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En el mundo y en Chile ha aumentado significativamente el número de 
personas mayores, sin embargo eso no quiere decir que estas sean me-
nos activas. Un 85,8% de las personas mayores se denominan como 
autovalentes, eso quiere decir que no reportan dificultad para realizar 
actividades básicas (División Observatorio Social, 2020). 

Además la edad de jubilación en Chile es de 60 años para las mujeres y 
65 años para los hombres, que si se compara con la expectativa de vida 
al nacer, ésta llega a los 77 años en hombres y a los 83 años en mujeres,  
por lo tanto las personas tienen en promedio 17,5 años adicionales a la 
edad  de jubilación, en esta nueva etapa. 

A pesar del bajo número de dependencia en la población 60+, los estig-
mas sociales y estereotipos anticuados son una constante barrera que 
las personas mayores deben atravesar en su vida cotidiana. 

Estos estereotipos no permiten que las personas jóvenes visualicen el 
valor que tienen las personas mayores, desaprovechando todo el cono-
cimiento adquirido a lo largo de sus vidas tanto en su ámbito laboral 
como personal. 

Sin embargo, los emprendedores necesitan constantemente asesoría y 
ayuda en el desarrollo de sus emprendimientos, ya sea en términos ge-
nerales o resolución de problemas específicos. Aquí es donde la trayec-
toria laboral de las personas mayores adquiere un valor significativo. A 
través de un trabajo intergeneracional se permite brindarle a la persona 
mayor un nuevo motivo laboral y al emprendedor una alternativa para 
resolver los obstáculos que se le presentan en  el desarrollo de su em-
prendimiento. 

I N T RO D U CC IÓ N
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Situación de un Chile envejecido

Hoy día nos enfrentamos al constante envejecimiento de la población, 
HelpAge International (2014) asegura que existen cerca de 868 millo-
nes de personas con más de 60 años globalmente, este número repre-
senta casi el 12% de la población total mundial. En Chile la situación no 
difiere en este sentido, la ley Nº 19.828 afirma que toda persona para 
efectos legales que ha cumplido los sesenta años es considerada una 
persona mayor. 

Tomando en cuenta lo anterior, la INE (2018) proyecta que para el año 
2050 este grupo etario duplique su presencia llegando a conformar un 
25% de la población nacional. Gran parte de este segmento se concen-
tra en la Región Metropolitana según el Ministerio de Desarrollo Social 
(2019),  en el año 2017 llegó a conformar un 17,4%. 

Esta cifra, ha ido en constante crecimiento, “el nivel de población adulto 
mayor de la región aumentó desde 512 mil personas en 1990 hasta 1 mi-
llón 255 mil personas durante 2017 (un crecimiento de 145,0% en sólo 
27 años)” (Ministerio de desarrollo social, 2019). 

Este cambio demográfico se debe al mejoramiento sostenido de las 
condiciones de salud en la población, los avances científicos y tecnoló-
gicos, la disminución en las tasas de mortalidad, el aumento de la espe-
ranza de vida y la reducción de la tasa de fecundidad (Caro et.al,  2016). 

25%
12%

2018 2050

Proyección población personas 60+
(Fuente: INE, 2018)

En base a todas las cifras anteriores se puede deducir que estamos 
presenciando un cambio demográfico el cual nos lleva a una sociedad 
envejecida que está en constante crecimiento. Estos cambios se hacen 
visibles en la esperanza de vida al nacer, según el INE (2002) el prome-
dio de la expectativa de vida entre el año 2020 y 2025 es de 77,13 años 
en hombres y 83,35 en mujeres. 
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A pesar de esta alza en la esperanza de vida de las personas, la edad de 
jubilación establecida es para los hombres a los 65 años y para las mu-
jeres a los 60 años (Decreto de Ley 3.500, 1980), dándole a este grupo 
etario un promedio de casi 17 años para esta etapa. 

Si bien formamos actualmente parte de una población con un enveje-
cimiento exponencial, el resto de las personas que no forma parte de 
este grupo etario, tiene percepciones y supuestos comunes basados en 
estereotipos anticuados, que traen consigo  barreras que limitan  la par-
ticipación social y la contribución de las personas mayores. 

Estos estereotipos  sociales consideran  que las personas mayores son 
dependientes y representan una carga para la sociedad (OMS, 2015), 
pero “según datos de la última versión aplicada (2017) una proporción 
mayoritaria de las personas de 60 y más años (85,8%) se califica como 
autovalente, es decir, no reporta dificultades para realizar actividades 
básicas” (División Observatorio Social, 2020)
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En este nuevo contexto  en el cual nos vemos enfrentados a una socie-
dad envejecida, replantear posturas a nivel cultural, personal y nacional 
como “la aceptación de la diversidad e intergeneracionalidad, la pre-
ocupación por el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo y la inclu-
sión laboral constituyen importantes desafíos para las propias personas 
mayores, la sociedad en su conjunto, el Estado y las políticas públicas” 
(Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento & OTIC del Comercio, 
Servicios y Turismo, 2018). 

Es por esto, que entender las nuevas necesidades de este grupo etario 
en pro del “vivir activamente” es imprescindible para otorgar nuevas 
oportunidades en base a sus requerimientos, contribuyendo en el desa-
rrollo de una sociedad íntegra para todos y fomentando iniciativas que a 
futuro generen beneficios. 

“según datos de la última versión aplicada (2017) una proporción mayoritaria de las personas de 
60 y más años un 85,8% se califica como autovalente, es decir, no reporta dificultades para 
realizar actividades básicas” (División Observatorio Social, 2020)
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ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

El envejecimiento activo es una nueva forma de mirar la vejez,  una mane-
ra más positiva y dinámica, “tiene una relación directa con la autonomía, 
con la capacidad de prolongar, optimizar y utilizar las condiciones favora-
bles de salud.” (Caro et.al., 2016), con el fin de poder aprovechar al máxi-
mo las oportunidades que presenta la vida para tener un bienestar físico, 
psíquico y social (Monteagudo, García & Ramos, 2016). Además la OMS 
invita a enfocar la atención mundial en el buen envejecer,lo cual deriva en 
la promoción de hábitos saludables de vida  a lo largo del ciclo vital, con 
el fin de mantener la salud y la vigencia física y  psíquica  durante el mayor 
tiempo posible en los últimos años de vida. (OMS, 1999). 

Estas denominaciones crean un nuevo paradigma y forma de ver la vejez, 
en el cual ésta ya no se clasifica únicamente como déficit o deterioro, 
sino también como nuevas posibilidades de desarrollo, optimización y 
compensación, buscando enfatizar en las conductas y estilos de vida que 
procuran mantener un rendimiento máximo a través de la actividad (Mon-
teagudo, García & Ramos, 2016). 

La nueva tendencia del buen envejecer trae consigo cambios en relación 
a la ocupación laboral de las personas mayores. Tal como se mencionó 
anteriormente, las edades de jubilación se sitúan a los 60 años en mu-
jeres y 65 años en hombres (Decreto de Ley 3.500, 1980), sin embargo 
se puede observar un cambio en la empleabilidad de este grupo etario, 
en donde la encuesta Casen 2017 señala que el 31,8% de la población 
perteneciente a este rango etario de 60 años o más, sigue vigente en el 
mercado laboral.

Esta cifra entre el año 1990 y 2017 creció un 9,6%. Este porcentaje de 
ocupación laboral va disminuyendo a medida que las personas enveje-
cen, entre las edades de 60 y 64 años tiene en promedio un 59,2% de 
ocupación, para luego disminuir a un promedio de 36,3% en el rango de 
65 a 70 años y por último un 13,7% en personas sobre 70 años de edad 
(Ministerio de desarrollo social, 2017). A raíz del crecimiento del porcen-
taje de ocupación laboral de este grupo etario, se puede deducir que la 
población de personas mayores saludables y que siguen el concepto de 
envejecimiento activo, ha aumentado a lo largo de los años. Con esto,  se 
puede inferir un interés en permanecer vigentes en el mercado laboral 
(Vives et.al., 2016).

Imagen 2: obtenida de pexels
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A raíz del cambio demográfico producido por el envejecimiento de la 
población, se han creado nuevas oportunidades de negocio basadas en 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores, centrado especial-
mente en las necesidades y demandas de este grupo etario (Grupo BID, 
2020). El impacto económico y social del envejecimiento de la pobla-
ción supone un reto sin precedentes, estas oportunidades de negocio 
son reconocidas mundialmente como la economía plateada o silver eco-
nomy. (Garcia, 2020)

Este grupo etario está llegando cada vez mejor a esta etapa de la vida, 
por lo tanto cuentan con más posibilidades de poder seguir trabajando, 
estudiando y consumiendo. Tienen más energía y mejores condiciones 
físicas que la de los mayores de hace décadas, esto les permite disfrutar 
de la vida y poder seguir contribuyendo a la sociedad con sus activida-
des laborales (Grupo BID, 2020). 

Este cambio en las oportunidades de negocio en relacion al cambio de-
mográfico de nuestra sociedad, cambia el panorama económico mundial 
en el cual “las sociedades deben prepararse de cara al envejecimiento 
para aprovechar las nuevas oportunidades económicas, lo que incluye el 
desarrollo de los servicios y productos que engloban actividades pro-ac-
tivas realizadas por los adultos mayores.” (Grupo BID, 2020)

ECO N O M Í A  P L AT E A DA

Como panorama mundial se estima que entre el 2015 y 2030 el 60% 
del crecimiento de consumo del Noreste de Asia y en Europa Occiden-
te provendrá de las personas mayores. A su vez en América Latina y el 
Caribe el crecimiento es del 30% y las estimaciones muestran que irá 
en aumento. 

Por lo tanto la economía plateada podría jugar un papel de locomo-
tora económica como algo fundamental en nuestro continente ya que 
este grupo etario centro y sudamericano presenta un constante enve-
jecimiento pero de manera mucho más apresurada de lo que fue este 
proceso demográfico en Europa y Noreste de Asia, estimando así que 
para el año 2090 sería nuestro continente que contenga la mayor canti-
dad de población de personas sobre 60 años, llegando a un 36% de la 
población total (Grupo BID, 2020). 

La economía plateada como trae consigo ademas una necesidad de in-
novación para entre grupo etario, ya que “los adultos mayores consumen 
bienes y servicios que son, al menos en parte, diferentes a los del resto 
de la población, y la satisfacción de sus necesidades ofrece importantes 
oportunidades de inversión y producción” (Grupo BID, 2020). 
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De la misma manera que cada grupo etario tiene sus necesidades es-
pecíficas y requerimientos de diseño, la economía plateada insiste en 
enfocar nuestros esfuerzos y creatividad hacia los mayores como una 
nueva oportunidad que cada día abordará a más y más personas. 

Este modelo económico trae consigo desafíos y oportunidades que se 
pueden desarrollar en múltiples aspectos, sin embargo para el desarro-
llo de este proyecto, se especificará en el motivo laboral. Se analiza que 
al mayor porcentaje de personas mayores implica relativamente menos 
jóvenes en el mercado laboral, este cambio puede producir una escasez 
de fuerza laboral en numerosas industrias que lastra la productividad y 
el crecimiento económico. 

Por lo tanto, promover la vida laboral en las personas mayores es fun-
damental no solo por la falta de fuerza laboral que se puede presentar 
sino también para que ellos desarrollen una mejor calidad de vida. Es 
importante mantenerse activo y evitar perder conocimientos técnicos 
como las experiencias de negocio y trayectoria, con el fin de traspasar 
ese conocimiento. (Grupo BID, 2020) 
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Si bien vemos un cambio demográfico en la sociedad, además de eso 
como una oportunidad de desarrollo económico, es necesario com-
prender lo que significa para una persona mayor la jubilación, como un 
cambio de estilo de vida e ingreso a una nueva etapa. La Encuesta de 
Calidad de Vida de la Vejez (2019) expone que 1 de cada 5 personas ju-
biladas siente que se jubiló antes de lo que quería, este 20% del grupo 
etario presenta los impactos negativos que se pueden presentar en la 
jubilación. 

Este proceso como tal tiene aspectos positivos y negativos, por un lado 
la persona tiene más tiempo para profundizar en sus amistades y fami-
liares, desarrollar nuevos hobbies y también poner fin a los aspectos que 
le incomodaban de su trabajo (Corteza, 1990; Hermida & Stefani, 2011). 
Sin embargo, ya se puede observar un incremento de la inseguridad la-
boral percibida por las personas que se acercan a la edad de jubilación, 
entendida esta como la preocupación ante la eventual pérdida involun-
taria del trabajo. Entre los 55 y 64 años de edad aumenta marcadamente 
esta incertidumbre, alcanzando un 52% en hombres y un 37% en muje-
res (Vives et.al., 2016) 

Por lo tanto el proceso de jubilación ya trae consigo antes de iniciar 
una inseguridad laboral, sumado a esto aparejadas rupturas que pueden 
resultar estresantes para la persona mayor, forzando a abandonar las 
tareas laborales que formaban parte de su rutina cotidiana, abandonan-
do el rol laboral y proveedor que cumplió durante gran parte de su vida 
adulta. Esto trae consigo nuevos desafíos para el sujeto el cual debe 
encontrar un nuevo uso de su tiempo libre, otorgándole un lugar a la 
creación de un nuevo rol (Téllez Rivera & Reyes Montoya, 2004; Biancotti 
et.al, 2001; Hermida & Stefani, 2011).  

