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Presentación

En el marco de los resultados obtenidos por medio de la 
ejecución del proyecto de investigación “Personalidad del 
emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19, 

en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño”, se 
destacan las peculiaridades de las variables en estudio en cada 
zona geográfica de la frontera; ante lo cual, esta obra recoge 
la caracterización de los emprendedores según su ubicación y 
contexto, entendiéndose que la composición de los negocios 
investigados se refiere específicamente a los predominantes en la 
región –micro y pequeños negocios de servicios y comerciales–, 
en el ámbito de su mayor contribución a la generación de valor 
agregado bruto en Carchi y Nariño.

El texto a continuación expuesto contiene cinco capítulos 
en los que se discute, desde la perspectiva teórica vigente, la 
realidad de cada lado de la frontera en cuanto al emprendedor 
y su percepciones frente a la pandemia derivada del COVI-19, 
revelando las siguientes temáticas: el Capítulo I aborda el tema 
de los emprendedores en Carchi, partiendo de un debate sobre el 
emprendedor en Ecuador, el análisis de la acción emprendedora, 
la orientación empresarial y la orientación del emprendimiento 
en Carchi, exhibiendo además el contexto del emprendedor 
carchense y su desempeño; el Capítulo II aborda la temática de 
los emprendedores en Pasto, partiendo de una visión sobre la 
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evolución de la investigación del emprendimiento en Colombia, 
la orientación empresarial en este país, para luego tratar de 
forma específica la orientación del emprendimiento en Pasto, el 
contexto del emprendedor y su desempeño; el Capítulo III y el 
Capítulo IV abordan la personalidad del emprendedor de Carchi 
y Pasto, respectivamente, exhibiendo las características de éstos 
en cuanto a emprendimiento y personalidad, el modelo de los 
cinco rasgos de la personalidad y los rasgos de personalidad de 
los emprendedores para cada caso. Por último, el Capítulo V 
considera el emprendimiento y el COVID-19 en Carchi y Pasto, 
tomando en cuenta la resiliencia organizacional, la respuesta para 
la crisis y los aspectos clave del COVID-19 y los emprendedores 
de Carchi y Pasto.

Este libro contribuye con información que permite entender 
las diferencias y semejanzas de la personalidad de los emprendedores 
en la frontera, las características del emprendimiento y las 
percepciones de los actores frente al COVID-19. 
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Introducción

Visualizar la vida como una línea recta ¡resulta aburrido! 
¿no? Debería existir una mejor forma de imaginar la vida 
de una persona, tal vez sea más apropiado imaginar un 

montón de fuegos artificiales, luces de neón o estrellas fugaces que 
brillan en un cielo obscuro con distintas tonalidades y colores. 
En ese instante a alguien curioso se le puede pasar por la cabeza 
preguntarse ¿por qué brilla con x grado de intensidad y con i color 
en un momento z?, ¿brillaba igual antes?, ¿va a brillar más fuerte?, 
etc. Algo parecido ocurre hoy con los negocios, seguramente 
el lector escuchó o leyó el término ‘startups’, en efecto, estas 
empresas emergentes, que fundamentan sus modelos de negocio en 
tecnología, brillan igual o más intensamente que las luces de neón, 
estrellas fugaces y fuegos artificiales, tanto para los inversionistas 
como para los académicos que tienen una curiosidad ilimitada. 
Pero, las verdaderas estrellas son las personas detrás de esas 
empresas emergentes, ¡los emprendedores!

El área de investigación en emprendimiento se encuentra 
en profundos debates epistemológicos y ontológicos, originarios 
del siglo anterior y renovados en los recientes años, para intentar 
explicar por qué unas personas emprenden y otras no (Ramoglou 
et al., 2020); por ejemplo, Shane (2000) y Shane y Venkataraman 
(2000) suponen que una de las diferencias entre las personas que 
emprenden y aquellas que no, se encuentra en la distribución 
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asimétrica del conocimiento, el cual está relacionado con los 
mercados y la experiencia laboral, entre otros. Por otro lado, un 
grupo de estudiosos explican que las diferencias individuales no 
son relevantes para la acción emprendedora (Gartner, 1988) y 
que estas pueden ser notables después del establecimiento de la 
empresa (Álvarez & Barney, 2007); así, los trabajos de Davidsson 
y Gruenhagen (2021) exponen que el área de estudio se encuentra 
dividida y cuenta con múltiples variables dependientes, las cuales 
pueden entenderse como parte de distintas etapas del proceso; 
por otro lado, Shepherd et al. (2019) pensaron al emprendimiento 
como una serie de etapas secuenciales desde el esfuerzo de 
empezar, pasando por el compromiso de seguir y continuando 
con la realización de la voluntad empresarial considerando las 
condiciones ambientales, en este caso, el ambiente se entiende 
como factor importante en el proceso; en complemento, los 
postulados de Bylund y Packard (2022) consideran que el debate 
puede solucionarse desde una perspectiva subjetiva; pero para 
esto se requiere de un estudio adicional que conlleva la reflexión 
profunda sobre el avance del conocimiento en esta área, cuestión 
aun no alcanzable en este texto.

