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APRESENTAÇÃO
A obra “Aplicação Prática da Administração na Economia Global 2”, publicada pela 

Atena Editora, reúne um conjunto de quatorze capítulos que abordam diferentes temas 
relacionados à administração, com foco em sua aplicação prática. Discutir a prática 
gerencial possibilita o avanço da ciência administrativa e promove o intercâmbio de 
conhecimento entre gestores, acadêmicos e técnicos, bem como suscita a aprendizagem 
por meio da reflexão sobre os diversos fenômenos organizacionais abordados no decorrer 
dos capítulos.

Assim, este livro emerge como uma fonte de pesquisa robusta, que explora a prática 
da administração em diferentes contextos. Os capítulos iniciais contemplam estudos focados 
em temas como empreendedorismo, inovação e associativismo. Os capítulos seguintes 
discutem práticas de administração no campo do setor público, trazendo estudos sobre 
temas relevantes para a gestão pública, tais como sustentabilidade, licitações, sistemas 
de informação e políticas públicas. Os capítulos finais apresentam estudos no contexto da 
educação.

Desse modo, sugiro esta leitura àqueles que desejam expandir seus conhecimentos 
por meio de um arcabouço teórico especializado, que comtempla um amplo panorama 
sobre a aplicação prática da administração na economia global, possibilitando a ampliação 
do debate acadêmico e conduzindo docentes, pesquisadores, estudantes, gestores e 
demais profissionais à reflexão sobre os diferentes temas que se desenvolvem no âmbito 
da administração.

Finalmente, agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram 
a construção dessa obra de excelência, e esperamos que este livro possa ser útil àqueles 
que desejam ampliar seus conhecimentos sobre os temas abordados pelos autores em 
seus estudos.

Boa leitura!
Clayton Robson Moreira da Silva
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FACTORES DETERMINANTES DEL ECOSISTEMA 
DE EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE- COLOMBIA

CAPÍTULO 1
doi

Cristian Orlando Avila Quiñones
Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

UNAD. Docente de ECACEN- Administración 
de Empresas.  
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RESUMEN: El departamento de Casanare-
Colombia posee un reducido Ecosistema de 
Emprendimiento (EE) comparado con otros 
departamentos. Cabe preguntarse qué factores 

determinantes del EE propuestos por el Modelo 
Babson Collage impulsarían el emprendimiento 
innovador y su alto crecimiento. Para ello, se 
toma como base el cuestionario EE-Endeavor 
2019, ajustándolo a los 6 factores determinantes 
del EE propuestos en la literatura científica por 
Isenberg en 2011: Mercados; Política; Finanzas; 
Cultura; Capital humano y Servicio de apoyo. 
Los resultados, tras aplicar una encuesta 
online a los representantes legales del sector 
empresarial, permitieron analizar los factores que 
dinamizan positivamente el EE casanareño. Se  
encontró evidencia de la baja coordinación de 
Instituciones de Educación Superior con el sector 
empresarial (al ofertar formación profesional y 
emprendimiento y/o desarrollando proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación).   
PALABRAS CLAVE: Ecosistema de 
Emprendimiento; Modelo Babson Collage; 
Casanare. 

DETERMINING FACTORS OF THE 
ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM 

IN THE DEPARTMENT OF CASANARE- 
COLOMBIA

ABSTRACT: The department of Casanare-
Colombia has a reduced Entrepreneurship 
Ecosystem (EE) compared to other departments. 
It is worth wondering what determinants of 
EE proposed by the Babson Collage Model 
would drive innovative entrepreneurship and its 
high growth. For this, the EE-Endeavor 2019 
questionnaire is taken as a basis, adjusting it to 
the 6 determining factors of EE proposed in the 
scientific literature by Isenberg in 2011: Markets; 
Politics; Finance; Culture; Human capital and 
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support service. The results, after applying an online survey to the legal representatives of 
the business sector, allowed us to analyze the factors that positively energize the Casanareño 
EE. Evidence was found of the low coordination of Higher Education Institutions with the 
business sector (when offering professional training and entrepreneurship and / or developing 
Science, Technology and Innovation projects).    
KEYWORDS: Entrepreneurship Ecosystem; Babson Collage Model; Casanare.

1 |  INTRODUCCIÓN
El sistema productivo colombiano está conformado por empresas que se clasifican 

según su tamaño; Grande, Mediano, Pequeño y Microempresario. En mayor proporción por 
microempresarios, con el 65%. Pero en el departamento de Casanare, los microempresarios 
representan el 95% del sector empresarial, el 4% Pequeñas empresas, el 0,6% Mediana 
empresa y un 0,4% Empresas grandes. No obstante, se evidencia que, si bien es cierto que 
menos del 1% de empresarios en Casanare están categorizados como Empresa Grande, 
poseen el 78% del total de activos empresariales, mientras que el 95% de microempresarios 
posee solo el 3%.  Así mismo, las grandes empresas generan el 8% del empleo (básico y 
no básico) departamental y las microempresas generan el 75% del empleo existente (CCC 
2019 y DANE, 2019).