Impacto psicosocial de la jubilación

Imagen 3: obtenida de pexels



16

A su vez ocurre una pérdida de redes de apoyo social al momento de 
jubilar en donde el trabajo funciona como un lugar de intercambio so-
cial, en donde la persona mayor ha ido desarrollando a lo largo de casi 
toda su vida, una identidad en ese espacio. Por lo tanto la jubilación 
supone un quiebre en el contacto con las amistades forjadas en el am-
biente laboral y fomentando así un posible aislamiento, que trae como 
consecuencia aspectos negativos psicosociales. (Téllez Rivera & Reyes 
Montoya, 2004; Fandiño Rojas, 2000; Hermida & Stefani, 2011).

A través de una entrevista con Olivia Larraín, psicología geriátrica, se 
hizo énfasis en la jubilación como un proceso que difiere en el género 
de la persona, especialmente en la generación actual de personas ma-
yores, de forma generalizada, se podría decir que los hombres basaron 
su proyecto de vida en base al éxito laboral, mientras las mujeres, por 
la concepción social de la época, estaban destinadas a permanecer en 
casa y cuidar de los hijos. Por lo tanto, el hombre tiende a presentar más 
síntomas ansiosos al jubilarse porque no formaron grupos de apoyo fue-
ra de su carrera laboral, mientras las mujeres han generado redes a lo 
largo de su vida en varios ámbitos de su vida personal y no solo laboral, 
siendo estas apoyo para su envejecer. (Entrevista a Olivia Larraín, psicó-
loga geriátrica, Noviembre 2020).

Además se enfatizó en la entrevista sobre la edad de jubilación en Chi-
le y el pensamiento generalizado acerca de este tema en las personas 
mayores, en Chile las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a 
los 65 años, generalmente este grupo etario no tiene problemas con la 
edad de jubilación establecida por ley, ya que el ritmo laboral es bas-
tante intenso, siendo muchas horas a la semana. Pero esto no quita el 
interés de mantenerse activo, sino que de otra forma, más flexible y con 
una menor intensidad. (Entrevista a Olivia Larraín, psicóloga geriátrica, 
Noviembre 2020) 

Por lo tanto el problema identificado no es realmente la ocupación men-
tal que trae el ámbito laboral sino más bien la forma que las personas 
mayores desean seguir insertos en este mercado, reajustando las con-
diciones, formatos y flexibilidades que traerán consigo un impacto po-
sitivo en la auto-percepción de sí mismo al momento de jubilar, como 
un motivo de cambio de formato laboral pero no de término profesional. 
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Actualmente en Chile el 65% de las personas mayores se define a sí 
mismo como jubilado, en el cual en ocasiones el trabajo coexiste con la 
jubilación, el 26% de los jubilados sigue trabajando y entre los que no 
han jubilado, un 56% sigue inserto en el mercado laboral (V Encuesta de 
la Calidad de Vida en la Vejez, 2020). 

Por lo tanto, hay un interés en las personas mayores activas en mante-
nerse vigentes en el mercado laboral, ya sea por necesidades económi-
cas o para mantenerse activos, así como menciona Eduardo Valenzuela, 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales UC, “si bien la necesidad 
económica pareciera ser la principal razón para mantenerse en la fuerza 
laboral, la investigación especializada ha demostrado insistentemente 
que las personas que trabajan suelen tener mejor calidad de vida.” (Cen-
tro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento & OTIC del Comercio, Servi-
cios y Turismo, 2018). 

La vigencia de las personas mayores en el mercado laboral trae consigo 
una alza en su calidad de vida de manera monetaria o de permanencia 
activa, pero esta no solo aporta personalmente al sujeto, sino que tam-
bién tiene un factor influyente de manera positiva en la organización en 
la cual este inserto, la OMS asegura que “en todos los entornos, sin im-

portar el nivel de recursos, las personas mayores contribuyen de diver-
sas maneras que son menos tangibles económicamente, por ejemplo, 
al prestar apoyo emocional en momentos de estrés o aconsejar sobre 
problemas difíciles” (OMS, 2015). 

Además este grupo etario aporta con distintas cualidades al ambien-
te laboral contribuyendo con experiencia, responsabilidad, buen trato 
y confiabilidad al mundo del trabajo, asimismo presentan una alta va-
loración del trabajo y una auto-exigencia por brindar el mejor servicio 
posible. (Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento & OTIC del Co-
mercio, Servicios y Turismo, 2018)

A su vez esto se complementa con el alto nivel de resiliencia mostrado 
en la V Encuesta de Calidad de la Vida en la Vejez (2020), en el cual 
un 67,2% de los encuestados cree que puede aprender cosas positivas 
cuando enfrenta situaciones difíciles o desafiantes, un 68,8% dice que 
independientemente de lo que suceda cree que puede controlar sus 
reacciones y por último un 59,8% busca formas creativas de enfrentarse 
a las situaciones difíciles. 

Por consiguiente se puede decir que las personas mayores se 
auto perciben a sí mismos capaces de enfrentar situaciones 

complejas o desafiantes y pueden aportar de manera positiva en 
situaciones bajo estrés, aportando a su vez con conocimientos 

basados en la experiencia siempre desde la responsabilidad y la 
búsqueda del mejor resultado posible. 

65% 26%
de las personas mayores se de-
fine a sí mismo como jubilado

de los jubilados sigue 
trabajando

BENEFICIOS RE-INSERCIÓN LABORAL
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En cuanto a la vida personal de la persona mayor, el trabajar le permi-
te mantener una independencia económica, característica significativa 
para poder sentirse y mantenerse activos y vigentes. El ámbito laboral 
para ese grupo etario significa además de una independencia moneta-
ria, un desarrollo y mantención de la autonomía y la vida saludable. 

A medida que las personas van envejeciendo, la forma más recurrente 
de inserción laboral es el trabajo por cuenta propia, esta forma adquiere 
progresiva y sostenidamente más peso a medida que van pasando los 
años, conducido por una marcada caída del trabajo asalariado o en re-
lación a la dependencia de la persona. Entre las personas mayores este 
modo de trabajo alcanza a un 47,5% en mujeres y 55% en hombres 
(Vives et.al., 2016). 

El Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento & OTIC del Comercio, 
Servicios y Turismo (2018) plantean que el proceso de envejecimiento y 
jubilación es algo que los trabajadores deben prepararse y adaptarse a 
su nueva situación, entendiendo su futura situación económica, la posi-
bilidad de seguir con la actividad profesional, especialmente de manera 
parcial o constituirse como trabajador de cuenta propia, e intentar de vi-
vir el proceso de la vejez desde una perspectiva activa y pro-activa para 
así intentar tener una salud adecuada. 
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EMPRENDEDOR CHILENO

Hoy día el emprender en Chile dejó de ser una segunda opción ante la 
búsqueda de nuevas oportunidades o de la cesantía, actualmente se 
consolida como parte de la carrera profesional de millones de chilenos 
(Ascencio, 2019), llegando a ubicarse en el tercer lugar en la Actividad 
Emprendedora según GEM 2018-19 (Corfo, 2018). 

Para que un país logre incentivar el emprendimiento en sus ciudada-
nos es fundamental según el GEM 2019 “el reconocimiento de la pobla-
ción al rol de los emprendedores en la sociedad es fundamental para 
el fortalecimiento de una sociedad más emprendedora e innovadora. 
A medida que la sociedad valore positivamente el emprendimiento, la 
legitimización social reforzará la motivación de que un individuo decida 
emprender” (Guerrero & Serey, 2019). Sumando a lo anterior se refuer-
za el poder emprendedor ya que el 80% de los chilenos se consideran 
personas creativas y el 76% de poseer las capacidades necesarias para 
emprender (Guerrero & Serey, 2019).  

El perfil del emprendedor en Chile ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, en el año 2001 el promedio de edad del emprendedor llegaba 
a los 55 años, en cambio, en el año 2018 el promedio etario fue de 35 
años de edad, esto se debe a que hay un mayor número de jóvenes 
profesionales que buscan desarrollar su emprendimiento como carrera 
profesional (CORFO, 2018). Por lo tanto podemos apreciar como cambio 
la cultura emprendedora convirtiéndose ahora el emprender una opción 
laboral factible en vez de emplearse, distinto a como era hace 10 años 
atrás, que se emprendía una vez ya haber estado varios años empleado. 

Promedio de edad del emprendedor

2001 2018

5555 
años

3535
años

Figura 4: Elaboración propia en base a edad 
promedio del emprendedor (CORFO)
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El Ministerio de Economía clasifica las empresas en tres categorías; micro 
empresas, pymes y grandes empresas. Las pymes están constituidas por 
las pequeñas y medianas empresas, que según la clasificación del mi-
nisterio, se define una pequeña empresa como aquella que vende al año 
productos o servicios por valores entre 2.400 y 25 mil UF, mientras que 
la mediana empresa vende entre 25 mil y 100 mil UF al año (BCN, 2013). 

Esta clasificación empresarial en el año 2017 llegó a conformar el 52,2% 
de las empresas en Chile, conformando el 20,6% del total de los ingre-
sos de ese año. Estas ganancias se concentraron principalmente en el 
área de comercio, manufactura y transporte y almacenamiento (División 
de Política Comercial e Industrial, 2019).

Desafortunadamente a pesar de la motivación que hay de los chilenos 
por emprender, lograr ser exitoso tiene sus dificultades. Las posibilidades 
de estancarse en la ventas o no elegir el producto adecuado y quedarse 
con sobre stock arriesgan la quiebra de cualquier emprendimiento, sin 
embargo es algo común, desafortunadamente en Chile, ocho de cada diez 
emprendimientos fracasan al primer año de vida. (Núñez, 2018). 

MICROEMPRESAS

PYMES
Pequeñas y medianas emprensas

GRANDES EMPRESAS

1-9 personas 0 - 2400 UF

2400 - 100mil UF

100.000,01UF +

10-200 
personas

200+
personas

Figura 5: Elaboración propia en base a clasifi-
cación de empresas (División de Estudios)
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Los problemas más significativos que presentan las pymes a la hora de su funcionamiento son las deficiencias en 
la gestión, problemas de asociatividad, influencias negativas en las variables del entorno y por último la falta de 
crédito y apoyo gubernamental (Zapata, 2004). Ademas de los problemas que pueden presentar, hay factores que 
dificultan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, siendo los mas recurrentes “la alta competencia 
en el mercado (80,8 %), demanda limitada (70 %) y el considerar que la escala de producción de la empresa es 
la adecuada (63,8 %)” (División de Política Comercial e Industrial, 2019). 

La RAE define a un mentor como una persona que aconseja o guía, y el apoyo de un mentor para una pyme se ha 
demostrado ser una de las herramientas más importante para un emprendedor, tanto en lo profesional como en lo 
emocional ya que el emprender tiende a ser una actividad bastante solitaria (Lasen, 2021). Además del apoyo que 
le puede dar el mentor al emprendedor se ha demostrado que “el 70% de aquellos que cuentan con un mentor, 
sobreviven el doble de tiempo versus aquellos que no lo tienen” (Lasen, 2021). Por lo tanto el asesorarse con al-
guien para una pyme, puede ser algo definidor para el éxito de su desarrollo. 

“El 70% de aquellos que cuentan con un mentor, sobreviven el 
doble de tiempo versus aquellos que no lo tienen” (Lasen, 2021)
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Se definen las relaciones intergeneracionales como aquellas interac-
ciones que se dan entre personas de distintas generaciones, estas son 
inherentes a la condición humana. Sin embargo, a pesar de ser una con-
ducta indispensable en la vida humana, este contacto entre generacio-
nes es una realidad que se ha ido ausentando en las sociedades actua-
les (Gutierrez y Hernandez, 2013). 

Las personas mayores son las que más se ven afectadas por la disminu-
ción de la relación con las otras generaciones, la inversión demográfica 
que se expuso anteriormente, supone una disminución de los recursos 
de apoyo familiar, siendo la familia una fuente importante de apoyo para 
las personas mayores. (Gutierrez y Hernandez, 2013; Abellán y Ayala, 
2012) 

Los medios de comunicación han contribuido a su vez negativamen-
te con el imaginario social actual, en donde han idolatrado la juventud 
mostrándola como un periodo de vitalidad, belleza, deseo, etc, mientras 
que han situado a la vejez como un escenario de pasividad y aislamien-
to, incitando las interpretaciones negativas de la vejez relacionándolo 
con el declive de las personas de manera biológica, psicológica y social 
(Gutierrez y Hernandez, 2013). “Comienza a verse a las personas ma-
yores como improductivas, como una carga económica... Los mayores 
percibidos como personas rígidas, como incapaces de aprender nuevas 
cosas y con dificultad de adaptación a los cambios, se exponen a una 
de las formas de discriminación más potente que existen en la sociedad 
actual: el “edadismo”” (Gutierrez y Hernandez, 2013). 

Beneficios relaciones intergeneracionales; 
combatiendo el edadismo
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Sin embargo, esta percepción de la vejez es completamente errónea, 
tanto mayores como jóvenes pueden ser activos, realizar actividades 
similares y formar parte de proyectos nuevos y novedosos dándole un 
sentido a sus vidas. La cultura contemporánea separa la vida en etapas; 
estudiante, empleado, jubilado, etc. Estas etapas traen consigo un con-
junto de rasgos estereotipados que a menudo son falsos, artificiales y 
generales a cada una de ellas. 

