmas simuladas (FS), 

pudiendo ser como mínimo dos dependiendo la cantidad de estudiantes en el grupo. Cada 

medición indica algún grado de resiliencia. Si la FS obtiene un valor mayor, ingreso 

generado, positivo, indica que su resiliencia es mayor que otra que no tuvo ningún valor, 

ingreso generado, positivo. Si el valor menor, ingreso generado, es positivo, es un indicador 

de mayor resiliencia que otra FS con valor menor negativo. La medición de las diferencias es 

un indicador importante de resiliencia ya que indica que la FS fue capaz de generar una 

diferencia positiva entre el valor mayor y el valor menor de ingresos en un entorno igual a las 

demás. El promedio positivo es un indicador aun mayor de resiliencia, ya que la FS fue capaz 

de tener, en promedio, un valor positivo. Además, la diferencia entre el promedio y la 

diferencia entre los valores mayor y menor es otro indicador importante de resiliencia, ya que 

indica que la FS fue capaz no solo de mantener un promedio positivo, sino de que dicho valor 

es mayor que la diferencia entre los valores mayor y menor de los ingresos generados. Es 

decir, fue capaz de mantener un promedio positivo y alto a lo largo de los años simulados. 

Existen diferencias notables en las FS. Las FS de Costa Rica, tabla 2, presentan resultados 

inferiores a las de los otros dos países, solamente una FS logró una puntuación de dos en la 

medición de resiliencia datos en color gris. Todas las demás solo lograron un valor positivo y 

una tuvo valor 0. En República Dominicana tabla 3 una FS logró los cinco puntos posibles y 

cuatro FS lograron cuatro de cinco, por lo que cinco de 17 FS (29%) lograron resultados altos 

de resiliencia, datos en color gris. En Puerto Rico se presentaron los valores de mayor éxito 
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tabla 2. Se observan tres FS logrando los cinco puntos posibles y tres lograron cuatro de 

cinco, por lo que ocho de 13 (61,5%) del total de las FS observadas lograron importantes 

niveles de resiliencia datos en color gris. Los datos observados en los grupos seleccionados 

en los tres países se presentan a continuación en la tabla 2, tabla 3 y tabla 4. 

 

Tabla 2. Costa Rica (CR) tres Grupos y 15 Firmas Simuladas 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por SimLab Academy® 

Tabla 3. Puerto Rico cuatro Grupos y 13 Firmas Simuladas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por SimLab Academy® 
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Tabla 4. República Dominicana cuatro Grupos y 17 Firmas Simuladas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por SimLab Academy® 

 

A continuación, se presenta la medición del grado de correlación existente entre las variables 

utilizadas para medir la resiliencia y el valor logrado por las FS en generación de ingresos 

acumulados al final del ejercicio de simulación. De acuerdo con Dagnino, J. (2014:150) se 

entiende en este reporte la correlación entre dos variables como una regresión lineal en donde 

la variabilidad total tiene dos partes: la variabilidad total de Y y la variabilidad de Y que es 

explicada por la variable X. Se parte del supuesto de que el coeficiente de determinación es 

una buena medida de dicha relación, en donde el coeficiente de determinación se calcula de la 

siguiente forma: 

𝑟2 =
𝑋𝑌2

(𝑋𝑋)(𝑌𝑌)
 

Para poder identificar si existe alguna correlación entre el índice predictor de la resiliencia y 

los resultados obtenidos por los participantes observados, se seleccionó la suma de los 

ingresos después de impuestos generadas por cada firma simulada después de 10 o 9 años de 

simulación. En la tabla 5 se encuentran las estadísticas de la regresión para medir el grado de 

correlación entre las variables utilizadas para medir la resiliencia, columnas E, F y G de la 

tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4, con respecto a los ingresos acumulados al final de la 

simulación. 
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Tabla 5. Estadísticas de la Regresión 

 

      Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por SimLab Academy® para hacer la estadística de la regresión. 

La variable independiente fue el ingreso acumulado al final de la simulación y las variables 

independientes fueron la diferencia, el promedio y la diferencia del promedio y la diferencia. 

Como se puede observar el valor de R2 resultante es muy alto (0,9948), lo que indica que la 

resiliencia está directamente relacionada con la capacidad de las FS de generar ingresos. El 

valor que estima el grado de correlación entre las variables utilizadas para medir la resiliencia 

y los ingresos acumulados al final de la simulación (R2 = 0,9948) lleva a aceptar la hipótesis 

planteada (H1). Existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por los grupos 

observados según país, siendo Puerto Rico el país que presenta los resultados de mayor nivel 

de éxito (8 FS de 13 – 61,5% lograron niveles altos de resiliencia); República Dominicana en 

segundo lugar (5 de 17 – 29% lograron niveles altos de resiliencia). En el caso de Costa Rica 

ningún grupo observado logró obtener niveles altos de resiliencia. 

 

Conclusiones 

Los resultados de esta investigación mantienen varias implicaciones para la academia y la 

práctica. En la academia se puede validar que el uso de nuevas estrategias de enseñanzas 

apoya la formación y capacitación de los estudiantes logrando maximizar y aplicar su 

desempeño a otro nivel. Mediante el análisis de resultados se puede ver como van 

desarrollando el nivel de resiliencia durante el manejo de la empresa virtual permaneciendo 
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algunas empresas con un nivel 5 en algunas firmas simuladas. Las razones que explican por 

qué los grupos logran mayor grado de resiliencia no se han investigado en este estudio. Sin 

embargo, es un tema interesante para futuras investigaciones, dado que se podrían relacionar 

con el nivel de motivación de estudiantes y coordinadores; el nivel de preparación técnica y 

en competencias blandas puestas en práctica durante la simulación; la pertinencia de los 

programas curriculares recibidos por los y las estudiantes, entre otros para tener otras 

determinantes o concluyentes sobre los resultados. El uso del simulador SimLab Academy® 

para medir la resiliencia de los estudiantes frente a los retos del escenario de la simulación es 

un mecanismo adecuado para medir la capacidad de los futuros profesionales frente a 

situaciones similares a las que enfrentarán en su vida profesional real. En la práctica, le 

provee al estudiante experiencias que son base de la formación y motivación para emprender 

o desarrollar negocios. Dados los resultados de altos niveles de correlación entre las variables 

que se han relacionados para medir la resiliencia en relación con la capacidad para generar 

ingresos, ingreso mayor y menor; diferencia entre ambos; promedio; diferencia entre 

promedio y la diferencia de ingresos mayor y menor, se concluye que se puede dar por 

aceptada la hipótesis planteada en esta investigación, es decir, que la resiliencia es un factor 

determinante para la capacidad de generación de ingresos por parte de los y las estudiantes, 

agrupados en firmas simuladas que utilizan el simulador SimLab Academy® en los cursos 

observados en Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico.  
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