En Casanare, los últimos 25 años fueron de un crecimiento empresarial sin 
precedentes, debido en parte al auge del sector minero energético (el boom petrolero), 
siendo el principal extractor de petróleo de Colombia, con la explotación de los pozos 
de Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña y los campos operados por Perenco y otros, el 
departamento sufrió una serie de cambios fiscales y económicos, acelerados en todo su 
territorio.  Inicialmente, se explica con la situación fiscal actual del departamento; una 
alta dependencia hacia los Ingresos por regalías, aunado, a que sus ingresos totales 
son en varios periodos insuficientes para soportar los gastos y esta situación se presenta 
en cada uno de sus 19 municipios, confirmando en este orden de ideas la presencia de 
algunos fenómenos de riguroso estudio a nivel internacional en Casanare, como lo son la 
enfermedad holandesa y el fenómeno “flypaper effect” (AVILA y OLIVEIRA, 2018; AVILA y 
GAVIDIA, 2010).  

Por ende, se hace necesario analizar las relaciones entre las empresas y su entorno 
en la generación de nuevos puestos laborales (garantizar las fuentes de empleo). Es decir, 
existe una variedad de relaciones de las empresas en crecimiento y su entorno económico, 
político, social y académico, que al encontrarse alineadas generan desarrollo económico. 
Desde esta perspectiva, un enfoque adecuado para el estudio de la dinámica empresarial 
de las regiones es lo que se denomina “ecosistema de emprendimiento” (Könnölä, T. et al., 
2017). 

Originalmente, este término “ecosistema” fue acuñado por James Moore en un 
influyente artículo publicado en Harvard Business Review durante la década de 1990. 
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Moore (1993) afirmaba que las empresas no evolucionan en un vacío y destacaba la 
naturaleza relacional integrada de cómo las empresas interactúan con proveedores, clientes 
y agentes financieros. Actualmente puede encontrarse una amplia propuesta de modelos 
de ecosistemas de emprendimiento; Napier y Hansen (2011) para el análisis de EAC, el 
de Kantis et al. (2014) para el caso de América Latina o el de Könnölä, T. et al., (2017), 
para el caso de España. Ahora bien, en los últimos años una aproximación particularmente 
influyente ha sido el modelo desarrollado por Daniel Isenberg (2011) de Babson College, 
quien empezó a articular una “estrategia de ecosistema de emprendimiento para el 
desarrollo económico” (Mason & Brown 2014). 

En este orden de ideas, cabe preguntarse qué factores determinantes del EE 
propuestos por el Modelo del Babson Collage impulsarían el emprendimiento innovador y 
su alto crecimiento en el departamento de Casanare. 

Por tanto, el objetivo del presente estudio es Identificar por primera vez los factores 
determinantes del Ecosistema de Emprendimiento más relevantes según la literatura 
científica en la última década (con base en el modelo Babson Collage propuesto por Isenberg 
en 2011), para analizar el EE del departamento de Casanare.  Lo cual, es indispensable 
para articular esfuerzos entre la academia-la empresa y el gobierno, en pro de garantizar 
las empresas existentes, fortalecerlas y gestar iniciativas que promuevan el desarrollo y 
crecimiento económico que demanda esta región. 

2 |  MÉTODO
El tipo de investigación es cualitativa, se trabajó en la identificación de las 

percepciones que la sociedad en general y los empresarios en particular tienen sobre el 
ecosistema de emprendimiento casanareño.   Para ello se tomó el Registro Mercantil 2018 
de la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), que define el universo de empresarios en 
el departamento en 20.861 empresas entre sus 19 municipios. A partir de este universo 
de empresarios, se procedió a la aplicación de un método de muestreo simple aleatorio 
para la selección de la muestra representativa. Partiendo de la consideración de máxima 
variabilidad (p=q=0,5), con un nivel de confianza del 95% y un error del ± 5%. La muestra 
mínima necesaria resulta de 377 empresarios repartidos entre los 19 municipios del 
departamento y categorizados según su tipo de empresa.  Por tanto, está garantizada 
la idoneidad y confiabilidad de los encuestados y aplicando una breve ecuación de 
aleatoriedad se garantiza la aleatoriedad en la muestra y el porcentaje respectivo por tipo 
de empresa. Obteniéndose como respuesta el 96% diligenciado.