Sumado a lo anterior, hoy día los jóvenes viven en una sociedad de cons-
tantes cambios y adaptaciones, marcado por la rapidez y la instrumenta-
ción, dificultando el espacio para el desarrollo de las relaciones interge-
neracionales ya que en ellas entra en juego la transmisión del pasado, la 
escucha y la “pérdida de tiempo”. (Gutierrez y Hernandez, 2013)

A pesar de las percepciones que tengan los jóvenes sobre generar una 
relación con personas de otras generaciones, los programas intergene-
racionales se presentan como una oportunidad para que personas de 
distintas edades se unan no necesariamente por los elementos que las 
separan sino más bien lo que las une; actividades o tareas que ambas 
generaciones quieren realizar en el mismo espacio y tiempo. 

Este deseo que los une se convierte en una oportunidad para el desa-
rrollo entre ellos de algo en común a través de una experiencia conjunta, 
reduciendo las distancias que se han generado en las sociedades actua-
les (Gutierrez y Hernández, 2013). 

El trabajo entre generaciones, permite que jóvenes y mayores compar-
tan experiencias, posibilitando que las personas mayores se contagien 
de la vitalidad, alegría y actividad que se asocia a los jóvenes, mientras 
que los jóvenes se contagien con la tranquilidad y lentitud que parece 
caracterizar a los mayores. 

Se genera un momento en común, espacios que posibilitan que muchos 
estereotipos o percepciones atribuidas a las edad, se entiendan como 
casos individuales y posibilitando comprender que los elementos que los 
unen o separan no tienen tanto que ver con la edad sino en lo particular 
y específico de cada ser humano (Gutiérrez y Hernández, 2013). 
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3. USUARIO Y CONTEXTO
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CONTEXTO

Hace un par de años proponer un programa digital para las personas 
mayores habría sido impensable, ya sea por la poca accesibilidad que 
contaba este grupo etario a internet, el poco interés de ellos de aprender 
o el mierdo e incertidumbre que le tenían al mundo digital. Sin embargo 
hoy en el año 2021, hemos visto un cambio en el comportamiento de las 
personas mayores, que tras un año y medio de pandemia los ha impulsa-
do a salir de sus zonas de confort y entrar en el mundo digital, ya sea por 
necesidad de permanecer conectados a sus seres queridos, el mundo o 
mantenerse actualizado. 

Esto sumando a la constante búsqueda de las personas mayores de se-
guir trabajando, reinventarse, aportar a la sociedad, nos abre un millón 
de posibilidades de acción. Este segmento es el que más experiencia 
tiene en comparación a cualquier generación, no solo en lo personal 
sino que también en lo laboral, pudiendo aportar consejos y conoci-
mientos valiosos en algunas temáticas. 

Esta digitalización de las personas 60+ nos permite conectar genera-
ciones completamente distintas, para el benefecio propio de cada uno 
y aprendiendo a su vez de la generación contraria. Los emprendedores 
se benefician en todo sentido de este sistema, en el cual a través de un 
modelo rápido, seguro y eficiente pueden resolver sus dudas teniendo al 
otro lado de la pantalla alguien con 40 años de experiencia en el rubro 
que se está descenvolviendo. 



26

USUARIO

Se identificaron dos usuarios para el desarrollo de este proyecto; las 
personas mayores y los emprendedores. 

USUARIO 1:
Personas mayores (expertos)

USUARIO 2:
Emprendedores

Se identifica al usuario como hombres y mujeres sobre 60 años 
de edad, jubilados, en proceso de jubilación o que ya no se en-
cuentre tan activo en el mercado laboral. Que mantenga un estilo 
de vida activo, que sea autovalente y quiera seguir aportando a la 
sociedad con sus conocimientos. 

Cuenta con una trayectoria laboral significativa, queriendo decir 
que se considera experto en ciertas áreas no solo por conoci-
miento como tal sino también por la experiencia de vida adquirida 
a lo largo de su desempeño laboral.

Se identifica al usuario como hombres y mujeres emprendedores 
entre 25 y 40 años que sean dueños de una pequeña o mediana 
empresas (pymes), que requieran de mentorías o asesorías para la 
resolución de problemas o la recreación de aristas que conforman 
su empresa. 

Fue participe o está pensando en participar en un fondo concur-
sable para impulsar su negocio, cuenta con poco tiempo extra, 
pero valorando cualquiera ayuda que pueda tener para desarrollar 
de mejor manera su emprendimiento.
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EXPERTOS

A continuación se expone el mapa 
de empatía que refleja los pensa-
mientos, sentimientos e influencias 
que presenta el usuario relacionado 
a la situación planteada, además de 
los esfuerzos que tendría que hacer 
para usar el servicio así como los 
beneficios que puede ganar de este.

MAPA DE EMPATÍA

Figura 6: Elaboración propia, mapa de empatía
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Figura 7: Elaboración propia, mapa de empatía
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EMPRENDEDOR

A continuación se expone el mapa 
de empatía que refleja los pensa-
mientos, sentimientos e influencias 
que presenta el usuario relacionado 
a la situación planteada, además de 
los esfuerzos que tendría que hacer 
para usar el servicio así como los 
beneficios que puede ganar de este.

MAPA DE EMPATÍA

Figura 8: Elaboración propia, mapa de empatía
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Figura 9: Elaboración propia, mapa de empatía
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4. FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO
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INSPIRARDetonante del 
proceso

CONCEPTO

DESCUBRIR IDEAR PROYECTAR Propuesta 
formal

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó principalmente la metodo-
logía creada por Paula Wuth y Sebastián Negrete “Diseño para innovar” 
creada el año 2016. Esta cuenta con 4 etapas de desarrollo; inspirar, 
descubrir, idear y proyectar. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación de fuen-
tes secundarias, abarcando material gubernamental, informes estadís-
ticos, estudios por instituciones fundamentales del rubro y todo tipo de 
documentación fidedigna que permitiera comprender en profundidad 
la problemática. En segundo lugar se realizó un levantamiento de infor-
mación mediante entrevistas a profesionales y actores claves del rubro, 
sumado a encuestas y entrevistas al público objetivo. Con el fin de com-
prender en mayor profundidad al usuario con todas sus especulaciones 
y expectativas sobre el proyecto y en relación a la problemática. 

En la parte de idear se utilizó también la metodología de Lean Startup, 
la cual a través de un sistema de construir - medir - aprender se busca 
descubrir el problema que se debe resolver desarrollando un MVP (mí-
nimo producto viable). Por lo tanto para esta etapa se desarrolló un MVP 
que midiera el nivel de interés de las personas, a su vez con la creación 
de la redes sociales y la primera página web. 

En proyectar se realizó el plan piloto del proyecto, en el cual se testeó el 
flujo del servicio, contando con la sesión de mentoría o asesoría. Ade-
más se testeo la página web final con los participantes del plan piloto, 
sumado a una encuesta más general enviada a emprendedores y exper-
tos.

ÁMBITO DESAFÍO
Figura 10: Metodología 
diseño de servicios (Wuth, 
Negrete, 2017)
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PROBLEMÁTICA

Las personas mayores entran cada vez de mejor manera a esta nueva 
etapa de sus vidas, en donde muchas veces a pesar de tener un aba-
nico de posibilidades para reinventarse, el mercado laboral no trae 
necesariamente opciones viables para que les permitan seguir desa-
rrollándose en ese ámbito, ya sea por políticas de empresas, edad de 
jubilación, formas de trabajo, capacidad física, entre otros. 

Sin embargo, el mantenerse activo tras la jubilación en el mercado la-
boral para las personas mayores si es una opción que varios tomarían, 
ya sea como complemento económico o como alternativa para mante-
nerse activo y continuar aportando a la sociedad. 

Por otro lado, los emprendedores enfrentan diariamente dificultades y 
obstáculos que les entorpecen desarrollar de la mejor manera posible 
sus proyectos. Es por esto que los emprendedores buscan asesores 
o mentores expertos en el área que necesiten para que los ayuden a 
crecer y enfrentar los problemas que presentan diariamente en sus 
emprendimientos.

Necesidad de las personas 
mayores de mantenerse activos y 
vigentes en el mercado laboral

Pocas opciones laborales actuales 
para los 60+ 

Emprendedores tienen necesidades 
de resolver dudas o problemas de 
su emprendimiento

1. 

2.

3.
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OPORTUNIDAD DE DISEÑO

OPORTUNIDAD
DE DISEÑO

Se identifica un posible puente entre ambos usuarios, en donde por un 
lado se lograría entregarle a la persona mayor una nueva opción para 
reinventarse y seguir vigente y activo en el mercado laboral enseñan-
do sobre lo que más conoce y se ha dedicado toda su vida. Y por otro 
lado, el emprendedor se beneficia directamente de la experiencia y 
trayectoria de la persona mayor, como herramienta clave para evitar 
problemas y enfrentar situaciones complejas que el experto ya ha vivi-
do por lo tanto sabe cómo enfrentar ciertas situaciones que se pueden 
presentar.  

Para lograr generar la interacción entre ambos usuarios, se diseñará a 
través del diseño de servicios una plataforma web amigable, simple e 
intuitiva que permita a la persona mayor conectarse, lograr ese sentido 
de pertenencia y mantenerse activo, y por otro lado le de una opción 
accesible, fácil y rápida al emprendedor de solucionar los problemas 
que este experimentando. En esta instancia el diseño cumple una 
función de articulador logrando conectar a dos grupos etnográficos 
completamente distintos entre ellos, encontrando el valor del punto de 
contacto entre ambos usuarios como herramienta clave para el diseño 
del tangible del servicio. 

ExpertosEmprendedor

Valor de la
experiencia

Plataforma 
web

Figura 11: Elaboración propia
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¿QUÉ?
Plataforma de revalorización de la 

experiencia laboral de las personas 
mayores autónomas a través de 

una web tipo puente de mentoría o 
asesoría a pymes, como un medio 

de aprendizaje y fortalecimiento de 
las áreas débiles de las pequeñas y 

medianas empresas.

¿POR QUÉ?
Chile es un país envejecido, las 

personas mayores representan un 
12% de la población,  número que 
va en constante crecimiento, den-
tro este grupo etario, el 85,8% es 
autovalente, por lo tanto activas y 

con mucho que entregar a la socie-
dad. Además, las pymes necesitan 

asesorías constantemente en temas 
específicos para enfrentar las difi-

cultades que presentan diariamente 
en el desarrollo de sus empresas.

¿PARA QUÉ?
Para que las personas mayores 

mantengan un buen desarrollo cog-
nitivo y mejoren su calidad de vida 
y sigan aportando a la sociedad a 
través de la revalorización de su 
experiencia y trayectoria en apo-
yo de pymes que requieran ayuda 

específica. 
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un servicio que a través de 

una plataforma logre conectar a personas 
mayores jubiladas con una extensa trayectoria 
laboral con emprendedores que necesiten de 

asesorías o mentorías específicas. 

OBJETIVO 1:
Entregarles una nueva 
oportunidad de desarrollo en un 
ámbito laboral a las personas 
mayores tras su jubilación.

OBJETIVO 2:
Generar un vínculo entre la 
experiencia de la persona mayor 
y la audacia de la pyme, para 
lograr un puente de trabajo 
enriquecedora.

OBJETIVO 4:
Lograr una plataforma web que 
sea atractiva, intuitiva y sencilla 
para las personas mayores y 
para los emprendedores. 

OBJETIVO 3:
Lograr algún cambio de 
perspectiva en la toma de 
decisiones en base a las 
mentorías personalizadas en 
la pyme. 

IOV: Inscripción de personas 
mayores al programa.

IOV: Entrevista a ambos usua-
rios luego de una sesión de 
mentoría/asesoría.

IOV: Entrevistar al emprendedor 
luego de la sesión para ver qué 
tan satisfecho quedó con las 
soluciones propuestas tras la 
sesión con la persona mayor.

IOV: Testeo de la página web 
con ambos usuarios.
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ANTECEDENTES Y REFERENTES

Se entiende este proyecto como una oportunidad para las personas mayores de mantenerse activos en el mercado 
laboral, por lo tanto como antecedente de este proyecto se expondrán las opciones actuales que tienen las perso-
nas mayores para seguir activos laboralmente hoy en día. Además por el lado de los emprendedores se expondrá 
también las opciones actuales que tienen para encontrar mentorías. 

ANTECEDENTES

ServiSenior es una plataforma que ofrece servicios básicos como rea-
lización de oficios, trámites o tareas simples realizados por personas 
mayores para personas particulares o empresas. Este antecedente refle-
ja una de las oportunidades por la que podría optar una persona mayor 
para complementar su economía y/o mantenerse activo. 

Sin embargo, al ser tareas básicas no se aprovecha realmente el poten-
cial, conocimientos y experiencia de este grupo etario. 

Trabajo Senior es un banco laboral creado para las personas mayores, 
que a través de ofertas laborales ingresadas por personas particulares 
o empresas, la persona mayor encuentra una manera de mantenerse 
activo en el mercado laboral. 

La plataforma en sí, sigue el concepto de revalorizar la trayectoria la-
boral de las personas mayores, pero las ofertas al no tener ningún tipo 
de restricción provoca que suban a la página todo tipo de trabajo expo-
niéndose a trabajos poco dignos y una plataforma difícil para la persona 
mayor encontrar una oferta razonable.

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home ServiSenior. [Fotografía]. Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Trabajo Senior. [Fotografía].
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La fundación más tiene como propósito rescatar el valor de la experiencia 
aportándole al proyecto con un impacto social, con el objetivo de contri-
buir junto a otros a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

Esta fundación si bien ofrece de cierta manera resolver la problemática 
abordada, el grupo de mentores es acotado y exclusivo, y es más bien 
una acción social para después de la jubilación de las personas que no 
necesitan un aporte económico. 