Más allá de los debates que, después de todo, impulsan a 
los investigadores a cuestionar los métodos y las teorías existentes 
sobre la acción empresarial (Álvarez & Barney, 2020), el propósito 
de este trabajo es valorar la orientación empresarial de la actividad 
emprendedora en la provincia del Carchi y en Pasto. Además, se 
realiza una aproximación al perfil psicográfico del emprendedor, 
para lo cual, se empleó el ‘modelo de los cinco grandes rasgos 
de la personalidad’ desarrollado por McCrae y Costa (1987), 
ampliamente empleado por la comunidad académica (Guo et 
al., 2021; Zhang & Cain, 2017). En definitiva, el fenómeno 
del emprendimiento ha sido reconocido como la esperanza que 
impulsa la recuperación de una economía después de una crisis 
(Martinelli et al., 2018), recientes investigaciones sugieren que 
la propagación del COVID-19 afectó a la actividad económica y 
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que los emprendedores, durante esta emergencia, han empleado 
el bricolaje para hacer frente a la crisis sanitaria (Kuckertz et al., 
2020). En ese sentido, esta obra también recopiló información 
para explicar cómo percibieron los efectos de la crisis sanitaria los 
emprendimientos de Carchi y Pasto.
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Capítulo I
Emprendedores en Carchi

En un estudio publicado recientemente se reconoce que los 
trabajos académicos que investigan sobre las peculiaridades 
inherentes a la creación de empresas son escasos en Ecuador, 

por no decir ninguno (Mendoza et al., 2021). En ese sentido, este 
trabajo constituye un aporte a tal vacío sobre las investigaciones 
que tengan como población directa a los emprendedores. Por 
ende, en este primer capítulo el enfoque recae en la actividad 
emprendedora de la provincia del Carchi, pero, antes de comentar 
los resultados que se obtuvieron, es conveniente hacer algunas 
anotaciones relacionadas con el contexto, es decir, ¿cómo se ve 
al emprendimiento en Ecuador?, además, se describen brevemente 
algunas cuestiones teóricas y metodológicas que orientaron la 
ejecución de este trabajo de investigación. 

Emprendedor en Ecuador

De acuerdo con Mendoza et al. (2021) el emprendedor ecuatoriano 
no presenta grandes diferencias con respecto al emprendedor 
latinoamericano, al menos no en términos económicos y algunos 
rasgos individuales como la personalidad. No obstante, existen 
algunos aspectos para tener en cuenta, tales como los salarios, la 
mejor explotación de los negocios como componente innovador, y 
el abordaje de problemas menores de gestión (por ejemplo, el acceso 
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a clientes, proveedores y mano de obra calificada), y otros factores 
exógenos (propios de los ecosistemas empresariales) como el apoyo 
financiero poco favorable para el emprendedor ecuatoriano sobre 
otros países de la región (ver Figura 1). Según datos del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018) de la Escuela de Negocios 
(ESPAE) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 
hasta el 2017 Ecuador mantuvo la tasa de emprendimiento temprana 
(TEA) más alta de la región por sexto año consecutivo, con un valor 
del 29.6 % para edades entre los 18 y 64 años, aspecto interesante 
en el contexto de las razones por las cuales se inicia un negocio, para 
este caso, se destaca también que adicional a esta tasa, el país refleja 
una mayor prevalencia de emprendimiento por necesidad con un 
aproximado de 42.3 % versus Colombia que contó con un 20 %; 
esto implica diferencias importantes en el contexto sudamericano, 
con países como Chile con el 25.7 % y Perú del 16.6 %; donde 
las tasa de emprendimiento por oportunidad son mayores entre el 
73 % y el 80 %, en contraste con 57 % de Ecuador. Para el efecto 
hay que entender que el emprendimiento por necesidad surge por 
la urgencia de conseguir ingresos, ante esta situación pueden tener 
corta duración. Para el 2019 la TEA fue superior a la del 2017, 
llegando al 36.2 % y, aunque los datos nos son concluyentes, se 
estima que el emprendimiento por oportunidad llega al 32.3 % 
(GEM Ecuador, 2020).

Ampliando un poco el abanico de las posibles razones 
para las diferencias antes descritas, Maldonado et al. (2018) 
indican que estas radican en las motivaciones que llevan a un 
individuo a convertirse en emprendedor. En Ecuador, las personas 
emprenden por necesidad, es decir, se tratan de iniciativas para 
subsistir y que carecen de una proyección estratégica a largo plazo 
(Salazar et al., 2020), de ahí que Ecuador tenga la mayor tasa de 
cierre de negocios de la región. Maya et al. (2015) añaden que 
los emprendedores ecuatorianos desisten en una etapa inicial 
debido a la falta de continuidad en las acciones derivadas de las 
políticas públicas implementadas, la presencia de competidores 
más fuertes, la ausencia de innovación o simplemente el hecho de 
haber encontrado nuevas oportunidades de trabajo.
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Figura 1. Factores exógenos relacionados con la actividad emprendedora (2016-2017) 
(Salazar et al., 2020).

En su estudio, Mendoza et al. (2021) indican que las 
principales barreras que los emprendedores enfrentan durante el 
proceso son el poco financiamiento, la escasa formación empresarial 
y la falta de tecnología actualizada, probablemente estas dificultades 
tienen un problema raíz común, y son factores que podrían influir 
en las tasas de desempleo. Sobre estos obstáculos se traza una nueva 
agenda de investigación válida para países emergentes como Ecuador 
que, a decir de Mendoza et al (2021), podrían generar implicaciones 
prácticas que permitan mejorar las condiciones para emprender.

 

Figura 2. Obstáculos para el emprendedor ecuatoriano. Adaptado de Mendoza et al. (2021).
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Con esta breve visión sobre las condiciones para ser un 
emprendedor en Ecuador, en el siguiente punto se describen los 
principales fundamentos teóricos, parece prudente preguntarse 
¿qué entender por acción emprendedora?

La acción emprendedora

La investigación acerca del emprendimiento puede verse 
fragmentada y parece adoptar la forma de silos1 (Ramoglou et 
al., 2020). Si se pregunta el por qué, la razón es muy sencilla: es 
una disciplina flexible y relativamente joven (Foss & Klein, 2020). 
En ese sentido, la mayoría de los supuestos para explicar, por 
ejemplo, por qué unos individuos se convierten en emprendedores 
y otros no (Ajzen, 1991), o por qué algunas personas ven 
oportunidades de negocio que otros no (Krizner, 1973), distan 
de alcanzar un consenso convincente, de ahí que la mayoría de 
investigadores recurren a otras disciplinas para intentar cubrir los 
vacíos que en lugar de desaparecer se configuran o evolucionan, 
una característica propia de las ciencias sociales. De ahí que la 
definición de la acción emprendedora difiera entre unos y otros 
autores. Por ejemplo, Scheaf, et al. (2019) explicaron que el 
emprendimiento implica imaginar el futuro en términos de lo que 
podría ser, si un individuo motivado actuará dentro de un conjunto 
específico de circunstancias; mientras que, para Karabulut (2016), 
el emprendimiento comienza con intenciones empresariales. 
Pese a tal fragmentación, quizá el supuesto universal para todas 
esas corrientes de investigación, calificado como la esencia del 
emprendimiento, es la nueva entrada a un mercado.