2.1 Procedimiento
Inicialmente se desarrolló una Revisión Sistemática de Literatura-RSL sobre los 

ecosistemas de emprendimiento en las tres bases de datos científicas: ISI-Web of Science, 
Scopus y Science Direct encontrándose alrededor de 12.000 documentos, se cruzaron 
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las tres bases de datos, se eliminaron los resultados repetidos y se restringió por: tipo 
de documento (artículos completos), periodo (2010-2018), y área del conocimiento 
(administración de empresas y economía) se localizaron los estudios más relevantes 
existentes, 205 artículos. Los cuales se organizaron y clasificaron a partir de seis 
grupos o ejes temáticos que obedecen a los 6 factores determinantes del ecosistema de 
emprendimiento del modelo Babson Collage propuesto por Isenberg en 2011 (Mercados; 
Política; Finanzas; Cultura; Capital humano y Servicio de apoyo), preseleccionando 55 
artículos (150 artículos se descartaron, debido a que trabajan menos de 3 de los 6 factores 
determinantes que propone Isenberg). 

Ahora bien, de los 55 artículos seleccionados bajo la metodología de RSL, para 
evaluar y sintetizar sus respectivas contribuciones, se eligió el método de selección 
Multicriterio SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technique using Exploiting Rankings) 
con base en la propuesta inicial de Barron y Barret (1996), que es la herramienta para el 
apoyo a la decisión en la selección y la priorización de un conjunto de criterios considerados 
por la literatura como esenciales para presentar el estado del arte del tema de objeto en 
la investigación.  Estos criterios son 5 (los cuales son: C1 el Tiempo, C2 la Frecuencia 
de las palabras claves, C3 la Cantidad de citaciones, C4 la importancia de los Autores 
y C5 el factor de impacto de las Revistas) y se aplicaron a cada uno de los 55 artículos 
preseleccionados, seleccionando finalmente12 artículos. 

Se analizaron los factores determinantes del Ecosistema de Emprendimiento 
trabajados en cada uno de los 12 artículos de literatura científica seleccionados y se 
construyó un cuadro que permite evidenciar que factores son considerados más relevantes 
entre las dimensiones analizadas en la última década, véase cuadro 1. 

Factores del Ecosistema Emprendedor basados en la Revisión Sistematica de la Literatura.

Hechavarria & 
Ingram (2014)

Aleksi Aaltonen 
(2016) 

GEDI (2018) 
García Godoy 

(2016)
OCDE, CEPAL 
& CAF (2016)

Stam & Spigel 
(2016) 

Audretsch & 
Belitski (2017) 

Gómez & Uría 
(2017)

Ferrero, F. 
(2015) 

GEM (2018)
Neumeyer, Santos, 

Caetano, & 
Kalbfleisch 2018

Könnölä et al. 
(2017)

Mercados X X X X X X X X X X

Empresarios X X X X X X X X X X
Gobierno (I & D) X X X X X X X X X X

Liderazgo X X X

Finanzas Capital Financiero X X X X X X X X X X X X

Historias del éxito X X X

Normas sociales X X X X X X X X X X

Educación X X X X X X X X X X X X
Mano de Obra X X X X X X

Infraestructura - 
Geolocalización X X X X X X X X X X

Profesiones de apoyo X X X X X

Instituciones No 
gugernamentales ONGs X X X X X
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Cuadro 1- Factores determinantes del Ecosistema de Emprendimiento

Fuente: Cálculos propios.
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Ahora bien, con base en el cuestionario del EE de Endeavor (organización sin ánimo 
de lucro que lidera el movimiento global de emprendimiento de alto impacto) en 2018, 
se ajustó el cuestionario a los factores determinantes del Ecosistema de Emprendimiento 
obtenidos en el cuadro 1, para identificar las percepciones que la sociedad en general y 
los empresarios en particular tienen sobre el ecosistema de emprendimiento casanareño, 
compuesta de 6 secciones de 3 preguntas cada una y en escala de Likert.  Finalmente, 
se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones que permitirán mejorar y 
garantizar un excelente EE en el departamento.

3 |  RESULTADOS
El sector empresarial casanareño está liderado por el 56% de hombres y el 44% de 

mujeres, donde el 79% considera ser microempresario, el 52% se encuentra entre los 40 
y 70 años y el 42% entre los 25 y 39 años. Así mismo, el 48% tiene nivel académico de 
técnico, el 30% son profesionales, el 12% especialistas y el 2% entre magister y doctores.

Los empresarios en un 76% manifestaron ser los dueños y/o fundadores de la 
empresa, el porcentaje restante, entre gerentes y directivos. También se evidencia la 
experiencia del sector; el 22% de empresarios ya están consolidados con más de 10 años, 
el 42% entre 5 a 10 años y el 21% entre 2 a 5 años (mientras el 9% manifestó entre 1 y 2 
años). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre los factores 
determinantes del EE casanareño: los Mercados; la Política; las Finanzas; la Cultura; el 
Capital humano y los Servicio de apoyo.