Es una institución que tiene como misión acompañar a organizaciones y 
personas a que logren sus propósitos a través de la buena gestión y ge-
nerando vínculos entre diversos mundos. Además ofrece servicios como 
charlas de temas comunes que enfrentan los emprendedores y también 
con una red mentores para emprendedores, las cuales son 8 sesiones en 
4 meses. 

Nuevamente esta opción para los emprendedores sí es una buena oportu-
nidad, pero no permite que el emprendedor elija a su mentor y también al 
ser tan fijo el periodo de trabajo no permite tener más o menos sesiones 
además de no contar con la opción de contratar a un asesor.  

Mentores por Chile es una empresa que se dedica a realizar mentorías a 
emprendedores, los mentores son empresarios exitosos. La plataforma es 
una buena opción para los emprendedores, sin embargo, tiene restriccio-
nes de postulación para los emprendedores; como estar adjudicado a un 
fondo CORFO y estar solamente dedicado al emprendimiento. Además el 
servicio cuenta con 5 sesiones por 6 meses no permitiéndoles optar por 
menos o más sesiones, sumado a un cobro de $500.000 que para algu-
nos emprendedores puede salirse de su presupuesto. 

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Fundación Más. [Fotografía]. Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Mentores por Chile. [Fotografía].

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Simón de Cirene. [Fotografía].
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REFERENTES

Tinder es una aplicación que permite a las personas solteras encontrar 
amor, salir con gente nueva o tener un encuentro casual a través de un 
sistema de búsqueda que te permite seleccionar a la persona que te 
llama la atención según sus fotos, información personal e intereses. 

Se utiliza como referente por el “match” que se genera entre las perso-
nas, de manera ergonómica y simple, cualidades que se deben tener en 
cuenta en el flujo del servicio. 

Te necesito es una plataforma web que conecta a diseñadores con 
personas o empresas que necesiten desarrollar algo relacionado con el 
área del diseño. Permitiendo a los diseñadores como a los empresarios 
postear sus para ser contratados o contratar. 

Se utilizó esta página web como referente porque logra de manera 
ergonómica conectar a ambos usuarios, además de contar con una 
gráfica limpia y minimalista. 

Doctoralia es una página web que ofrece el servicio de conectar docto-
res con pacientes, filtrando por especialidad médica y lugar en donde 
se quiere tener la cita. Además cuenta con una versión online que les 
permite tener citas médicas de manera remota. Ambos métodos de 
búsqueda tienen el mismo sistema de agendamiento en donde el doc-
tor dispone sus horas disponibles y el paciente agenda. 

Se utilizó esta página web como referente porque especialmente con 
las sesiones online logra conectar a dos usuarios a través de un servi-
cio remoto, rescatando el flujo de diseño en la página web. 

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Tinder. [Fotografía]. Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Doctoralia [Fotografía].

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Te Necesito [Fotografía].
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ATRIBUTOS DE DISEÑO

1

2

3

4

5

Página web que logre su función de la manera 
más simple, limpia e intuitiva

Interacciones entre usuarios a través de un sis-
tema amigable, que logre generar confianza

Eficiencia en el proceso de calendarización y 
elección de mentor

Libre elección de expertos para el emprendedor 

Gráfica atractiva para atraer a ambos usuarios 
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A diferencia de las opciones actuales en el mercado labo-
ral para ofrecerle trabajo a las personas mayores, expertos 
permite que la persona maneje sus tiempos e intensidad de 
trabajo logrando una ser una opción real y amigable con la ju-
bilación para personas que quieren seguir activos en el mer-
cado laboral. 

En relación a otras plataformas que ofrecen servicios de 
mentorías, expertos en primer lugar valora la trayectoria la-
boral de la persona mayor para ponerla a disposición de los 
emprendedores, además los emprendedores pueden elegir 
ellos mismos a quien quieren que los mentores o si prefieren 
que la web lo haga también tienen la opción. 

PATRÓN DE VALOR

Y por último, expertos apunta a ser un servicio eficiente y 
rápido, en el sentido que en plazos cortos se puede agendar 
una sesión con un asesor o mentor, ayudando a los empren-
dedores a solucionar problemas urgentes o decisiones im-
portantes con plazos establecidos, sumado a que se puede 
volver a recurrir al experto todas las veces que quieran.

Además la página web cuenta con un servicio seguro, en el cual 
si el experto no se presenta, la página responde devolviendo 
el dinero al emprendedor, y en el caso de que el emprendedor 
no se presente, el pierde su dinero, evitando de esta forma 
conflictos de no pago y teniendo un sistema de respuesta ante 
cualquier eventualidad que ocurra.



5. DESARROLLO DEL 
PROYECTO
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DISEÑO DE SERVICIOS

El área del diseño que acoge a este proyecto es el diseño de servicios, 
para las definiciones y conceptualización de esta disciplina se expone 
los conceptos desarrollados en el libro “Creando Valor a través del dise-
ño de Servicios” escrito por Bernardita Figueroa, Katherine Mollenhauer, 
Mercedes Rico, Rocio Salvatierra y Paula Wuth. 

 El diseño de servicios es una sub-disciplina del diseño que busca gene-
rar valor para las personas que reciban o requieran de un servicio, como 
también para quienes lo proveen. Esto logra proyectar experiencias sig-
nificativas a través de propuestas útiles, deseables y memorables para 
las personas, siendo a su vez eficientes y efectivas para las organiza-
ciones. El diseño de servicios se hace cargo del desarrollo estratégico, 
abarcando una propuesta de valor, conceptualización y sistematización, 
del diseño de las cosas tangibles como intangibles que logran una inte-
racción entre los usuarios y la organización proveedora. (Figueroa et.al, 
2017) 

Esta forma de diseñar se define por cinco pilares distintos, en primer lu-
gar esta disciplina se centra en el usuario, comprendiendo su identidad, 
considerando su contexto cultural y social, sus hábitos y motivaciones 
y cualquier característica significativa en su vida. Se considera también 
como usuario a quienes usan el servicio como a quienes lo proveen, a 
través de una comprensión dual e integrada (Figueroa et.al, 2017).

En segundo lugar, esta disciplina es una narrativa que genera procesos 
dinámicos que ocurren en un cierto periodo de tiempo y en un deter-
minado espacio, conectados en base a una estrategia desde una lógica 
conceptual que haga sentido tanto a la organización como a sus clien-
tes. Debe ser percibido como una secuencia de acciones interrelaciona-
das con una personalidad propia, teniendo un inicio, clímax y desenlace 
(Figueroa et.al, 2017).

En tercer lugar debe ser visualizables, las evidencias físicas permiten 
generar asociaciones y vínculos con los usuarios poniendo así en evi-
dencia el servicio y se logra que el pueda ser visualizado de mejor ma-
nera. En cuanto lugar esta disciplina es interdisciplinaria, dado el am-
plio espectro que ocurren los eventos, con las experiencias humanas en 
ellos, habla de una complejidad en los servicios que para lograr entregar 
una solución integral es necesario convocar distintas áreas profesiona-
les o de conocimiento para enfrentar los desafíos que propone el servi-
cio (Figueroa et.al, 2017). 

Por último, este diseño es participativo “integra activamente en su me-
todología y en sus resultados a los actores involucrados en el contexto 
interno (organización) y el contexto externo (usuario final) del servicio 
que se creará o mejorará.” (Figueroa et.al, 2017) generando un sentido 
de pertenencia con el proyecto que traerá como consecuencia un au-
mento en el compromiso a largo plazo con la propuesta final y su imple-
mentación (Figueroa et.al, 2017).

PARTICIPATIVO

INTER-
DISCIPLINARIO

VISUALIZABLE

NARRATIVO

CENTRADO EN 
EL USUARIO 

Figura 12: Elaboración propia en base a Creando 
Valor a través del diseño de Servicios
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BRECHA DIGITAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES

La brecha digital de las personas mayores no es algo nuevo, entre que 
no les interesa aprender y conectarse hasta el miedo que les da en-
frentarse a este nuevo mundo. Sin embargo, la pandemia fue un factor 
clave para que las personas mayores dieran el paso y aprendieran a co-
nectarse, según la encuesta realizada por Chile 3D de GfK Adimark, el 
año 2016 solo un 38% de este grupo etario tenia conexión a internet, 
el año 2020 llegó a un 63% de conectividad en las personas mayores. 
(Munita, 2021). 

de conectividad en 
personas mayores

de conectividad en 
personas mayores

38%

63%

2016 2020

Figura 13: Obtenida de pexeles
Figura 14: Elaboración propia en base a 
cifras Chile 3D Adiamark (Munita,2021)
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Según Jacqueline Seemann, directora y coordinadora de comunicacio-
nes de travesía 100, empresa B impulsada por el movimientos social en 
el cual busca apoyar e incidir en el reconocimientos y empoderamien-
to de las personas 60+, ayudándolos con la decisión de reinventarse y 
aprender con pasión y propósito (Travesía 100, s.f). Jackie afirma que la 
brecha digital ha sido lo más complejo de la pandemia, haciendo que 
las personas mayores que estaban rendidos ante la digitalización hayan 
tenido que salir de su zona de confort y aprender. Ella recalco que “si 
no aprendían no iban a poder estar en contacto con el mundo, la gente 
estaba tan interesada en no quedarse fuera, no quedarse sola, que se 
empezaron a sumar rápidamente” (Seemann, 2021. Entrevista).  

Empezó a ser algo de necesidad para ellos, para que pudieran estar en 
contacto con sus seres queridos pero también tener una mayor indepen-
dencia, haciendo sus compras del mes, pagar las cuentas, reservar horas 
médicas y hasta manejar sus pensiones (Munita, 2021). 

Si bien pudo haberles resultado incómodo o estresante para las perso-
nas mayores tener que digitalizarse, es algo que afecta positivamente al 
desarrollo de este proyecto, permitiendo llegar a un mayor número de 
personas mayores para que sigan activos en esta etapa de sus vidas. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

ENTREVISTAS PERSONAS DEL RUBRO

Además se entrevistó a Jacqueline Semmann, Directora y Coordinadora 
de comunicaciones de Travesía 100. Con ella se discutieron todos los 
temas en contingencia respecto a las personas mayores; jubilación, em-
pleabilidad, reinvención personal, la discriminación por edad y el trabajo 
intergeneracional. 

Se conversó sobre que cuando llegas a la edad de jubilación, el merca-
do laboral te invita a hacerlo pero muchas veces las personas no están 
listas para jubilarse, es distinto que quieras cambiar el ritmo, trabajar 
mejor, pero otra cosa es que quieras no hacer ninguna actividad en ab-
soluto. Sumado a lo anterior Jacqueline afirma que “la gran mayoría 
quiere seguir trabajando, puede ser porque necesitan la plata, necesitan 
complementar o porque todavía se sienten muy vigentes y creen que 
pueden ser muy útiles para la sociedad” (Seemann, 2021)

Otro de los temas conversados fue el edadismo, concepto que habla de 

la discriminación por edad. Jacqueline recalcó que hay una percepción 
social general de que este segmento es súper vulnerable, cayendo mu-
chas veces en el asistencialismo o el infantilismo de las personas. Este 
tipo de discriminación es algo que no se visualiza de la misma manera 
que se visualizan otros tipos de discriminación. Es por esto que hay que 
empezar a visualizar que la tercera edad no significa asistencialismo, si 
bien hay personas que desgraciadamente la salud no los acompaña en 
esta etapa, la gran mayoría tiene autonomía completa. 

Y por último se conversó sobre el trabajo intergeneracional, en el cual 
ella comentó de un proyecto que se realizó entre jóvenes y personas 
mayores y mencionó lo gratificante que fue para ambos segmentos. Su-
mado a eso, comentó que la templanza que te da la vida y la edad es 
algo que los jóvenes que van tan apurados se pueden beneficiar directa-
mente “Ese traspaso de experiencia, si tu lo escuchas puede serte súper 
útil” (Seemann, 2021)

“la gran mayoría quiere seguir trabajando, puede ser porque necesitan la plata, necesitan 
complementar o porque todavía se sienten muy vigentes y creen que pueden ser muy úti-
les para la sociedad” (Seemann, 2021)
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ENCUESTA EMPRENDEDORES

Se realizó una encuesta a 19 emprendedores, en la cual se les preguntó 
sobre sus emprendimientos y si habían recurrido a contratar a algún 
mentor o asesor a lo largo del desarrollo de sus pymes, pidiendo que 
compartieran sus experiencias y razones por las que habían contratado 
o no el servicio. Luego se les preguntó si estarían interesados en tener 
una sesión con una persona mayor, preguntando por sus expectativas, 
miedos e incertidumbres. Por último se les preguntó si estarían dis-
puestos a pagar por un servicio de mentoría/asesoría con una persona 
mayor. 

Se les preguntó a los emprendedores que cualidades harían a un buen 
asesor según la opinión de ellos y las principales respuestas coincidie-
ron con experiencia, conocimiento profundo del tema que ellos necesi-
tan, redes de contacto y consejos. 

Respecto a los miedos o incertidumbres que podrían presentar al te-
ner una sesión con una persona mayor, una de las respuestas más re-
currentes fue que no fueran capaces de adaptarse al contexto actual 
pandémico y no pudieran tener la sesión vía remota, se vio también en 
los comentarios miedos a tener un mentor o asesor que sea muy terco 
o reacio a conversar. Se puede ver que por lo general los miedos o in-
certidumbres de los emprendedores es más que nada basada en este-
reotipos negativos y especulaciones que no son necesariamente ciertas.