1. El poco consenso de los académicos sobre el emprendimiento también reside en 
la unidad de análisis, las recientes investigaciones lo hacen a nivel individual, pero, 
la acción emprendedora también ocurre a nivel de empresas. Para las empresas 
ya establecidas el emprendimiento es una vía a la renovación. En este trabajo 
se valoran a las nuevas empresas (capítulos I y II), así como a nivel individual 
(capítulos III y IV).
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Para los propósitos de este capítulo, se entiende a la acción 
emprendedora como la nueva entrada (Lumpkin & Dess, 1996). 
La nueva entrada puede llevarse a cabo en mercados nacientes o 
maduros con bienes o servicios nuevos o existentes, es decir, se 
trata del lanzamiento de una nueva empresa, ya sea por parte de 
una de reciente creación, a través de una existente, o a través de 
una “interna” (Burgelman, 1983). Si bien esta definición parece 
muy simple, también se trata del punto de convergencia de 
otros supuestos como la alerta emprendedora (Krizner, 1973), el 
descubrimiento o creación de oportunidades (Álvarez & Barney, 
2007; Shane, 2000; Shane & Venkataraman, 2000), las intenciones 
emprendedoras (Ajzen, 1991; 2011), y el bricolage (Baker & 
Nelson, 2005), la efectividad (Sarasvathy, 2001).

Considerando la definición anterior, pueden surgir múltiples 
preguntas de investigación válidas, para este caso la pregunta se 
deriva de la siguiente afirmación lógica: ‘si la acción emprendedora 
es la nueva entrada a mercados, entonces ¿cómo entrar?’. Una 
vez más, el campo de la literatura del emprendimiento es amplio 
para ofrecer gran variedad de respuestas, para los autores de este 
trabajo la interrogante puede responderse desde la perspectiva de 
la orientación empresarial, que se describe a continuación.

¿Cómo entrar? La orientación empresarial 

La orientación empresarial (OE) tiene su origen en el campo de 
la gestión estratégica, formalmente puede ser definida como ‘los 
procesos, las prácticas y las actividades de toma de decisiones 
que conducen a una nueva entrada’ (Lumpkin & Dess, 1996, p. 
136). El supuesto básico de la OE indica que las oportunidades 
de nueva entrada pueden llevarse a cabo con éxito mediante una 
“representación intencionada” (Van de Ven & Poole, 1995), por 
ende, la OE es un concepto multidimensional, las dimensiones 
básicas que propusieron Lumpkin y Dess (1996) son: (a) la 
propensión a actuar de forma autónoma, (b) la voluntad de 
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innovar, (c) asumir riesgos, (d) la tendencia a ser agresivo con los 
competidores y (e) proactivo en relación con las oportunidades del 
mercado; y todavía se mantienen vigentes que, se han extrapolado 
al campo del emprendimiento social (Dwivedi & Weerawardena, 
2018) y de las cuales se habla con más detalle en el apartado de 
resultados. 

La OE es un constructo bastante útil para intentar explicar 
la acción emprendedora, siempre y cuando se considere el entorno 
y la estructura organizativa de la nueva empresa (Dwivedi & 
Weerawardena, 2018; Lumpkin & Dess, 1996), que interactúan 
constantemente con las dimensiones de la OE, lo cual resulta 
coherente con las palabras de Gartner (1985) quien describió que,

(…) La creación de una nueva empresa es un fenómeno 
multidimensional; cada variable describe sólo una 
dimensión del fenómeno y no puede tomarse por separado 
(...) los emprendedores y sus empresas varían mucho; las 
acciones que toman o no toman y los entornos en los que 
operan y a los que responden son igualmente diversos, y 
todos estos elementos forman combinaciones complejas 
y únicas en la creación de cada nueva empresa (Gartner, 
1985, p. 697). 

Para finalizar con esta breve explicación teórica, las 
investigaciones recientes reconocen que la OE puede afectar 
de manera diferente a los costes y beneficios asociados a la 
financiación externa de la deuda y del capital, y por tanto al uso 
de las respectivas formas de financiación a las cuales puede acceder 
una nueva empresa (Vaznyte & Andries, 2019). También existen 
estudios que demuestran que la OE en sus múltiples configuraciones 
corresponde con los perfiles de toma de decisiones en materia de 
sostenibilidad (DiVito & Bohnsack, 2017), que recientemente se 
ha vuelto un requisito para el éxito de las nuevas empresas. 
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Aspectos metodológicos

El estudio fue realizado desde un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo, transversal y no experimental. La población de estudio 
correspondió a los emprendedores propietarios de pequeños 
negocios en marcha en el periodo de inicio de la reactivación 
económica por la apertura de actividades, luego del confinamiento 
obligatorio por la pandemia. Se aplicó muestreo aleatorio simple 
(MAS) en las diferentes cabeceras cantonales de la provincia, 
por medio de estratificación por aporte de cada cantón a la 
conformación del valor agregado bruto (VAB) según las actividades 
económicas definidas por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). 