3.2 Los mercados
La percepción del 56% de los empresarios del EE es que el mercado está dominado 

por un número reducido de empresas ya consolidadas, y el 21% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo a ello (indeciso). El 40% considera que gracias a la legislación de competencia 
las empresas consolidadas son favorecidas y el 26% está indeciso.

Con relación a nuevos mercados, el 52% de empresarios considera que para las 
empresas nuevas sería fácil su acceso. Sin embargo, el 29% considera que las empresas 
nuevas serían injustamente obstaculizadas por las ya existentes. 

Para los empresarios en un 42% no existe un número suficiente de asociaciones 
empresariales. El 37% considera que las asociaciones existentes no buscan la inclusión de 
los nuevos empresarios, mientras el 31% está indeciso. El 29% de empresarios manifiesta 
que no existe suficientes redes de emprendimiento en las que las empresas nuevas y en 
fase de crecimiento se puedan apoyar, el 28% está indeciso y el 19% no sabe del tema. 

3.3 Capital humano
La percepción del 59% de los empresarios sobre sus trabajadores es favorable, 
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bien formados y preparados para sus empresas consolidadas. Con relación a la formación 
y preparación en las futuras oportunidades laborales en nuevas empresas y en empresas 
en fase de crecimiento acelerada, el 40% y el 37% respectivamente manifiesta estar de 
acuerdo.

Según los empresarios, los programas de educación básica y secundaria en un 71% 
no le dedican tiempo a la enseñanza de emprendimiento y creación de empresas, y a nivel 
universitario, manifiestan que es un 48%. La oferta de formación sobre emprendimiento 
y creación de nuevas empresas por parte de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) es escasa con el 41%, el 39% está indeciso. Con relación a la cooperación de las 
IES y el sector empresarial en la creación de programas de formación especializada, los 
empresarios manifiestan que acontece en un 20% y la cooperación en la generación de 
proyectos de investigación y desarrollo acontece en un 25% (véase la figura 1).

Figura 1.

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, solo el 22% de empresarios considera que las IES permiten el acceso 
a su investigación y a nuevas tecnologías a las empresas nuevas y en fase de crecimiento 
con el fin de facilitar su comercialización. El 21% de empresarios considera que los centros 
públicos de investigación permiten el acceso a su investigación y a nuevas tecnologías a 
las empresas nuevas y en fase de crecimiento con el fin de facilitar su comercialización. 
La percepción de los empresarios sobre la colaboración existente entre las empresas 
consolidadas con empresas nuevas y en fase de crecimiento para comercializar 
investigación y nuevas tecnologías, es del 19%. Finalmente, solo el 21% de empresarios 
considera que las empresas nuevas disponen del mismo acceso a investigación y nuevas 
tecnologías que las empresas consolidadas (véase la figura 2).
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Figura 2.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Políticas
La percepción sobre las políticas del gobierno local del 32% de empresarios es 

que existe una cantidad suficiente de programas públicos departamentales para apoyar a 
nuevos negocios y empresas en fase de crecimiento. Así mismo, el 29% considera que los 
programas públicos estatales proporcionan servicios de calidad, el 56% manifiesta que son 
de fácil acceso para nuevos negocios y empresas en fase de crecimiento y el 47% define 
que no se puede obtener una amplia gama de servicios y asistencia para nuevos negocios 
y empresas en fase de crecimiento a través de una sola agencia pública departamental (el 
15% NS/NR).

Con relación a las políticas del gobierno nacional, el 35% de empresarios manifiesta 
que existe una cantidad suficiente de programas públicos estatales para apoyar a nuevos 
negocios y empresas en fase de crecimiento. Así mismo, el 26% considera que los 
programas públicos estatales proporcionan servicios de calidad, el 15% manifiesta que son 
de fácil acceso para nuevos negocios y empresas en fase de crecimiento y el 16% define 
que no se puede obtener una amplia gama de servicios y asistencia para nuevos negocios 
y empresas en fase de crecimiento a través de una sola agencia pública estatal (el 14% 
NS/NR).

Según el 35% de los empresarios, el gobierno ha desarrollado incentivos fiscales 
para incrementar la cantidad de Investigación y Desarrollo (I+D), el 25% considera que 
el gobierno ha desarrollado incentivos para comercializar I+D. El 55% de los empresarios 
desconocen si disponen de incentivos fiscales especiales para la comercialización de I+D.