Se destaca el siguiente comentario respecto sobre los miedos e incer-
tidumbres;
“No entiendo esta pregunta, porque alguien va aceptar de 
mentor a una persona que le da miedo o le genera incerti-
dumbre, ya sea jubilado, pensionado o activo. Se supone que 
son personas exitosas, especialmente en conocimientos que 
la Universidad no entrega.” (S.N, 2021)

Cree que una persona mayor con una 
trayectoria laboral significativa sería 
un buen asesor para su proyecto
Un 20% cree que tal vez.

Está dispuesto a pagar por una ase-
soría en el área que más necesita
Un 32% tal vez
Un 5% no

80%

63%

Figura 15: Elaboración propia en en-
cuesta emprendedores
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ENCUESTA EMPRENDEDORES

DIFERENCIA ENTRE MENTOR Y ASESOR

Se entrevistaron a dos emprendedores los cuales se les hicieron pregun-
tas similares a la encuesta, pero con el fin de profundizar un poco más 
en las respuestas. Las conclusiones fueron similares, sin embargo, en 
estas entrevistas se pudo visualizar una arista que no se había captado 
anteriormente; la necesidad de los emprendedores de generar redes de 
contacto en el rubro y lo difícil que es tener a alguien a quien preguntar. 

Tomás Valenzuela uno de los entrevistados, comentó que para resolver 
dudas técnicas sobre su temática, a través de contactos propios busca-
ba que le recomendaran una persona que lo pudiera ayudar. Si bien a 
Tomás este sistema le ha funcionado bien, expertos puede resolver esa 
problemática del emprendedor que no tiene necesariamente una red 
de contactos amplia, brindándole opciones de manera más accesible y 
simple. 

“Mientras mayor sea la persona por mayores situaciones ya 
va a haber pasado, más proyectos con tu va a haber cono-
cido y te puede contactar y se va a haber caído más veces 
también entonces saben en lo que tu te puedes caer.” (Va-
lenzuela, 2021)

Al tener entrevistas y encuestas con los emprendedores, se pudo identi-
ficar a través de ellos que existe una diferencia entre lo que es un men-
tor y un asesor. Si bien no todos conocían la diferencia entre estas dos 
formas de ayudar, se quiso enfatizar y utilizar esta diferenciación como 
una opción del servicio. 

Un mentor es considerado una persona que acompaña al emprendedor 
a través de un proceso, que en varias reuniones completan el objetivo. 
Acompaña y aconseja más en el proceso de creación e ideación en los 
proyectos. Por otro lado un asesor, es alguien que es experto en un área 
específica y se tiene una reunión con él para aclarar dudas de algún 
tema en particular, como algo más puntual. 

Cada emprendedor necesita distintos tipos de asesoría o mentoría, o 
ambas a lo largo del desarrollo de sus proyectos, es por esto que se 
decidió darles la opción de elegir entre ambas opciones; un mentor o 
un asesor. 

Un experto puede cumplir ambos roles, realizar mentorías y tener varias 
sesiones con un emprendedor o responder preguntas individuales de 
temas en específicos cumpliendo así su rol de asesor. 



6. PROCESOS DE DISEÑO
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El proceso de diseño para este proyecto se divide en tres etapas, en 
primer lugar se realizó un MVP para identificar el interés del usuario por 
participar en el proyecto, para posteriormente con las personas que se 
lograron levantar en la primera fase realizar un plan piloto en el cual se 
simuló una sesión de asesoramiento, para finalmente realizar entrevistas 
a los usuarios que participaron y validar la interacción entre los usuarios. 

Paralelamente al proceso de validación del proyecto, se fue desarrollan-
do la página web por la cual se realizarían las sesiones de mentorías 
entre los usuarios. Este desarrollo tuvo tres etapas también, el primer 
prototipo fue realizado en la etapa del MVP, pero más que lograr la in-
teracción se utilizó como medio de difusión y suscripción de usuarios. 
El segundo prototipo se intentó demostrar el flujo de diseño que iba a 
tener la página web, sin embargo no se logró el resultado esperado por 
las limitaciones del programa por el cual se realizó. Por lo tanto, se deci-
dió realizar el tercer prototipo en el programa Adobe XD para demostrar 
como se quería realmente producir la página web. 

1.

2.

3.

MVP

PLAN
PILOTO 

ENCUESTAS
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M.V.P
Se decidió para comenzar el proceso de diseño, utilizar la metodolo-
gía Lean Startup, este proporciona un enfoque científico para crear y 
administrar nuevas empresas logrando a su vez que el producto llegue 
más rápido a las manos del cliente. Esta metodología evita el error que 
comenten muchas startups, crear un producto que creen que la gente 
quiere sin mostrarse nunca. Esto trae muchas veces como consecuencia 
el fallo de la empresa porque no se logró comprender completamente la 
necesidad del usuario. (Ries, s.f) 

Al utilizar este enfoque se proporcionan herramientas para probar una 
visión de forma continua. Esta metodología no se trata solamente de 
gastar menos dinero o de fallar rápido o fallar barato, se trata de un 
proceso de aprendizaje en torno al desarrollo del producto que se está 
creando. 

De esta manera cuando el producto esté listo para distribuirse amplia-
mente ya va haber resuelto problemas reales y se entenderá lo que se 
necesita mejorar, sumado a que ya tendrá clientes establecidos. 

Por lo tanto siguiendo esta metodología que funciona con un ciclo de 
construir-medir-aprender, se construyó un MVP que permitiera entender 
el real interés de las personas por participar en un proyecto como el que 
se plantea. 

Para lograr esto se desarrollaron perfiles en redes sociales, cada una 
de ellas mostrando contenido dirigido a personas mayores en el caso 
de linkedin o facebook, y en instagram se dirigió a emprendedores. Se 
esperaba generar con el lanzamiento de las redes sociales del proyecto 
una primera aproximación al usuario, para comprender y entender el real 
interés que se lograba levantar a través de estos medios, resolviendo 
dudas sobre el servicio y cómo funciona. 

Sumado a la creación de las redes sociales se desarrolló una página 
web que explique de manera más detallada sobre el proyecto, permi-
tiéndole al usuario ahí mismo subscribirse a la página web para obtener 
más información sobre el proyecto y la etapa de desarrollo en la que se 
encuentra. Todas las redes sociales invitaban a los usuarios a ingresar y 
suscribirse en la página web.
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INSTAGRAM: 

Se decidió utilizar esta red social para atraer emprendedores, ya que en 
esta plataforma según el estudio de “El Chile que viene; redes sociales” 
realizado por Cadem y Jelly (2019) Instagram es la plataforma que más 
compras atrae en promedio de la generación milenial y Z, por lo tanto es 
uno de los medios más recurrentes por el cual el emprendedor muestra 
sus productos para su venta. En este caso, se buscó captar el interés de 
este segmento para dar a conocer el proyecto, resolver dudas que po-
drían presentarse y medir el interés.  

Se subieron un total de 18 publicaciones, más 10 historias, todas si-
guiendo la línea gráfica del proyecto y siguiente el método del MVP, 
creando, probando, aprendiendo, para así ir generando piezas gráficas 
más llamativas para el usuario acorde a las interacciones que se tenían.  
Para esta red social se crearon especificamente para emprendedores 
por lo tanto se compartieron datos sobre emprendimiento, y explicacio-
nes sobre el servicio que se estaría ofreciendo. 

En cada red social se fue creando contenido acorde a quién iba dirigido, 
siguiendo la metodología del MVP; construir, medir, aprender, con el fin 
de ir creando y probando posts, que fueran cada vez más llamativos para 
el usuario al cual se estaba intentando llegar.

REDES SOCIALES

Figura 17 y 18: Elaboración propia 
redes sociales
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FACEBOOK Y LINKEDIN: 

Se decidió utilizar la red social de facebook porque según el estudio 
“El Chile que viene; redes sociales” realizado por Cadem y Jelly (2019), 
Facebook es la segunda red social más utilizada por la generación baby 
boomers (entre 52 y 71 años) después de WhatsApp, mientras que Linke-
din al ser un portal de trabajo, apunta a encontrar a esas personas ma-
yores que están buscando formas de mantenerse activos en el mercado 
laboral. El objetivo era atraer a una pequeña cantidad de personas para 
medir el nivel de interés y poder hacerles entrevistas sobre sus expecta-
tivas y dudas sobre el proyecto.

Para estas redes sociales, se buscó llamar la atención de las personas 
mayores, para esto se crearon post más que nada hablando del servicio 
que se ofrece y planteándolo como una oportunidad laboral para este 
segmeto etario. 

Si bien se realizaron publicaciones parecidas a Instagram, en estas re-
des sociales no se subieron post con forma de carrusel, sino que toda la 
información en una sola publicación.

FACEBOOK LINKEDIN

Figura 19 y 20: Elaboración propia 
redes sociales

Figura 21 y 22: Elaboración propia 
redes sociales
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PÁGINA WEB

Todas las redes sociales invitaban a los usuarios a dirigirse a la página 
web para que puedan informarse con mayor detalle sobre el servicio 
que se ofrecía. En esta página las personas podían suscribirse introdu-
ciendo su email para que le llegaran emails con más información sobre 
el proyecto. Que se suscribieran personas era fundamental para poder 
desarrollar bien la etapa siguiente del desarrollo del proyecto. 

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Expertos [Fotografía].
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A través de este testeo se logró captar a 9 personas mayores, que 
se suscribieron a la página web.  Además por instagram se logró 
captar la atención de 5 emprendedores que hicieron preguntas 
sobre el servicio. Sin embargo estos números no reflejan el alcan-
ce que tuvieron las publicaciones, en instagram se llegó a los 293 
seguidores, y varias publicaciones con más de 100 interacciones 
por foto. Lo mismo en facebook, si bien hubo poca respuesta de 
los usuarios, las publicaciones tuvieron un alcance en promedio 
de 700 personas y con 15 interacciones. 

Se puede concluir de esta etapa que el proyecto en primera ins-
tancia si levantó interés en las personas, pero se estipula que por 
no contar con el apoyo de alguna institución y no tener el proyecto 
finalizado, era demasiada la incertidumbre del usuario para com-
prometerse con su participación.

RESULTADOS
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SÍNTESIS DEL MVP

OBJETIVO 
DEL EJERCICIO:

CÓMO SE REALIZÓ:

QUÉ SE LOGRO:

CONCLUSIONES: 

Con el MVP, se quizó lograr atraer la atención de los usuarios y darse a conocer. Con el fin de validar el interés real de 
las personas por participar en este proyecto. 

Para el desarrollo del MVP, se crearon cuentas en diversas plataformas web, con el fin de llegar a los emprendedores 
a través de Instagram y a los expertos a través de Linkedin y Facebook. Sumado a esto se realizó una página web 
informativa, que todas las redes sociales invitaban a acceder a esta y suscribirse (las suscripciones a la página web 
fueron útiles para el plan piloto). Las publicaciones fueron modificándose para ir entiendiendo la gráfica que llama la 
antención del usuario. 

Se logró a través de este ejercicio, que 9 personas se suscribieran a la página web (todos expertos), mientras que por 
el otro lado 5 emprendedores mostraron interés sobre el servicio a través de Instagram. A pesar de los numeros bajos, 
las publicaciones en todos los medios tuvieron un alto alcance de personas. 

Se concluye de este ejercicio que si bien se logró captar a un número pequeño de personas, se restaca mucho más 
el alcance que tuvieron las publicaciones, demostrando así que sí hay un interés del usuario, pero era mucha la incer-
tidumbre de formar parte de un proyecto que no estuviera respaldado por ninguna institiución formal y que además 
estuviera en desarrollo. 

Figura 23 Elaboración propia 
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PLAN PILOTO

Como segunda etapa del proceso de diseño se desarrolló un plan piloto, en el 
cual se realizó una sesión de asesoría la cual se buscó validar la interacción 
entre los usuarios, además de simular las acciones principales del mapa del 
viaje del usuario. 

Después del desarrollo del MVP, se les hizo un seguimiento a las personas 
mayores a través de emails en el cual se les invitaba a formar parte del plan 
piloto rellenando un formulario, además de seguir promocionando por las re-
des sociales del proyecto el desarrollo del plan piloto. Además se buscó por 
medios externos a las redes sociales contactos de emprendedores y personas 
mayores, con el fin de contar con un mayor número de personas para lograr 
el mejor match entre los usuarios según los requerimientos de los emprende-
dores. 

Este plan piloto contaba con 5 pasos de desarrollo, el emprendedor cuenta so-
bre su emprendimiento y sus necesidades para tener la mentoría, para luego 
buscar dentro del listado de expertos a los candidatos que cumplan con sus 
requisitos. Como tercer paso se le muestran al emprendedor las 3 mejores 
opciones para que ellos elijan al que más les llame la atención, para luego 
tener la sesión participativa. Por último se les realiza una entrevista sobre sus 
expectativas antes de la sesión, sus sensaciones al tener la reunión y por últi-
mo cómo se sintió después, si logró resolver sus inquietudes. 



58

PASO 1
Para el paso 1 del proceso a través de redes sociales y los suscriptores 
de la página web a través de mailing, se invitó a participar del proceso 
del plan piloto. Si bien se logró identificar usuarios correspondientes 
a los dos segmentos buscados, se optó también buscar por contactos 
propios emprendedores o personas mayores que estuvieran interesa-
dos en formar parte de este proyecto. En este paso se logró obtener 24 
suscriptores en total de los cuales 9 eran expertos y 15 emprendedores. 