Para recopilar la información relacionada con la orientación 
empresarial de los emprendedores se empleó el instrumento que 
diseñaron y validaron Dwivedi y Weerawardena (2018) al cual, 
después de un proceso de traducción inverso, se añadieron ítems que 
se construyeron tomando en cuenta los criterios de Lumpkin y Dess 
(1996) acerca del contexto donde operan las nuevas empresas, sus 
estructura y desempeño. En ese sentido, el instrumento sin contar 
con el bloque de información general estuvo conformado por 26 
ítems en una escala de Likert de 7 puntos, donde 1= totalmente 
en desacuerdo y 7= totalmente de acuerdo. El cuestionario fue 
levantado en la provincia del Carchi entre los meses de mayo y 
julio del 2021. La fiabilidad del instrumento se evalúo por medio 
de Alfa de Cronbach con un resultado de 0.64. Al tratarse de un 
estudio descriptivo simple se trabajó específicamente con tablas de 
frecuencia, tablas cruzadas y gráficas de barras. Para el análisis de 
la data se utilizó el software estadístico SPSS (versión 27). En el 
siguiente punto se describen los principales resultados de Carchi.
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La orientación del emprendimiento en Carchi

Como se explicó en apartados anteriores, la orientación 
empresarial da paso a la nueva entrada de los emprendedores a 
los mercados, que en esencia describe la acción emprendedora. 
En ese orden de ideas, se consideraron cuatro de las cinco 
dimensiones de la OE propuestas por Lumpkin y Dess (1996) 
y se agregaron otras dimensiones como la orientación eficaz, la 
complejidad ambiental, las instituciones de apoyo y el desempeño 
de la empresa desarrolladas por Dwivedi y Weerawardena (2018) 
para comprender en qué aspecto estratégico se concentran los 
emprendedores carchenses para operar en el mercado local y 
cuáles son sus percepciones respecto a su desempeño y el contexto 
en el cual operan.

Figura 3. Buscamos nuevas formas de generar resultados-Carchi.

Una nueva empresa con una orientación hacia la innovación 
generalmente busca apartarse de las ideas convencionales de 
la industria mediante el desarrollo de procesos creativos que 
involucran la comercialización, la recaudación de fondos y otras 
prácticas vinculadas con el desarrollo de productos que generen 
nuevos resultados para la satisfacción de las necesidades de los 
clientes actuales y potenciales (Dwivedi & Weerawardena, 2018).
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Figura 4. Buscamos formas innovadoras de comercializar nuestros productos-Carchi. 

Las figuras 3 y 4 indican que más del 50 % de los 
emprendedores tiende a buscar nuevas formas de generar 
resultados con el desarrollo de productos y la innovación en las 
prácticas de comercialización, dicho comportamiento sugiere 
que las nuevas empresas tienen su orientación a la innovación 
producto-mercado, que generalmente permite la identificación de 
nuevas oportunidades que se materializará por la información que 
poseen los emprendedores (Krizner, 1973; Shane, 2000; Shane & 
Venkataraman, 2000).

Respecto a las nuevas formas de obtener recursos de 
financiamiento, más del 50 % de los emprendedores carchenses 
forjan esta capacidad (ver Figura 5), y tal como describen Vaznyte 
y Andries (2019) la cantidad de recursos dependerá entre otras 
razones del nivel de riesgo que representa invertir en la nueva 
empresa. En ese sentido, el desafío de los emprendedores carchenses 
será materializar las innovaciones en beneficios que superen las 
expectativas tanto de sus clientes como de sus posibles inversores.
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Figura 5. Buscamos formas novedosas de fondear recursos-Carchi. 

No obstante, a la mayoría de emprendedores carchenses 
les cuesta buscar formas de vincularse con otras empresas u 
organizaciones (ver Figura 5), lo que podría entenderse como 
bajos niveles de cooperación, que desde la perspectiva de la 
orientación empresarial se convierte en una debilidad estratégica, 
porque impide que los emprendedores puedan acceder a nuevos 
conocimientos que impulsarían la mejora de los otros procesos de 
innovación (Dwivedi & Weerawardena, 2018; Lumpkin & Dess, 
1996) e impactaría de manera negativa la subsistencia de la nueva 
empresa (Acs et al., 2009; Ratten et al., 2016). Considerando 
las percepciones de los emprendedores carchenses sobre la 
innovación, al parecer es una capacidad que necesita fortalecerse 
ya sea mediante programas de formación emprendedora o la 
transferencia de conocimiento (Mendoza et al., 2021).
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Figura 6. Buscamos nuevas formas de trabajar con empresas u otras organizaciones-Carchi. 

Por otro lado, los emprendedores a medida que actúan 
para la creación de una nueva empresa se enfrentan a entornos 
inciertos (Álvarez & Barney, 2007; 2020), es decir, el producto 
realmente podrá satisfacer las necesidades del cliente o no, en 
función de esa premisa los riesgos para el emprendedor como 
para los inversionistas son elevados. En ese orden de ideas, las 
nuevas empresas con una orientación a la asunción de riesgos se 
caracterizan por una propensión a identificar los riesgos, asumir 
riesgos manejables, comprometer recursos con cautela y planificar 
rigurosamente los proyectos antes de asignar fondos a un proyecto 
(Dwivedi & Weerawardena, 2018).

En la Figura 7 se muestra que más del 50 % de emprendedores 
carchenses consideran los costos y beneficios asociados antes de 
comenzar una nueva empresa, lo cual puede interpretarse como 
un grado de aversión al riesgo moderado. Este comportamiento 
se entiende, porque en ocasiones las nuevas empresas comienzan 
con recursos propios o préstamos que provienen de amigos o la 
familia del emprendedor (Mendoza et al., 2021). No obstante, 
desde la perspectiva de Lumpkin y Dess (1996) las nuevas 
empresas que tienen una predisposición al riesgo incurren en un 
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fuerte endeudamiento o comprometen grandes recursos, en aras 
de obtener altos rendimientos aprovechando las oportunidades del 
mercado, este comportamiento es más evidente en las solicitudes 
de financiamiento de las starups (Vaznyte & Andries, 2019).

Figura 7. No emprenderemos un proyecto sin considerar los costos y beneficios asociados-Carchi. 

Aproximadamente el 80 % de los emprendedores dedicaran 
recursos a la creación de una empresa cuando se cuente con los 
fondos para cubrir los costos de tal iniciativa (ver Figura 8), lo 
cual es positivo porque los fondos son una primera aproximación 
para estimar el tipo de riesgo, en la literatura de gestión estratégica 
a este comportamiento se le conoce como asumir un riesgo seguro 
(Kuckertz et al., 2020).
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Figura 8. Dedicaremos recursos a un proyecto solo cuando se tenga la seguridad de contar 
con fondos para cubrir el costo-Carchi.