El 46% de empresarios consideran que los impuestos no tienen un impacto similar 
tanto en nuevas empresas como en empresas consolidadas. El 47% percibe que la política 
fiscal interfiere con la capacidad de crear con éxito nuevas empresa (25% de indecisión). 
Así mismo, el 44% percibe que la política fiscal interfiere con la capacidad de expandir con 
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éxito las empresas existentes (29% de indecisión).
Los empresarios manifestaron que las instituciones que hacen parte del EE en el 

departamento son: la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), el SENA; Unitrópico y 
Unisangil (IES), la Fundación Amanecer, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal.

La percepción de los empresarios con relación a la existencia de algún tipo de apoyo 
brindado por las instituciones del EE es del 66,3% de la CCC, el SENA un 30%, Fundación 
Amanecer 26%, la Alcaldía 16%, la Gobernación 9% y las IES (Unitrópico y Unisangil), 
2,7% y 3,7% respectivamente, ver figura 3.

Figura 3.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, la percepción de calidad al apoyo brindado por las instituciones del 
EE es del 61% de favorabilidad para la CCC (4% de indecisión), 35% para el SENA (12% 
de indecisión), 40% para Fundación Amanecer (13% de indecisión), 37% para la Alcaldía 
municipal (12% de indecisión), 32% para la Gobernación (15% de indecisión), el 11% 
para Unitrópico (26% de indecisión) y para Unisangil el 12% de favorabilidad (25% de 
indecisión), véase la figura 4.

Figura 4.

Fuente: Elaboración propia.
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3.5 Finanzas
La percepción sobre el financiamiento de capital (socios) del 60% de empresarios 

es que no existe suficiente disponibilidad de financiamiento de capital para crear nuevas 
empresas (22% de indecisión), y un 51% considera que no existe suficiente disponibilidad 
de financiamiento de capital para empresas en fase de crecimiento (25% de indecisión).

Así mismo, el 50% considera que no existe suficiente disponibilidad de capital riesgo 
(“venture capital”) para empresas de alto riesgo en fase de crecimiento (25% de indecisión). 
Como también el 42% determina que no existe suficiente disponibilidad de capital semilla 
(“seed capital”) para crear empresas nuevas (33% de indecisión).

Con relación a la disponibilidad de financiamiento vía deuda, el 34% de empresarios 
considera que no existe suficiente disponibilidad de financiamiento mediante deuda para 
la creación de empresas (31% de indecisión). Así mismo, el  29% considera que no existe 
suficiente disponibilidad de financiamiento mediante deuda para empresas en fase de 
crecimiento (27% de indecisión).

El 53% de los empresarios consideran que existe suficiente disponibilidad de 
financiamiento mediante deuda por parte de bancos y otras instituciones financieras para 
empresas nuevas y en fase de crecimiento (18% de indecisión). Aunque el 39% consideran 
que no existen suficientes ayudas y subsidios (del sector público) para la obtención de 
financiamiento mediante deuda para empresas nuevas y en fase de crecimiento (30% de 
indecisión).

Con relación al acceso de financiamiento vía deuda, el 39% de empresarios considera 
que existen organizaciones y programas que guían a las empresas hacia las distintas 
fuentes de obtención de financiamiento mediante deuda (fundamentalmente bancos) y con 
un 29% de indecisión. No obstante, el 37% manifiesta que los emprendedores no conocen 
personalmente a una o más fuentes de financiamiento mediante deuda (27% de indecisión).

El 48% de los empresarios consideran que las condiciones que imponen los 
bancos para conceder préstamos a empresas nuevas son peores que las condiciones 
para empresas ya consolidadas (25% de indecisión). Así mismo el 44% considera que los 
subsidios y ayudas financieras del sector público disponibles para empresas nuevas son 
peores que los disponibles para empresas consolidadas (31% de indecisión). Finalmente, 
el 51% manifiesta que el costo de financiamiento mediante deuda dificulta la creación y 
posterior crecimiento de las empresas, véase la figura 5.
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Figura 5. 

Fuente: Elaboración propia.

3.6 Cultura
La percepción sobre la legitimidad del 38% de empresarios es que la creación de 

una empresa se considera un método aceptable para convertirse en una persona adinerada 
(34% de indecisión). El 72% considera el emprendimiento como una decisión profesional 
atractiva, el 42% cree que aquellos que inician con éxito nuevas empresas gozan de un 
mayor estatus social y respeto que un gerente en una empresa de tamaño mediano (35% 
de indecisión), y el 64% considera que la población opina que los individuos que crean 
nuevas empresas son gente competente e ingeniosa.

Con relación a la actitud hacia los impuestos, el 64% de los empresarios considera 
que el nivel de impuestos desincentiva a la gente a crear empresas nuevas (19% de 
indecisión), el 54% cree que el nivel de impuestos hace que la gente no expanda sus 
empresas, el 44% considera que el nivel de impuestos desincentiva a la gente a intentar 
acumular riqueza (25% de indecisión), véase la figura 6.

  
Figura 6.