POST INSTAGRAM

POST FACEBOOK Y LINKEDIN

MAILING
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En el paso dos, se analizó la información de los formularios que relle-
naron teniendo los detalles de 6 emprendedores y 5 expertos. Se bus-
caron características en común, cumpliendo los requerimientos de los 
emprendedores con lo que el experto tiene para entregar con el fin de 
encontrar un emprendedor y un experto para que tengan una sesión.

Lo que se quería lograr en este paso era conocer las necesidades de 
cada emprendedor, las áreas que necesita mentoría/ asesoría, en qué 
consiste su emprendimiento y lo que busca en un mentor. Por otro 
lado se buscó que los expertos rellenen un formulario con su CV, áreas 
en las que podrían hacer mentorías y sus fortalezas y debilidades.

PASO 2

EMPRENDEDORESEXPERTOS

ÁREA DE EXPERTIS
EMPRENDIMIENTOS Y ÁREA QUE 
NECESITAN ASESORIMIENTO

64 - Coaching
- Turismo
- Planificación estratégica
- Comercial/ gestión estratégica

- Palpa (ventas)
- Surco (logística)
- Agroinventario (modelo de negocio)
- SC Cejas (marketing)
- Rosso (finanzas)
- Goodfellas (modelo de negocio)
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PASO 3

Se eligió a Josefa Cortes como la emprendedora para la sesión, su em-
prendimiento es palpa, un dispositivo para la ducha que ayuda a insertar 
el autoexamen de mamas en la rutina de las mujeres jóvenes. Ella necesi-
taba asesoría en el área de modelo de negocio y proyecciones.

El experto que se le asignó fue Gianfranco Zecchetto, experto de 68 
años, se especializa en el área comercial y gestión estratégica. Se le 
envió a Josefa un mail solicitando brindar la información que quisiera 
compartir con Gianfranco antes de la sesión, con el  fin de generar las 
mismas interacciones que sucederían en la plataforma. 

Para generar el vínculo que se quiere lograr con el flujo del servicio a tra-
vés de la plataforma web, se le solicitó a Josefa concretar los temas de 
los cuales se querían conversar para que Gianfranco pueda llegar más 
preparado para la sesión y se agilicen las introducciones. Sumado a eso 
se quería lograr que tuvieran la sensación de que ya se conocen para así 
lograr un vínculo más profundo. 

GIANFRANCO ZECCHETTO

ÁREA DE EXPERTÍS
- Ventas
- Gestión Estratégica

ASESOR/ MENTOR
- Asesor

FORTALEZAS
- Experiencia
- Trabajo en equipo
- Visión estratégica

JOSEFA CORTÉS

PALPA

ÁREA REQUERIDA
- Ventas

ASESOR/ MENTOR
- Asesor

CUALIDADES DEL EXPERTO
- Cercano 
- Profesional

Imagen 24: Fotográfia envíada por 
Gianfranco 

Imagen 25: Fotográfia envíada por Josefa
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PASO 4

Tuvieron la sesión de asesoría a través de la plataforma zoom, en la cual se mostró también la plataforma web para ir 
respondiendo y tomando feedback sobre las preguntas o comentarios que tuvieran. Luego se prosiguió con la sesión 
como tal en la cual Josefa expuso su problemática y Gianfranco le aconsejó y ayudó con los temas solicitados. 

Imagen 26: Elaboración propia [screenshot]
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PASO 5

El paso 5 del plan piloto, se les agradeció a ambos participantes por ayudar en el 
proceso de prototipado del proyecto, se les compartio el contacto de cada uno para 
que siguieran en contacto después de la sesión por si querían seguir trabajando los 
temas expuestos en la sesión. 

Además se les solicitó responder un cuestionario para validar las interacciones y 
sensaciones que se esperaban generar con el flujo del servicio y validar si real-
mente sucedia lo que se esperaba.

Imagen 27: Elaboración propia [screenshot]
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RESULTADOS ENCUESTAS

Tras la sesión con Gianfranco y Josefa, se les solicitó responder una en-
cuesta sobre el proceso del plan piloto, la sesión, y las percepciones con 
las que quedaron después de haber tenido la sesión. 

RESULTADOS GIANFRANCO

Se le preguntó a Gianfranco si usaria expertos como una opción 
real laboral. “Encuentro muy buena la idea y te felicito por eso. 
Sí es algo que utilizaría si es que estuviera activa, me gustó mu-
cho poder ayudar a la Josefa logrando a que llegue a más perso-
nas”(Zecchetto, 2021)

En segundo lugar se le preguntó acerca del plan piloto y del flu-
jo de servicio, en el cual Gianfranco enfatizó que le gustó haber 
formado parte del proceso. Encontró fundamental poder tener in-
formación acerca de las ventas de palpa para no llegar “colgado” 
a la reunión y poder estudiar antes un poco los números. Siente 
que la plataforma hará más simple la visualización de los pasos 
del programa.

En tercer lugar se le preguntó sobre la gráfica de expertos, en el 
cual respondio que le parecía bien la gráfica, la encontró limpia y 
sencilla. Pero le habría gustado ver en algún lugar de la página un 
poco más detalles de en qué consiste el proyecto. 

2. 1.

3. 
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RESULTADOS JOSEFA

En primer lugar se le preguntó a Josefa si le había encontrado 
un valor agregado a que Gianfranco sea una persona mayor. “Ad-
mito que estaba un poco dudosa de la sesión, pero Gianfranco 
me sorprendió todo lo que sabía sobre ventas y como venderle a 
empresas grandes. Me transmitió mucha tranquilidad y me quitó 
un poco la frustación de unas cosas que no estaban resultando.” 
(Cortés, 2021) 

En segundo lugar Josefa comentó sobre que los consejos que le 
había dado Gianfranco, y para ella la información que le entregó 
fue muy valiosa, ya que él se ha movido gran parte de su vida en 
emprensas grandes y Josefa quiere lograr llegar a ese segmento 
empresarial. “Me dió unos tips muy valiosos de cómo acercarme a 
estas grandes emprensas” (Cortés, 2021)

En tercer lugar se le preguntó acerca del plan piloto y del flujo de 
servicio. Nos comentó que le gustó mucho el que le haya mandado 
antes de la sesión un resumen que ella tenía ya armado con lo que 
es palpa, entonces la sesión misma, si bien hubo una introducción 
igual, no fue tan extensa. 

En cuarto lugar se le preguntó sobre la gráfica de expertos, en el 
cual respondio que le gustaba la paleta de colores, que le transmi-
tía algo formal pero no aburrido, que las ilustraciones las cambiaría 
quizas por algo un poco más llamativo y distintivo. 

1.

3. 

2. 

4. 
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SÍNTESIS PLAN PILOTO

OBJETIVO 
DEL EJERCICIO:

CÓMO SE REALIZÓ:

QUÉ SE LOGRO:

CONCLUSIONES: 

Con el plan piloto se quería desarrollar un plan en el cual simularia de cierta manera el flujo de diseño de la página 
web, en el cual se registran usuarios, se analizan perfiles, se hace un match, se tiene la sesión y se realizan encuestas 
del servicio. Todo esto para validar las interacciones clave entre los usuarios.

Para el desarrollo de este paso, se utilizaron las redes sociales de la página para invitar al usuario a formar parte del 
plan piloto. Luego se les solicitó rellenar un formulario con su información, la cual rellenaron 4 expertos, 6 emprendo-
res. Luego se buscó entre los perfiles dos que coincidieran para luego comentarles que quedaron seleccionados. Se 
les envió emails para tener un intercambio de información, se tuvo la sesión vía Zoom, en dónde se respondieron las 
problemáticas del emprendedor. Y por último, se les solicito rellenar una encuesta para validar el proceso de diseño.

Se logró testear una cómo sería una sesión entre un experto y un emprendedor, logrando identificar que el experto sí 
se registraría en la plataforma, que sí lograron generar un vínculo entre ellos antes de la sesión y que sí se generó un 
traspaso de información valiosa entre el experto y el emprendedor (que se le preguntará más adelante por resultados 
concretos). 

Se concluye de este ejercicio que se logró validar los objetivos específicos del proyecto a través de la simulación del 
mapa de viaje que tendría en la página web. Pudiendo corroborar en este caso que si se logró captar al experto, se 
generó un vínculo entre ellos y el emprendedor encontró valiosa la información que le traspasó el experto. Además fue 
reconfortante poder presenciar el trabajo colaborativo que hubo entre ellos. 

Figura 28: Elaboración propia 
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PÁGINA WEB
El desarrollo de la página web de este proyecto tuvo tres etapas. La 
primera etapa se desarrolló una plataforma utilizando shopify para la 
etapa del MVP, en la cual se buscaba explicar brevemente el proyecto 
para atraer a usuarios a que se suscriban dejando sus emails para poder 
enviarles mayor información sobre el proyecto, y considerarlos para el 
plan piloto. 

Como primera aproximación, la página cumplió con sus objetivos que 
fueron informar y atraer al usuario. Se probó una gráfica simple, imáge-
nes estándar y la paleta de colores.

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Expertos [Fotografía].
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El segundo paso del desarrollo de la web, fue desarrollar el flujo de la 
página web de ambos usuarios y para identificar las interacciones cla-
ves del usuario con la plataforma se utilizó nuevamente Instagram para 
identificar la forma por la cual los emprendedores querían elegir a los 
expertos. Prefiriendo que el servicio elija el experto o que el emprende-
dor elija por quien quiere ser mentoreado o asesorado. 

Sin embargo, los porcentajes de preferencia no fueron tan considerables 
como para escoger uno sobre otro, por lo que se optó por darles ambas 
opciones, elegir ellos mismos con ciertos filtros, o rellenar un formulario 
para darle 3 opciones de sus mejores candidatos y ellos elegir dentro de 
un marco más pequeño y especializado.

Se utilizó la página wordpress para desarrollar el prototipo, se logró una 
aproximación de cómo sería el resultado de la página web, sin embargo, 

no se logró el resultado esperado en el diseño de la interfaz de la pla-
taforma. 

Hubieron limitaciones en los presets que se tenían disponibles, teniendo 
que hacer una inversión mayor para poder tener todas las funciones que 
se querían, como el reservar horas, agregar un link para zoom o teams, 
un sistema que filtra los perfiles de manera más eficiente y limitaciones 
en el diseño gráfico de la página. Este desarrollo sirvió para entender la 
inversión que se necesita para desarrollar el proyecto y las limitaciones 
que podría tener la página web. 

La tercera etapa consistió en el re-diseño y propuesta final de la pla-
taforma, para esta se desarrolló a través de Adobe XD debido a las li-
mitaciones que se presentaron en el testeo anterior. En la sección de 
propuesta final se expone el diseño final con sus interacciones. 

Elaboración propia (2021). Captura de pantalla Home Expertos [Fotografía].
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Se realizó una encuesta a 47 personas para testear la gráfica final de la 
página web, buscando validar los conceptos que se creían estar logrando.

ENCUESTA GRÁFICA WEB

Si fueras a contratar a un mentor/asesor para el de-
sarrollo de tu emprendimiento,¿Necesitas más infor-
mación que la expuesta en la fotografía?

Cómo se puede ver en el gráfico la información expuesta sobre el exper-
to no fue suciente para casi un 60% de los encuestados. Se identificó en 
primer lugar que las personas preferían ver un resumen de su experien-
cia a simple vista para no tener que descargar todos los CV de cada ex-
perto que revisen. Sumado a eso, algún tipo de referencia de algun otro 
emprendedor para ver que tal es y si les habían servido la(s) sesión(es). 

También se comentó que sería bueno tener como algún tipo de calificia-
ción, como el número de veces que ha tenido sesiones, para que genere 
más confianza. 

Sumado a la encuesta, se decidió poner las fotos en blanco y negro para 
estandarizar un poco más las fotografias que suban los expertos y que 
eso no le dé tanta ventaja o desventaja a algunos. 

NO

38,3%

SI

31,9%
TAL VEZ

29,8% 89,4%Les gustó la gráfica 
de la plataforma

Figura 29 y 30: Elaboración propia en 
base a encuesta 
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CRECIMIENTO

LOGROS

ÉXITO

FORMAL

SOLUCIÓN
INNOVACIÓN

EMPRENDIMIENTO

ALEGRÍA

PROFESIONAL

CONFIANZA

SEGURIDAD

CERCANA

TRABAJO

OPTIMISMO

COOPERACIÓN

CREATIVO

LIMPIA

TRABAJO EN EQUIPO

Se le preguntó a las encuestados sobre 
qué les transmite la gráfica del landing 
page de la plataforma web y estas fueron 
sus respuestas. 

Figura 31: Elaboración propia 
en base a encuesta 
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NOMBRE Y LOGO

La RAE define la palabra experto como “dicho de una persona: Especia-
lizada o con grandes conocimientos en una materia”, con eso en mente, 
para la elección del nombre se quiso hacer énfasis en el valor de la ex-
periencia de las personas mayores, convirtiéndolos en unos expertos en 
el área que más se especializan. 

Por lo tanto el nombre expertos refleja lo que el emprendedor busca, 
una persona que sepa mucho del tema que necesitan resolver, a su vez 
es lo que la persona mayor tiene para entregar. Se pensó también nom-
bres como SeniorExperts o ExpertoSenior, pero se descartó el primero 
por ser un nombre en inglés y además en ambos se quiso evitar usar la 
palabra Senior en el nombre del proyecto para evitar prejuicios y este-
reotipos que no benefician la interacción. 