Otra evidencia que valida la suposición de un emprendedor 
carchense con un grado de aversión al riesgo moderado se observa 
en la Figura 9, aproximadamente el 70 % de los emprendedores 
son cautelosos con el compromiso de recursos, es decir, los 
cálculos sobre los posibles beneficios son minuciosos y totalmente 
comprensibles, si se considera que en el país la ausencia de 
financiamiento es una de las principales falencias del ecosistema 
empresarial ecuatoriano (Maya et al., 2015; Mendoza et al., 2021; 
Salazar et al., 2020).

Figura 9. Tenemos un enfoque cauteloso para hacer compromisos de recursos-Carchi. 
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Durante el proceso de crear una nueva empresa la brújula en 
un entorno incierto está dada por la premisa de tomar la iniciativa 
anticipando y persiguiendo nuevas oportunidades y participando 
en mercados emergentes, lo cual se conoce como proactividad 
(Lumpkin & Dess, 1996). Para Dwivedi y Weerawardena (2018) 
una nueva empresa con una orientación a la proactividad se 
caracteriza por presentar una tendencia a explorar activamente el 
entorno externo, predecir los choques inesperados y prepararse 
para la incertidumbre futura.

Un escenario de incertidumbre es una de características 
principales de la acción empresarial (Álvarez & Barney, 2007) y a 
menudo es una de las principales fuentes de estrés y nerviosismo 
tanto para los emprendedores como para los inversionistas, 
porque las decisiones y acciones que se escogen no garantizan un 
100 % de efectividad. En ese sentido, aproximadamente el 70 % 
de los emprendedores carchenses realizan labores de previsión 
para evitar sorpresas (ver Figura 10), no obstante, eventos como la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobrepasan cualquier 
capacidad de previsión, esto se analiza con más detalle en el 
capítulo V. 

Figura 10. Nos dedicamos a la previsión para evitar sorpresas-Carchi. 
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Los emprendedores carchenses consideran importante 
estar preparados para futuros eventos inesperados (ver Figura 
11), lo que supone que una orientación a la proactividad puede 
permitir el perfeccionamiento de sus capacidades de exploración y 
explotación, que, desde la perspectiva de las capacidades dinámicas, 
propuestas por Teece et al. (1997), permiten a las nuevas empresas 
integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y 
externas para abordar entornos que cambian rápidamente.

Figura 11. Consideramos importante estar preparados para futuros eventos inesperados-Carchi. 

Lo anterior se valida porque la mayoría de los emprendedores 
carchenses realizan tareas de monitoreo-exploración de los posibles 
factores externos que pueden tener un impacto directo en el 
desarrollo de sus operaciones (ver Figura 12). Normalmente, estas 
tareas son generadoras de nuevos conocimientos que permiten 
a las nuevas empresas obtener una mejor disposición en cuanto 
al uso de los recursos internos de una manera proactiva, con la 
finalidad de forjar posibles ventajas competitivas (Barney, 2001), 
por ejemplo, durante los periodos de restricción de movilidad, la 
mayoría de restaurantes en Carchi optó por las entregas a domicilio 
y las preparaciones bajo pedido, otros en cambio emplearon 
aplicaciones móviles para intentar subsistir. Durante ese periodo 
de experimentación y configuración del modelo de negocio, las 
empresas recurren al espíritu empresarial (Kuckertz et al., 2020; 
Martinelli et al., 2018).
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Figura 12. Monitoreamos activamente las fuerzas externas que nos afectan-Carchi. 

La dimensión de agresividad competitiva es una orientación 
de las nuevas empresas para desafiar directa e intensamente a sus 
competidores para conseguir entrar o mejorar su posición, es decir, 
para superar a sus rivales del sector en el mercado (Lumpkin & 
Dess, 1996). La dinámica del mercado actual en constante cambio 
obliga a los emprendedores a buscar formas de aumentar su 
competitividad y liderazgo en comparación con sus competidores 
(Jahanshahi & Bhattacharjee, 2019). 

Porter (1985) propuso tres enfoques para perseguir 
agresivamente a las empresas existentes: (a) “hacer las cosas de 
forma diferente”, es decir, reconfigurar; (b) cambiar el contexto, 
es decir, redefinir el producto o servicio y sus canales de mercado 
o su alcance; y (c) gastar más que el líder del sector. Por lo tanto, 
la agresividad competitiva de una nueva empresa se refiere a la 
capacidad de respuesta de la empresa dirigida a lograr una ventaja 
competitiva (Lumpkin & Dess, 1996). No obstante, gastar más 
que la competencia puede estar más asociado con la dimensión de 
asunción de riesgos.

Considerando lo expuesto acerca de la agresividad 
competitiva, la Figura 13 indica que los emprendedores carchenses 
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son competidores frontales, lo cual obligará a una evolución del 
sector, ya sea en las formas de atención a los clientes, el desarrollo 
de productos, la adopción de tecnología u otras configuraciones 
a los modelos de negocio (Barney, 2001; Shane, 2000; Shane & 
Venkataraman, 2000).

Figura 13. Desafiamos directamente a la competencia para entrar al mercado-Carchi.

Entre las causas por las cuales los emprendedores carchenses 
son competidores directos se encuentra el deseo de mejorar su 
posición competitiva en el mercado (ver Figura 14). Los enfoques 
que proponía Porter (1985) pueden estar dentro de las prácticas 
empíricas de las nuevas empresas, de hecho, intentan introducir 
novedosas experiencias en los clientes, con la implementación 
estrategias no convencionales para desafiar a los líderes del sector 
(Jahanshahi & Bhattacharjee, 2019), algunas de las cuales incluyen 
la orientación hacia la sostenibilidad (DiVito & Bohnsack, 2017), 
por ejemplo, la penetración de los restaurantes veganos en el 
mercado carchense, tradicionalmente consumidor de carnes rojas 
y blancas, desafía los propios hábitos de consumo del mercado y al 
mismo tiempo a los competidores, que deberán diseñar estrategias 
para no perder parte o gran parte de su cuota.
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Figura 14. Desafiamos directamente a la competencia para mejorar nuestra posición-Carchi. 