Fuente: Elaboración propia.
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Con relación a la actitud hacia la bancarrota o el fracaso empresarial, el 63% 
considera que el temor a la bancarrota / quiebra impide a la gente crear nuevas empresas, el 
55% cree que es una desgracia, crear una empresa y fracasar. Por ende, el 71% considera 
que declararse en quiebra / bancarrota tiene consecuencias económicas excesivamente 
negativas. Sin embargo, según el 61% de los empresarios es común entre la gente que ha 
fracasado como emprendedor volver a intentarlo de nuevo.

3.7 Servicios de apoyo
La percepción sobre la Infraestructura física (transporte, energía y telecomunicaciones) 

por parte del 45% de empresarios es que proporcionan suficiente apoyo para empresas 
nuevas y en fase de crecimiento (30% de indecisión). No obstante, el 34% considera que 
las empresas nuevas y en fase de crecimiento no pueden soportar los costos que implican 
el uso de dicha infraestructura (39% de indecisión). El 56% considera que no existe 
suficiente disponibilidad de infraestructura física especializada para empresas nuevas y 
empresas en fase de crecimiento que realizan actividades de I+D e innovación tecnológica 
(ej. laboratorios de investigación, institutos tecnológicos públicos).

Con relación a las incubadoras y aceleradoras de negocios, el 37% de los 
empresarios consideran que existen suficientes incubadoras de negocios para crear 
empresas nuevas (37% de indecisión). El 40% considera que las incubadoras de negocios 
no están especializadas por distintos tipos de negocios (ej. distribución, industriales, o 
servicios (30% de indecisión).

Así mismo, el 48% de empresarios considera que no existen suficientes incubadoras 
de negocios enfocados en tecnología para apoyar la creación de empresas de alta 
tecnología (“high-tech”) con un 28% de indecisión y el 56% considera que la población 
no tiene acceso a incubadoras de negocios que apoyan a emprendedores a crear una 
empresa nueva (20% de indecisión).

Con relación a las instituciones no gubernamentales ONGs, el 44% de los 
empresarios consideran que no existen suficientes ONGs que apoyan a las empresas 
nuevas (30% de indecisión). El 35% considera que no existen muchos concursos de planes 
de negocios (34% de indecisión), el 52% de los empresarios considera que no existen 
suficientes empresas amigas del emprendedor (29% de indecisión). Finalmente, el 49% 
considera que no existe mucha Promoción del emprendimiento en Organizaciones sin 
ánimo de lucro (26% de indecisión).

4 |  DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio confirman que los factores que determinan el 

desarrollo y crecimiento empresarial para la Gran y Mediana empresa con el 90% son: 
las Finanzas; la Política; el Capital Humano y el Mercado, con el 25%, 25%, 20% y el 20% 
respectivamente, véase la figura 7. 
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Figura 7.

Fuente: Elaboración propia.

Mientras que el 92% de factores determinantes del Ecosistema Empresarial para los 
Pequeños y Microempresarios son: Las Finanzas; El Capital Humano y el Mercado, con el 
35%, 29% y el 28%, respectivamente. No obstante, se debe recalcar que únicamente los 
microempresarios representan el 95% de los empresarios departamentales, coincidiendo 
con los resultados obtenidos al EE español realizado por  Könnölä T. et al., (2017).

El primer factor determinante en el Ecosistema Empresarial de Casanare (EEC) son 
las Finanzas, resultado coincidente con los trabajos de Aaltonen, A. (2016); Stam & Spigel, 
(2016); Könnölä, T. et al., 2017 y  Audretsch (2017).  El acceso al capital financiero es el 
principal determinante de vida en el sector empresarial. Por ende, el Estado como política 
nacional y gubernamental oferta créditos y subsidios al sector empresarial colombiano. 
Sin embargo, por el tamaño tan pequeño del mercado en este departamento, el retiro de 
las regalías por la extracción de petróleo y la ausencia del sistema financiero (AVILA y 
OLIVEIRA; 2018), la participación a nivel nacional no se evidencia a través de grandes 
inversiones y subsidios al comercio, por lo que la política de capital semilla del SENA y la 
CCC son bien valoradas y reconocidas por el 63% de empresarios casanareños. 

Aunado a lo anterior, está la percepción del costo de endeudamiento tan elevado a 
incurrir que limita al mayor porcentaje de empresarios en su crecimiento a futuro. Con sus 
respectivos agravantes como la percepción de mayores costos para las nuevas empresas 
y la falta de apoyo financiero real bajo condiciones de discriminación por edad empresarial.