Para la definición del isotipo se decidió buscar en el reino animal algún 
animal que refleje sabiduría, para esto se utilizó instagram para ver que 
animal las personas encontraban que reflejaban el concepto. Tras varias 
respuestas, los más nombrados fueron el elefante y el búho, a raíz de eso 
se les pidió a los seguidores que eligieran entre estas dos opciones lle-
gando al resultado de que el búho representa la sabiduría con 183 votos 
conformando un 65%.  

Por lo tanto se decidió sintetizar un búho que además reemplazaría la 
“O” en la palabra Expertos. Este tuvo dos rediseños corregidos con el 
profesor guía para llegar al logo actual. 

LOGO FINAL E IMPLEMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

ISOTIPO

Logo principal

Versión en blanco

Isotipo principal Versión en blanco

Áreas de espacio libre
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TIPOGRAFÍA Y COLORES
Para la elección de tipografías se eligió para el logo Montserrat Alterna-
tes y para títulos y cuerpos se eligió la tipografía Atkinson Hyperlegible. 

Las personas a partir de los 40/50 años de edad empiezan a presentar 
dificultades para ver objetos de cerca, esto se conoce como presbicia. Al 
cabo del tiempo casi todas las personas llegan a padecer esta condición 
visual, necesitando gafas para leer, por lo tanto la gran mayoría de las 
personas mayores tienen algún grado de presbicia. Además con el en-
vejecimiento, la visión en condiciones de semioscuridad resulta ser más 
difícil de ver con claridad, esto es debido a que el cristalino del ojo se 
pone más denso y la retina se vuelve menos sensible. Por lo tanto para 
las personas 60+ se hace necesario una luz más intensa para poder leer, 
ellos necesitan tres veces más luz que las personas de 20 años para 
leer. (Besdine, 2019)

A raíz de lo anterior, las capacidades visuales de las personas mayo-
res se convierten en requisitos fundamentales para la página web. Es 
por esto que se eligió la tipografía Atkinson Hyperlegible, esta fuente 
tipográfica se diferencia del diseño de tipografía tradicional ya que “se 
centra en la distinción de la forma de las letras para aumentar el reco-
nocimiento de caracteres y, en última instancia, mejorar la legibilidad” 
(Braille Institute Staff, 2020). Por lo tanto el uso de esta tipografía ac-
cesible, permite a las personas mayores navegar por la página web sin 
problemas de legibilidad, la hace accesible para todos. 

Se decidió utilizar esta paleta de colores para poder llegar a ambos 
usuarios, atrayendo a los expertos y a los emprendedores, proponiendo 
colores que funcionan para demostrar algo laboral pero no anticuado. 
Son colores que a su vez cumplen con los estándares de accesibilidad, 
generando un buen contraste entre ellos. 

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño

pqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño

pqrstuvwxyz
1234567890

Montserrant 
Alternate bold Atkinson Hyperlegible

Tipografía logo

Paleta de colores

Tipografía

#56a49e# a5cbcb #e8c381

#7a7873#dddad7

R: 86
G: 164
B: 158

C: 67
M: 16
Y: 41
K: 2

R: 165
G: 203
B: 203

C: 40
M: 8
Y: 22
K: 0

R: 221
G: 218
B: 215

C: 16
M: 13
Y: 15
K: 0

R: 221
G: 218
B: 215

C: 16
M: 13
Y: 15
K: 0

R: 232
G: 195
B: 129

C: 10
M: 24
Y: 56
K: 1
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VISIÓN GENERAL 

DEL SERVICIO

PRE SERVICIO SERVICIO POST SERVICIO

Expertos es una plataforma web que permite 
a personas 60+ mentorear o asesorar a em-
prendedores. Está enfocada en darle una op-
ción laboral a las personas mayores y ser una 
herramienta accesible para los emprendedores 
para el desarrollo de su negocio.
 
A continuación se presentan las etapas de pre, 
durante y post servicio y los puntos más impor-
tantes de cada una.

el experto espera a que le lleguen más solicitu-
des o agenda las que tiene pendiente, mientras 
que el emprendedor busca nuevamente si es 
que tiene alguna otra necesidad. Si es que es-
tán haciendo una mentoría, agendan la próxi-
ma sesión. 

En esta etapa el experto se registra y crea su 
perfil ajustando sus horas disponibles, mientras 
que el emprendedor busca entre los expertos 
su candidato o rellena un formulario para que 
la página le elija su top 3. Después se genera el 
match entre ambos y queda agendada al hora, 
en el periodo pre sesión se le recomienda al 
emprendedor que le envíe al experto la infor-
mación sobre su emprendimiento para agilizar 
el proceso durante la sesión. Tienen la sesión 
a través de zoom, y terminan la sesión respon-
diendo un breve cuestionario sobre la sesión, 
si es que hubo algún problema y el emprende-
dor deja un comentario en el perfil del experto. 

El pre-servicio es el cómo los usuarios se ente-
ran del servicio e ingresan a la plataforma por 
primera vez a entender su función, los expertos 
en búsqueda de una oportunidad laboral y los 
emprendedores en búsqueda de ayuda en el 
desarrollo de su emprendimiento.
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PRE 
SERVICIO

SERVICIO POST SERVICIO

Internet
Plataforma 
expertos

Plataforma 
expertos

Plataforma 
expertos

Plataforma 
expertos

Plataforma 
expertos

Plataforma 
expertos

Zoom Plataforma 
expertos

Plataforma 
expertos

Emprendedor

Experto

MAPA DE VIAJE

Internet 
Redes Sociales

Figura 32: Elaboración propia, mapa de viaje
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Figura 33: Elaboración propia, mockup

Para ver el video del flujo de la 
página web presiona aqui 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FfQjyq0aurhXR2_vaLT6_42JgcEjPbth
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Para demostrar cómo funciona idealmente la página web, después del 
segundo testeo que no resultó como se esperaba, se hizo un prototipo 
en Adobe XD. Se optó por este medio para visualizar como funcionaria 
sin hacer la inversión todavía para la implementación de esta, ya que 
para desarrollar una web con las características que se quieren dar se 
necesita un experto en desarrollo de páginas web y una inversión en las 
funcionalidades. 

La plataforma cuenta con un sistema de agendado simple, inspirado 
en cómo funciona la toma de hora de las Clínicas, atribuyéndose a mé-
todos ya conocidos.  Se busca que toda interacción entre los usuarios 
sucedan dentro de la misma plataforma, a excepción de la reunión como 
tal que se realizará a través de zoom. El sistema de pago será a través 
con el sistema de transbak, así que también los pagos serán dentro de 
la página asegurando al usuario su pago y evitar situaciones que no se 
cumplan estos. 

Se utilizó una gráfica sencilla y limpia, priorizando los fondos blancos 
para que fuera más luminosa permitiendo una buena legibilidad de los 
conceptos y posibilitando interactuar fácilmente con la plataforma se-
gún los requisitos gráficos de las personas mayores. Buscando a su vez 
una fácil navegación, cumpliendo con la rapidez del emprendedor con la 
templanza de la persona mayor. 
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En la página de inicio aparece un encabeza-
do explicando brevemente la interacción, para 
luego tener un título llamando al emprende-
dor a encontrar al experto que necesita. Pue-
de buscar por área especialización, que la 
plataforma le busque su asesor y la opción 
para que el experto se registre. 

Se le agregó el botón extra del experto para 
que sea más sencillo para las personas encon-
trar donde debe apretar para formar parte del 
servicio. 

Figura 34: Elaboración propia, mockup
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En el menú de expertos desplega una breve descripción sobre 
el perfil de los expertos, comentando su rango etario y lo que se 
busca rescatar de ellos. Después una barra que le permite al em-
prendedor filtrar el tipo de experto que busca contratar, filtrando 
por especialidad y si busca un mentor o asesor. También tiene un 
botón que lo lleva a un formulario para rellenar, si es que quiere 
que la plataforma busque por él 3 candidatos que cumplan con 
sus requierimientos. Todos los perfiles de los expertos tiene al 
lado un botón que lleva a los emprendedores a ver todos los deta-
lles del experto, como su CV, en qué es experto, experiencia labo-
ral, valor de la sesión, la cantidad de sesiones que ha realizado y 
las referencias de otros emprendedores que han tenido sesiones 
con ese experto. 

Por otro lado está el menú de emprendedores, el cual se diri-
ge completamente al emprendedor que busca un mentor/asesor 
para solucionar problemas de su negocio, dirigiéndolos al menú 
de expertos o al formulario para que la plataforma lo haga por 
ellos. 

Imagen 35: Elaboración propia, mockup

Imagen 36: Elaboración propia, mockup
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A través de estos formularios ambos usuarios pueden registrarse 
y crear un perifl mientras lo rellenan, en el caso del emprendedor 
se le pregunta sobre el área que esta buscando ayuda, en qué 
consiste su emprendimiento, las características que debe tener 
el experto, si es que quiere una mentoría o asesoría (Entiéndase 
como mentor una persona que te ayuda en un proceso y tienen 
varias sesiones, y asesor una persona para resolver dudas en al-
gún tema más específico) y los datos de su tarjeta de crédito para 
agilizar el proceso de pago. 

En el caso del experto, el crea un perfil mientras se registra tam-
bién, ingresa las áreas en las que está más capacitado para reali-
zar las sesiones de mentoría o asesoría, cómo cree él que puede 
aportar en esa área, sus fortalezas, debilidades, si es que se con-
sidera cómo mentor, asesor o ambos, fijar su tarifa por hora y por 
último que suba su CV en formato pdf. 

Imagen 37: Elaboración propia, mockup
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PERFIL EMPRENDEDOR

Una vez rellenado el formulario, se crea el perfil del emprendedor dónde 
puede visualizar las tres opciones de expertos que la plataforma selec-
cionó para ellos, pueden ver el perfil de cada experto para decidir. 

Deben poner el nombre de su emprendimiento en la parte superior y 
pueden subir una foto. En su perfil pueden ver las sesiones que tuvieron 
anteriormente con otros expertos para ver la grabación, sesiones pro-
gramadas, cambiar el método de pago, editar el perfil y cerrar sesión. 

En el perfil público de cada experto aparecen los datos expuestos en la 
imagen superior; su nombre, si es mentor, asesor o ambos, la cantidad 
de sesiones realizadas, en qué es experto, su experiencia, su calendario 
con horas disponibles, su CV y referencias de otros emprendedores que 
hayan tenido sesiones con él. 

Imagen 38 y 39: Elaboración 
propia, mockup
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PERFIL EMPRENDEDOR

El experto rellena su calendario con las horas que tiene disponibles para 
que el emprendedor pueda verlas y así agilizar el proceso de agenda-
miento. El emprendedor solicita una sesión al experto según las horas 
que él tenga disponible, le llega una solicitud al experto, él puede acep-
tarla o re-agendarla; en el caso de ser aceptada la sesión el empren-
dedor debe realizar el pago de esta. En el caso de ser reagendada, el 
experto propone una nueva fecha y el emprendedor debe aceptarla ya 
efectuar el pago.

El emprendedor paga la tarifa que el experto estableció, pero al experto 
se le descuenta un 14,5% de comisión; 10% de comisión por servicio de 
la plataforma y un 4,5% por la transacción de transbak (ese porcentaje 
va directo a transbank). 

Una vez realizado el pago, se despliega un menú con las sesiones agen-
dadas y se desbloquea el link de zoom. Además cuentan con un chat 
para conversar antes de la sesión y generar un mejor vínculo entre los 
usuarios antes de la sesión, también pueden compartir archivos con los 
expertos sobre el tema que se quiere trata o un resumen de su empren-
dimiento, con el fin de optimizar el tiempo en sesión y utilizarlo en las 
dudas que se tienen y no en explicar el emprendimiento. 

En el caso de que se cancele la sesión o el experto no se presente a la 
sesión, se le devuelve el dinero al emprendedor. En el caso de que el 
emprendedor no se presente a la sesión, se le efectúa igual el pago al 
experto.

RESERVA DE HORAS Y PAGO

Imagen 40 y 41: Elaboración 
propia, mockup
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En la siguiente imagen se puede visualizar el 
prefil del experto. Se especifica su nombre, si 
es mentor, asesor o ambas, en qué se con-
sidera experto, puede ajustar su calendario o 
likearlo a google calendar, y descargar su CV 
y actualizarlo cuando desee. Además abajo le 
aparecen las solicitudes de reuniones, en don-
de se especifica en nombre del emprendedor 
y su emprendimiento, lo que busca (mentor o 
asesor), la temática, y la fecha y hora. Con esa 
información el puede aceptar o reagendar su 
sesión.

Le llega el pago tras tener su sesión. 

PERFIL EXPERTO

Imagen 42: Elaboración propia, mockup
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Se puede visualizar en la imagen como fun-
cionaría el chart, en este caso se está ex-
poniendo el perfil del experto, en el cual se 
pueden observar los detalles de los empren-
dedores con los que tiene sesiones agenda-
das y el mensaje que recibió de Josefa. 

PERFIL EXPERTO

Imagen 43: Elaboración propia, mockup
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8. IMPLEMENTACIÓN
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A continuación se muestra una tabla basada en el Business Model Can-
vas y posteriormente se especificarán algunos elementos de la tabla.