No obstante, quizá la debilidad de los emprendedores 
carchenses respecto a su agresividad competitiva es la dependencia 
de las acciones de la competencia (ver Figura 15), lo cual podría 
poner en desventaja a las nuevas empresas, por ejemplo, si los 
líderes de mercado deciden emplear estrategias de reducción de 
precios, táctica conocida como la diferenciación con enfoque en 
costos (Porter, 1985), entonces será una guerra perdida. 

Figura 15. Nuestra respuesta siempre es de reacción ante la competencia-Carchi. 
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De ahí que los emprendedores carchenses deberían intentar 
alejarse de las prácticas convencionales (ver Figura 16), pero, no 
significa que dejen de monitorear las acciones de la competencia, 
al contrario las nuevas empresas deberían conocer a detalle 
los puntos débiles de los competidores que pueden localizarse 
en cualquier eslabón de la cadena de valor, y al mismo tiempo 
enfocarse en agregar un alto valor al producto mientras se 
controlan cuidadosamente los flujos de efectivo (Jahanshahi & 
Bhattacharjee, 2019; Lumpkin & Dess, 1996). Desde luego, el poco 
convencionalismo trae sus costos asociados y como se explicó en 
apartados anteriores, el emprendedor carchense es cauteloso con 
el manejo de los recursos financieros.

Figura 16. Somos poco convencionales en los métodos que aplicamos para competir-Carchi. 

En este contexto, se muestra interesante que Dwivedi 
y Weerawardena (2018) recurrieran al trabajo de la eficacia de 
Sarasvathy (2001) para incorporar la orientación eficaz como una 
dimensión de la OE, esto resulta coherente, porque las nuevas 
empresas disponen de recursos limitados que exigen una mejor forma 
de aprovecharlos,  además uno de los supuestos fundamentales de 
la eficacia es que los objetivos no están predeterminados, sino que 
evolucionan con el tiempo en función de los medios disponibles y 
la imaginación empresarial, es decir, se reconoce que el paradigma 
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de la planificación no cabe en las nuevas empresas, porque estas 
necesitan legitimar su existencia, en lugar de eso el futuro de las 
nuevas empresas está condicionado por los sesgos, la heurística 
(Álvarez & Barney, 2007; 2020; Sarasvathy, 2001), la pasión 
(Cardon et al., 2009) y la perseverancia (Hoang & Gimeno, 
2010) de los emprendedores, quienes está obligados a explotar de 
manera eficaz sus recursos, lo cual termina convirtiéndose en una 
orientación estratégica.

Figura 17. Creemos en moldear nuestro destino utilizando todos los medios a nuestro 
alcance-Carchi. 

En este caso por ejemplo, Ergo, una nueva empresa con una 
orientación eficaz, se caracteriza por presentar un comportamiento 
a gestionar eficazmente los recursos limitados para alcanzar una 
solución óptima (Dwivedi & Weerawardena, 2018), es decir, expone 
como los emprendedores consideran la gestión de las pérdidas 
potenciales, el aprovechamiento de las contingencias, el desarrollo 
de estrategias basadas en los recursos disponibles, la asociación 
con las partes interesadas y la obtención de compromisos previos 
(Sarasvathy, 2001). Para la situación local de la mayoría de los 
emprendedores carchenses, estos perciben que realizan un uso 
eficiente de los recursos disponibles (ver Figura 17), al menos ese 
parece ser el caso, porque durante las restricciones de movilidad 
los emprendedores de todo el mundo descartaron el acceso al 
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financiamiento y prefirieron explotar otros recursos internos de las 
empresas (Hu et al., 2021) e incluso existe evidencia que una de las 
formas eficaces de aprovechar los recursos fue y es la innovación 
abierta (Markovic et al., 2021).

Finalmente, los emprendedores carchenses también creen 
que obtener compromisos de financiamiento de los acreedores 
antes de iniciar un nuevo proyecto es importante y refleja un 
comportamiento efectivo de los recursos (ver Figura 18). Esto 
supone que adoptan un enfoque de perdidas tolerables y comparten 
el riesgo, en la basta literatura sobre el emprendimiento, a este 
comportamiento se le conoce como co-creación o si se desea co-
emprendimiento, que se caracteriza por involucrar un conjunto 
de partes interesadas que se reúnen para crear conjuntamente una 
novedad en el mercado a través de un conjunto compartido de 
recursos (Karami & Read, 2021). 

Figura 18. Creemos que es importante obtener compromisos de financiación de nuestros 
acreedores al emprender nuevos proyectos-Carchi. 
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El contexto del emprendedor carchense

Como se comentó en el apartado de los aspectos metodológicos, 
además de la OE también se recopiló información sobre el contexto 
para emprender que consideran la complejidad ambiental y la 
estructura institucional de apoyo (Dwivedi & Weerawardena, 
2018). Una de las corrientes que se enfoca en estos factores se 
denomina ‘ecosistema emprendedor’ o clima emprendedor como lo 
nombra el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (Lasio et al., 
2020). Lumpkin y Dess (1996) sugiere que el perfil de orientación 
empresarial de las nuevas empresas depende del ecosistema 
emprendedor.

Figura 19. Las condiciones económicas que afectan a las organizaciones son cada vez más 
inciertas-Carchi. 