El segundo determinante en el EEC, es el Capital Humano, que involucra el acceso 
a la formación académica y al personal cualificado (Educación de calidad). El acceso a 
personas con las habilidades, conocimientos y ambiciones necesarias es fundamental 
para la supervivencia y competitividad del Ecosistema Empresarial (ISENBERG, 2011). 
Los resultados evidencian la baja coordinación de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) con el sector empresarial (al ofertar formación profesional y emprendimiento y/o 
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desarrollando proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación). Teniendo en cuenta 
que los empresarios consideran su participación en los procesos de articulación desde 
generación de proyectos y procesos tecnológicos y la creación de programas de formación 
especializados muy débil, menos del 25% cada una, aunado a ello, las IES con presencia 
en el departamento se encuentran distanciadas de la formación y apoyo empresarial con los 
microempresarios, estas labores han sido asumidas en mayor proporción por la Fundación 
amanecer y la CCC. 

Es decir, que en el departamento de Casanare parece existir un importante desajuste 
entre la cualificación con la que cuentan los profesionales y lo que demandan las empresas. 
Un factor determinante para fortalecer y dinamizar el EE casanareño. 

El tercer determinante en el EEC, es el mercado. El cual evidencia la dificultad de 
entrar y crecer en la zona empresarial debido a la concentración de este, se recuerda que 
los grandes empresarios representan solo el 0,4% del total, pero contienen el 78% del 
capital departamental. Por lo que era de esperar que la percepción del 60% de empresarios 
sea que las empresas ya consolidadas obstaculizan la llegada de nuevas empresas, debido 
a que dominan el mercado en un 75%. Se evidencia la falta de asociaciones empresariales 
en el departamento y el bajo acceso a redes de emprendimiento con prioridad para 
aquellas  empresas en fase de crecimiento, lo cual podría generar procesos empresariales 
de truncamiento y/o enajenación empresarial, por la limitada guía y apoyo en las nuevas 
fases de crecimiento del sector empresarial (la desconexión de IES con la I+D empresarial, 
evidencia el limitado acceso a los avances tecnológicos que precisa el sector empresarial 
para innovar y modificar los patrones de productividad y competitividad del mercado local 
y nacional). 

El cuarto determinante en el EEC, son los Servicios de Apoyo. El cual es compuesto 
por la infraestructura física y las incubadoras y aceleradoras de negocios. Para los 
empresarios del departamento en un 45%, las condiciones de acceso intermunicipal son 
desastrosas, las vías en mal estado limitan la movilidad y el acceso de los proveedores e 
incrementan los costos en la producción. Por ende, las ventas en estos municipios son muy 
bajas debido a que la población prefiere abastecerse en gran proporción en la capital. Los 
derrumbes continuos a la vía conocida como la puerta al llano, genera una incertidumbre 
en los pequeños municipios que especulan con el precio de las mercancías cuando están 
incomunicados temporalmente. 

Sin embargo, por el accionar del SENA y la CCC, el 37% tiene la percepción de 
que el departamento cuenta con las suficientes incubadoras de nuevos negocios, pero 
estas no están especializadas por los diferentes tipos de negocio. Así mismo, se evidencia 
que el 56% de empresarios comprenden la gravedad de no contar con laboratorios de 
investigación, institutos tecnológicos públicos e inversión en Ciencia y Tecnología (I+D) 
para garantizar su sostenimiento y por ello, la rotación de negocios es tan alta. Nuevamente, 
resalta la necesidad de articular la oferta de las IES (programas de pregrado, la educación 
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empresarial y los respectivos proyectos de CTeI) a las necesidades del sector empresarial 
local, no exclusivamente a los requerimientos del patrón estándar o formula educativa 
nacional. 

El quinto determinante en el EEC es la Política, obedece al apoyo gubernamental. El 
cuál en la gran empresa es el segundo factor determinante empresarial, dado los beneficios 
tributarios y la legislación local para este grupo de comerciantes. Así mismo, debido a la 
alta contratación que rigió en la época del Boom petrolero 1970 a 2011 (AVILA, 2008; AVILA 
y OLIVEIRA, 2018).  

Se evidencia una alta percepción de favorabilidad por parte de los empresarios 
al apoyo gubernamental tanto departamental como nacional para las empresas ya 
consolidadas y un limitado apoyo a las nuevas empresas, ello en parte refleja la falta de 
socialización de los programas estatales y departamentales existentes. Aunado, a que los 
nuevos empresarios tienen limitaciones de acceso a orientación por su desconocimiento 
del rol de las entidades que hacen parte del EEC. 