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE 
VALOR

RELACIÓN CON EL 
CLIENTE

CANALES

FUENTE DE INGRESOESTRUCTURA DE COSTE

SEGMENTOS DE
CLIENTES

RECURSOS CLAVE

MODELO CANVAS

SOCIOS CLAVES
- Bancos
- Municipalidades
- Travesía 100
- ASECH
- SeniorLab UC

- Fondos concursables
   1. Piensa en grandes
   2. Par impulsa
   3. Yan Chile
- Sesiones de trabajo en la plataforma de expertos

Concretar página web 

Búsqueda de alianzas 
estratégicas para poten-
ciar el crecimiento de la 
marca. 

- Plataforma web
- Diseño 
- Publicidad y redes so-
ciales

Una plataforma web que 
revaloriaza la experiencia 
laboral de las personas 
mayores poniendola 
a disponisicion de los 
emprendedores con el 
fin de que soluciones las 
problemáticas que pre-
sentan en el desarrollo 
de sus emprendimientos. 
Todo esto a través de una 
plataforma facil, intuitiva 
y segura. 

Emprendedores y perso-
nas mayores podrán co-
nocer a expertos a través 
de las redes sociales de 
la marca. 

Campañas y newsletters 
a los clientes de los so-
cios estratégicos

Empresas o institucio-
nes que agrupan por una 
parte emprendedores y 
por otra parte personas 
mayores autonónomas.

Cliente directo 1: dueños 
de emprendimientos que 
requieran de asesoría 
o mentoría en un área 
específica 

Cliente directo 2: perso-
nas mayores autónomas 
y activas con una extensa 
trayectoria laboral.

- Plataforma web
- Redes sociales
- Mailing
- Campañas públicitarias

- Publicidad
- Plataforma web
- Mantensión plataforma web
- Equipo de ventas y validación
- Sueldo

Figura 44: Elaboración propia, modelo canvas
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Para que este proyecto sea más exitoso es necesario generar alianzas 
estratégicas con algunas empresas clave que podrían jugar un rol poten-
ciador en la ventas de expertos. Sumado a esto, la postulación a fondos 
es algo que también es necesario para poder ir mejorando y actualizando 
constantemente la plataforma por la cual se desempeñan las sesiones. A 
continuación se exponen los principales actores que cumplirían ese rol.

BANCOS: La alianza con bancos es un muy buen actor por el cual 
guiarse, todos los bancos o un gran porcentaje de ellos cuentan 
con cuentas bancarias de pymes y también de personas mayores, 
los bancos tienen por lo tanto mucho potencial de usuario, pu-
diendo llegar a ellos a través de campañas con el banco que se 
logre la alianza.  Por lo tanto realizar una alianza estratégica con 
algún banco sería un importante impulso para el crecimiento de 
los usuarios registrados.

TRAVESIA 100: Travesía 100 es una empresa B que se dedica 
a potenciar el envejecimiento activo, a través de talleres y cursos 
que motivan y ayudan a las personas a seguir aportando e rein-
ventándose para poder tener un buen envejecer. La alianza con 
esta empresa tiene un valor importante, pudiendo llegar a perso-
nas mayores que están buscando formas de mantenerse activo, 
en ese sentido es llegar de alguna manera mucho más directa a 
la persona mayor. 

MUNICIPALIDADES: Las municipalidades al igual que los ban-
cos son instituciones que cuentan con un amplio rango de clien-
tes, algunas municipalidades cuentan con proyectos que ayudan 
a emprendedores y también con proyectos que impulsan el buen 
envejecer. Por lo tanto, asociarse con municipalidades puede ser 
una alianza fundamental para poder llegar a un mayor número de 
personas. 

ASECH: ASECH es la Asociación de Emprendedores de Chile, pá-
gina que ayuda a todo tipo de  emprendedores intentando brin-
darles a todos las mismas oportunidades de crear y desarrollar 
una empresa. Esta sería una alianza clave para expertos para po-
der llegar a miles de emprendedores a través de la asociación de 
emprendedores más grande de Chile. 

SENIORLAB UC: SeniorLab UC se dedica a impulsar emprendi-
mientos que abarquen el tema de la vejez e innovación en este 
ámbito. La alianza con esta institución sería clave para llegar a 
más personas mayores y tener asesoría respecto al tema de la 
vejez y el envejecimiento, con el fin de comprender aún más a las 
personas mayores. 

POSTULACIÓN A FONDOS Y 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

1.

3.

2.

4.

5.
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Mock up de publicidad en el 
sitio web de la municipalidad 
de Vitacura

Figura 45: Elaboración propia, mockup
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POSTULACIÓN A FONDOS

Existen múltiples fondos concursables enfocados en la innovación 
social a los cuales Expertos puede postular, como fondo concursable 
“Piensa en grandes” que  busca “Impulsar soluciones innovadoras que 
mejoren la calidad de vida de las personas mayores y su ecosistema a 
nivel nacional. Soluciones que tengan el potencial para escalar.” (AFP 
Habitat et al., 2021).

Adicionalmente, existen diversos fondos concursables destinados a 
potenciar e impulsar pymes o emprendimientos de diversas áreas. El 
nuevo programa CORFO “Par Impulsa” corresponde a uno de ellos, 
el cual “busca incentivar los emprendimientos liderados por mujeres, 
financiando planes de trabajo para la inversión de capital y desarrollo 
de capacidades para pymes”(CORFO, 2020).  Otro fondo concursable 
al cual Expertos podría acceder, es el financiamiento para empren-
dedores Yan Chile, que es una red de emprendedores e innovadores 
sociales chilena creada por la “Universidad Andrés Bello y  Instituto 
Profesional AIEP a través del cual, cada año se reconoce el trabajo en 
Chile de 10 emprendedores sociales jóvenes en beneficio de su comu-
nidad.” (YANChile, 2021)
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Valor promedio por hora al Experto

Inversión Inicial

Comisión Transbank

Registro de Marca
Página Web

53.333$

$

$
$
$

- $
- $

2.400

200.000
1.200.000

1.400.000

5.333
45.600

Comisión Expertos

Rango de valor por sesión
Experto 1
Experto 2
Experto 3
Experto 4
Experto 5
Experto 6

$

$
$
$

$

$
$

40.000

45.000
50.000
55.000

60.000
70.000

53.333

TABLA DE COSTOS

A continuación se expone la forma de cobro de expertos. Se establece 
un minimo de $40.000 y un máximo de $70.000 de esta manera fijando 
un rango de valor más fijo. Estos rangos son especulaciones, no necesa-
riamente son diferenciaciones de $5.000 entre cada experto, cada uno 
puede fijar su valor por hora dentro de ese rango (ej: 52.500). Para este 
ejercicio se hace establecen de esta manera el rango de valores, para 
definir un promedio de ganancia de la persona mayor, pensando que 
son menos los que cobran $70.000 al ser el rango más alto, se hace una 
distinción entre el experto 5 y 6 demostrando ser menos los que fijan un 
precio tan alto. 

Se llegó a un promedio de $53.333 de ganacia por persona mayor que 
utilice la plataforma de experto, sin embargo en la tabla inferior se deta-
lla el cobro de comisiones que se le realizan a experto tras usar la plata-
forma. Se le cobra un 4,5% de comision por la transacción de transbank 
y un 10% de comisión por el servicio de expertos, llegando al resultado 
de $45.600 pesos en promedio de ganacia por hora de trabajo. 

Por ultimo, la tabla inferior se muestra la inversión inicial que se debe 
realizar para inciar el desarrollo del proyecto, registrando la marca y 
creando la página web.

Figura 46: Elaboración propia, tabla de costos
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Ingreso Expertos

Ingreso

Mantención Web
Publicidad
Gerenciamiento
Equipo de Venta y Validaciones
Costos administración
Costos Web

Total Costos

Utilidad

177.600.000

16.960.800 35.653.333

1.440.000
2.880.000

12.000.000
9.600.000

840.000
259.950

27.019.950

8.633.383

960.000
1.440.000
7.500.000
3.200.000

600.000
259.950

13.959.950

3.000.850

373.333.333
16.800.000

356.533.333
7.992.000

169.608.000
Comisión Transbank
Ingreso Neto Efectivo

$

$

$
- $

- $
- $
- $
- $
- $

- $

- $

- $

$
- $
- $
- $
- $
- $

- $

- $

- $

$

$
- $

2Año Año 1

En el gráfico inferior se muestran los costos y 
las ganacias generadas del proyecto, teniendo 
como costos la mantencion y actualización de la 
página web, publicidad, sueldo, contratación de 
un equipo, costros administrativos y los costos 
anuales de la página web (dominio y hosting).

Se puede ver que Expertos lograría en ventas 
en el primer año $16.960.800, generando  una 
utilidad de 3.000.850, llegando para el segundo 
año a vender $35.653.333 generando una utili-
dad de 8.633.383, por lo tanto se puede concluir 
que expertos es una plataforma que si generaría 
ganancias y podría crecer en el tiempo

En los anexos se pueden ver en mayor detalle 
del excel.

Figura 47: Elaboración propia, tabla de costos
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PROYECCIONES
Durante el desarrollo de este proyecto se logró visualizar el alcance que 
podría llegar a tener a futuro si se llegase a implementar. Ocurrieron dos 
reuniones que podrían ser claves para la implementación y generación 
de alianzas claves, Travesía 100 en primera instancia tras una reunión 
con Jacqueline Seemann, directora y coordinadora de comunicaciones, 
se solicitó que se enviará el proyecto una vez que estuviera comple-
tamente listo para ser analizado. Por otro lado hubo una reunión con 
Carlos Román, quien forma parte de SeniorLab UC dedicada a impulsar 
proyectos innovadores en relación a la vejez, se conversó de mantener 
la comunicación si es que el proyecto se llevará a cabo para ver posibles 
implementaciones con el programa.

Además se profundizará en las interacciones del usuario con la platafor-
ma, actualizando constantemente sus funcionalidades para que sea lo 
más accesible posible con la idea de llegar a una mayor cantidad de per-
sonas mayores. Se crearán también, ilustraciones propias de la marca 
con el fin de englobar de mejor manera la esencia del proyecto con una 
imagen más distintiva. Además de crear las alianzas que se expusieron 
anteriormente para poder llegar a un mayor número de personas, crean-
do a su vez campañas de publicidad en espacios estratégicos. 
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9. CONCLUSIONES
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CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

El envejecimiento de la población mundial y en Chile, es un factor de-
mográfico que no hay que pasar por alto, cada vez va a haber una mayor 
cantidad de personas de este grupo etario. Sumado a eso, los estigmas 
sociales son barreras que no permiten que este grupo se desarrolle y 
desenvuelva en la sociedad de manera plena. Es por esto que se hace 
fundamental enfrentar esta problemática y darle soluciones concretas y 
viables para este segmento. 

En este caso se estudió el desempeño en el ámbito laboral de las perso-
nas mayores para así también ser un aporte para otros segmentos de la 
sociedad. Revalorizar y rescatar los conocimientos y experiencias de las 
personas mayores, tal como se hacía en culturas ancestrales, se vuelve 
algo preciado para la sociedad, que si se dispone para otros segmentos 
tiene mucho que entregar. Es por esto que el emprendedor es un bene-
ficiado de la vida de la persona mayor, rompiendo así con este proyecto 
barreras sociales que se habían impuesto en este grupo etario. 

La pandemia a pesar de ser un momento muy complejo para todos, trajo 
consigo cambios estructurales de la sociedad. Antes la persona mayor 
no necesitaba realmente utilizar la tecnología, sin embargo después del 
año y medio de pandemia, se vieron obligados a insertarse en el mundo 
digital. Si bien para ellos pudo haber generado estrés o incertidumbre, 
esta nueva conducta abre el espacio para que puedan insertarse en este 
mundo, y así traer consigo una amplia gama de posibilidades de crecer, 
aportar y enseñar. 

Expertos es una de las soluciones que se plantean para resolver esta 
problemática y oportunidad planteada, y tras todo el proceso de crea-
ción se pudo rescatar el interes de las personas de ambos segmentos de 
participar en un proyecto como este, que brinda seguridad económica y 
validación personal a las personas mayores y al emprendedor otorga co-
nocimientos, consejos, experiencias en base a toda una vida. Seguir de-
sarrollando proyectos hacia este segmento se vuelve fundamental para 
el buen desarrollo de nuestra sociedad. 



94

REFLEXIÓN PERSONAL

Trabajar en este proyecto por un año me cambió la perspectiva de la 
vejez. Uno está acostumbrado a mirar este segmento con lástima, o asu-
miendo que necesitan ayuda en su vida cotidiana. Si bien hay personas 
mayores que sí necesitan ayuda, hay muchas que no, que son autóno-
mas, libres, activas y con ganas de seguir aportando a la sociedad. Este 
proyecto me entregó una nueva perspectiva sobre las etapas de la vida 
y lo que cada etapa tiene para entregar. 

Conocí personas realmente inspiradoras de este segmento, que tienen 
las mismas ganas que uno de formar parte de la sociedad y aportar de la 
manera que se pueda. Estos actores claves del segmento me inspiraron 
a querer ser como ellos en un futuro, auténtico en la realidad de cada 
uno, enseñándome a parar un poco, escuchar y absorber las cosas que 
la realidad nos entrega día a día.   

Agradecida de haber elegido esta temática de la sociedad, que me apor-
tó mucho más de lo que esperaba. 
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Sesiones mensuales

Ingreso 1.600.000

305.600152.800 509.333 713.076 1.273.333
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Comisión Transbank

Ingreso Neto Efectivo

Ingreso Expertos

Mantención Web

Publicidad

Gerenciamiento

Equipo de Ventas y Validaciones

Costos de administración
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Detalle tabla de costos



101

Logos anteriores