Aproximadamente el 70 % de los emprendedores 
carchenses perciben que las condiciones económicas actuales 
han incrementado los grados de incertidumbre, se cree que esto 
se debe a los efectos del COVID-19, que han modificado algunas 
conductas de consumo y, por ende, las nuevas empresas se han 
visto obligadas a reconfigurar el modelo de negocio, por ejemplo, 
la transformación e innovación digital (Tortora, et al., 2021).
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La mayoría de los emprendedores carchenses también 
ven como una dificultad el acceso al financiamiento (ver Figura 
20), algunas investigaciones ya destacaban la ausencia de los 
denominados ‘inversionistas ángeles’ o los famosos capitales 
de riesgo (Salazar, 2018; Salazar et al., 2020), entonces parece 
pertinente preguntarse ¿cómo atraerlos a la provincia del Carchi?, 
algo debe estar ocurriendo con los componentes de innovación de 
las nuevas empresas e incluso, algo en las políticas de gobierno 
impiden el flujo de la actividad emprendedora.

Figura 20. La financiación del negocio se está volviendo muy impredecible-Carchi. 

Junto con lo impredecible de la financiación, para la 
mayoría de los emprendedores carchenses, las regulaciones 
gubernamentales también son generadoras de incertidumbre (ver 
Figura 21), existen reformas poco socializadas o inoperantes, 
que restringen la actividad, por ejemplo, la carga tributaria, el 
exceso nivel de burocracia y otras medidas gubernamentales son 
obstáculos para el espíritu empresarial (Mendoza et al., 2021), 
imagínese que un emprendedor abre un nuevo negocio, pese a no 
percibir grandes ingresos, debe realizar un anticipo del impuesto 
de la renta, efectivamente el emprendimiento formal se sofoca y da 
paso a la informalidad y con ella una serie de actividades asociadas 
a la corrupción que podría expandirse por las instituciones de 
gobierno. 
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Figura 21. Las regulaciones gubernamentales para los emprendimientos son siempre 

impredecibles-Carchi. 

Las organizaciones de apoyo son intermediarias entre los 
emprendedores y los recursos que necesitan para llevar a cabo el 
proceso de legitimización de las nuevas empresas (Cao & Shi, 2020), 
estas pueden ser proveedores de servicios o recursos, aceleradoras e 
incubadoras empresariales, universidades o institutos (Pustovrh et 
al., 2020). En ese orden de ideas, los emprendedores carchenses no 
reconocen la existencia de programas gubernamentales de apoyo 
al emprendimiento (ver Figura 22).

Figura 22. Los gobiernos locales y nacionales tienen programas especiales de apoyo para 
los emprendimientos-Carchi. 

Las organizaciones de apoyo tampoco parecen estar 
presentes para ayudar a los emprendedores carchenses (ver Figura 
23), de ahí la dificultad que experimentan los emprendedores para 
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acceder al financiamiento (ver Figura 24), programas de formación 
emprendedora y otros servicios de incubación y aceleramiento de 
nuevas empresas, esta podría ser una de las razones por las cuales 
existen altas tasas de cierre de negocios en Ecuador (Lasio et al., 
2020; Maya et al., 2015; Mendoza et al., 2021; Salazar, 2018; 
Salazar et al., 2020).

Figura 23. Existen suficientes estructuras de apoyo institucional para ayudar a los 
emprendimientos-Carchi. 

Figura 24. Tenemos acceso a recursos suficientes de apoyo de instituciones financieras-Carchi. 
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El desempeño de los emprendedores

Como se explicó en los puntos anteriores tanto la OE como el 
contexto emprendedor y las estructuras de apoyo, pueden influir 
en el desempeño financiero de las nuevas empresas (Dwivedi & 
Weerawardena, 2018; Lumpkin & Dess, 1996). Para los propósitos 
de este trabajo se solicitó a los emprendedores que indicaran si las 
ventas (Figura 25), la cuota de mercado (Figura 26), la rentabilidad 
(Figura 27) y el rendimiento general del negocio (Figura 28) se 
incrementaron, la gran mayoría indicaron que no, esto puede estar 
relacionado con la crisis generada por el COVID-19, periodo en 
el cual se priorizaba la subsistencia de los negocios y se previeron 
escenarios negativos (Kuckertz et al., 2020).
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A manera de conclusión de este primer capítulo, se evidenció 
una orientación empresarial de los emprendedores carchenses 
hacia la proactividad, la agresividad competitiva, la eficacia, pero 
presenta algunas debilidades en el componente de innovación y 
en la asunción de riesgos, quizá este comportamiento responde a 
los grandes niveles de incertidumbre que perciben en el contexto 
emprendedor, que se caracteriza por la ausencia de financiamiento, 
políticas gubernamentales impredecibles y pocas, por no decir 
ninguna estructura de apoyo; de ahí que el emprendedor 
carchense, no percibiera un mejor desempeño en sus operaciones. 
Esta condición también puede ser el resultado de la crisis generada 
por el COVID-19, porque no solo los emprendedores enfrentan 
dificultades, también existen inconvenientes con las prioridades de 
los gobiernos y las complicaciones de las organizaciones de apoyo 
(Kantis & Federico, 2020).
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Capítulo II
Emprendedores en Pasto

Este segundo capítulo presenta los resultados relacionados 
con la orientación empresarial de los emprendedores en 
la ciudad de Pasto, Colombia. A diferencia del capítulo 

anterior, en este se ofrece un breve análisis bibliométrico de la 
investigación sobre el fenómeno del emprendimiento en Colombia 
para entender las condiciones del contexto en la cual se desarrolla la 
acción emprendedora y, además, se describen brevemente algunas 
cuestiones teóricas y metodológicas que orientaron la ejecución 
del levantamiento de información. 

La investigación sobre
el emprendimiento en Colombia

La costumbre de búsqueda de bibliografía arraigada en la 
comunidad académica se restringe a Scopus y Web of Science, estas 
bases cobran por el acceso y en muchas ocasiones estos costos 
limitan los esfuerzos de investigación de calidad, no obstante, 
existen otras bases de datos, como “Dimensions” que proporcionan 
los mismos beneficios que las anteriores a un costo más accesible e 
incluso su uso puede llegar a ser gratuito, porque además de incluir 
artículos de alta calidad también difunde trabajos catalogados 
como ‘open acces’. 
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Un análisis bibliométrico de la literatura ofrece, a grandes 
rasgos, una idea general sobre el estado de la investigación de 
emprendimiento en Colombia. No es un análisis temático, pero 
ofrece algunos indicadores acerca del tipo de publicaciones y su 
impacto. No obstante, con ayuda del paquete de R, ‘Bibliometrix’, 
desarrollado por Aria y Cuccurullo (2017) se pudo obtener la 
evolución de determinadas temáticas, basados en bigramas que se 
tomaron del título y resúmenes de los artículos. 