Así mismo, se constató que las instituciones con mayor apoyo a los empresarios en 
el departamento de Casanare son la CCC y la Fundación Amanecer, con una percepción 
de favorabilidad del 61% y el 40%, respectivamente.  Era de esperar, teniendo en cuenta 
el compromiso por parte de la CCC al desarrollo y crecimiento empresarial y a la razón de 
ser de la Fundación Amanecer (al ser creada hace 30 años por parte de las compañías 
petroleras de la época que hacían extracción de crudo y debían generar una retribución 
social al departamento). No obstante, se evidencia que las IES que hacen presencia en 
el departamento y son pieza fundamental en un EE de alto crecimiento como lo afirman 
Isenberg (2011); Aaltonen, A. (2016); Stam & Spigel, (2016); Könnölä, T. et al., 2017 
y  Audretsch (2017), tienen menos del 12% de favorabilidad en su apoyo empresarial, lo 
cual puede ser explicado en parte a que son: instituciones del orden privado, con una 
edad relativamente joven (20 años de su fundación) y a su tamaño de gestión, entre otras 
relacionadas a los gobiernos de turno local. Por ende, también se evidencia como el 
gobierno, tanto departamental como municipal se percibe desfavorablemente en su gestión 
y dinamización empresarial dentro del EE, con alrededor del 54% y 52% respectivamente. 

El sexto determinante en el EEC es la Cultura, las normas sociales es un factor 
clave en la consolidación del mercado, la percepción hacia los impuestos y la bancarrota, 
quiebra y el fracaso son invaluables. Por ello, que el 64% considere que los impuestos 
desincentivan la creación de nuevas empresas, podría reflejar los altos costos a incurrir 
por el empresario y/o su análisis de percepción de la corrupción por no ver retribuidos sus 
aportes (AVILA; OLIVEIRA, 2018). 

Finalmente, si más del 60% consideran una desgracia fracasar con sus empresas 
y el 71% que existen graves consecuencias económicas de ello, podría visualizarse que 
el EEC  prácticamente tiene aversión al riesgo. Es decir, mantiene una alta preferencia 
de evitar las inversiones que desconoce y no puede manejar. Por lo que innovar, invertir 
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y estar ante la posibilidad latente de reinventarse continuamente, no lo es, al menos para 
alrededor del 70% de los empresarios casanareños.

5 |  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con base en el modelo Babson Collage propuesto por Isenberg (2011), se 

analizaron e identificaron por primera vez los factores determinantes del Ecosistema de 
Emprendimiento en el departamento de Casanare, los cuales obedecen a los Mercados; 
la Política; las Finanzas; la Cultura; el Capital humano y los Servicio de apoyo.  Factores 
determinantes para un EE de alto rendimiento, entre los cuales, las Finanzas y el Capital 
Humano son imprescindibles para gestar las empresas de alto crecimiento. 

Los empresarios manifestaron que las instituciones que hacen parte del EE en el 
departamento son: la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), el SENA; Unitrópico y 
Unisangil (IES), la Fundación Amanecer, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal. 

Se encontró evidencia de la baja coordinación de Instituciones de Educación Superior 
con el sector empresarial, al ofertar formación profesional y educación de emprendimiento 
y/o desarrollando proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, mancomunadamente.

Es necesario incentivar el emprendimiento a temprana edad, para ello, se requiere 
que la Secretaria de Educación Departamental realice la exigencia de incluir en los PEI 
de las Instituciones Educativas tanto de básica primaria como de secundaria, el área 
de emprendimiento y competitividad.  Así mismo, con los 7 agentes del EE casanareño: 
CCC, FA, SENA, Alcaldía, Gobernación, las IES (Unisangil y Unitrópico), deben trabajar 
mancomunadamente en estrategias para alcanzar una mayor articulación entre la 
Universidad+Empresa+Estado, la oferta académica debe obedecer a los requerimientos 
de la industria (con prioridad la regional), como también la oferta de educación de 
emprendimiento.

Por ende, se recomienda a las IES en Casanare crear un programa profesional de 
impacto, como lo es la Ingeniería Química, la cual permite especializarse en otras áreas 
profesionales e ingenierías de carrera en la industria, como por ejemplo con la Ingeniería 
de Alimentos, la Química Farmacéutica y la Cosmetología, entre otras. Aunado a que daría 
respuesta a gran parte de los requerimientos y necesidades actuales del EEC. Según la 
revista FORBES, es el programa que a nivel mundial contribuye a la mayor cantidad de 
patentes en la industria, patentes que permiten generar dividendos y/o rentas. Porque a 
través de la investigación científica se llega al fortalecimiento empresarial, la creación de 
nuevas empresas e inclusive se generan monopolios a corto plazo. En otras palabras, 
mayor generación de empleo – ingreso - desarrollo - crecimiento económico en Casanare. 

Finalmente, los empresarios y la sociedad casanareña tienen una percepción 
negativa del servicio y apoyo del gobierno con respecto al EEC. Por lo que el Estado debe 
garantizar la infraestructura departamental para el EEC (vías terrestres-internet, etc) y su 
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respectiva socialización de aportes y estrategias implementadas, para visualizar mejor su 
gestión.
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