Para los propósitos de este capítulo, se estructuró la siguiente 
ecuación de búsqueda “entrepreneurship” AND “Colombia”, con 
la finalidad de incluir la mayor cantidad de trabajos que tuvieran 
estos términos en el título o resumen. La búsqueda arrojó un total 
de 287 investigaciones, luego se procedió a filtrar por el tipo de 
publicaciones y se escogió solamente artículos dando un total 
de 202 trabajos; después se escogieron aquellos estudios que 
corresponden únicamente al campo de administración y gestión 
obteniendo 63 artículos, finalmente se removieron las editoriales y 
aquellos artículos de revisión para obtener una base depurada de 
57 trabajos y sobre los cuales se presentan los siguientes resultados.

Tabla 1.
Índices bibliométricos de las revistas.

Nombre de Revista Índice H
Índice 

G
Citas 

totales

Journal of Technology Management and 
Innovation

3 3 31

Revista Escuela de Administración de 
Negocios

2 2 8

Dimensión Empresarial 1 1 2

Economics and Business Letters 1 1 4

Education and Training 1 1 5

Futures 1 1 28

Información Tecnológica 1 1 2

Innovar 1 1 6
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International Journal of Gender and 
Entrepreneurship

1 1 18

International Small Business Journal 
Researching Entrepreneurship

1 1 23

Journal of Business Research 1 1 5

Journal of Education for Business 1 1 1

Journal of Innovation and Entrepreneurship 1 1 1

Journal of International Entrepreneurship 1 1 15

Journal of Macromarketing 1 1 7

Journal of Small Business and Enterprise 
Development

1 1 8

Management Research Review 1 1 1

Management Research the Journal of The 
Iberoamerican Academy of Management

1 1 1

Mediterranean Journal of Social Sciences 1 1 3

Multinational Business Review 1 1 12

New England Journal of Entrepreneurship 1 1 3

Small Business Economics 1 1 5

Sustainable Chemistry and Pharmacy 1 1 5

Technological Forecasting and Social 
Change

1 1 33

Tendencias 1 1 2

The International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation

1 1 4

The Learning Organization 1 1 3

Verslas: Teorija Ir Praktika 1 1 4
Nota. H y G son índices bibliométricos que miden la calidad y cantidad de trabajos 

académicos publicados por una revista, que en este caso se calculó con la información 
proporcionada por Dimensions. Se realiza esta aclaración, porque el índice h varía entre las 
bases de datos científicas.

Los 57 artículos fueron publicados entre el 2005 y el 
2021 en 28 revistas científicas de las cuales vale la pena destacar 
a “Journal of Technology Management and Innovation” que 
actualmente corresponde al quintil 3, y durante este periodo 
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obtuvo un índice h igual a tres (ver Tabla 1), también se encontró 
artículos publicados en revistas de alto impacto como “Education 
and Training”, “Journal of Business Research”, entre otras. 

Por otro lado, el promedio de citación de estos documentos 
tuvo su pico más alto (3) en 2016, que se convierte en el punto de 
inflexión entre la poca relevancia de los escasos estudios publicados 
entre 2005 y 2015, y el interés pasajero entre 2017 y 2021, pese 
al incremento en la producción científica sobre el emprendimiento 
en Colombia (ver Figura 29), estos estudios no han generado el 
impacto esperado en la comunidad académica.

Figura 29. Estudios sobre el emprendimiento en Colombia periodo 2005-2021 (Base de 
datos Dimensions, 2021)

En la Tabla 2 se muestra los artículos más citados durante 
el periodo 2005-2021, de la revisión de estos se pudo extraer seis 
líneas de investigación que son: (a) emprendimiento femenino, 
(b) emprendimiento social, (c) intención emprendedora, (d) 
innovación, (e) emprendimiento internacional y (f) el fracaso en 
emprendimiento. En ese sentido, el estudio más influyente para 
la investigación del emprendimiento en Colombia corresponde 
a Rosca et al (2020), cuyos autores, basados en la teoría de la 
efectivización (Sarasvathy, 2001), abordan al emprendimiento 
femenino y social, concluyendo que las mujeres son más aptas 
para dirigir empresas sociales y que la relevancia del género 
en el campo del emprendimiento social está poco explorada y 
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requiere más investigación. En la misma línea de investigación 
del emprendimiento femenino se sitúa el trabajo de Bianco et 
al. (2017), quienes determinaron que las ideologías de género se 
manifiestan en forma de barreras estructurales interrelacionadas 
que restringen el acceso de las empresarias a los recursos, y que 
en esos espacios donde predominaba tal ideología, las mujeres 
utilizaban estrategias de resistencia y acomodación para producir 
cambios, sin embargo, todavía se evidencia niveles significativos de 
desigualdad de género.

En la segunda línea de investigación, emprendimiento 
social, se encuentra el trabajo de Hlady Rispal y Servantie (2017), 
cuyas conclusiones indican que la propuesta de valor social, la 
pasión del emprendedor por el cambio social y una red basada en 
la comunidad son factores decisivos en los modelos de negocios 
con una misión social. 

Por otro lado, hay una corriente de estudios que analizan 
la intención emprendedora y cómo esta podría verse afectada 
por la educación emprendedora, el ambiente universitario, la 
exposición emprendedora (Soria-Barreto et al., 2017), el género 
y la legitimidad social (Soria et al., 2016), para lo cual los autores 
adoptan los supuestos de la teoría del comportamiento planificado 
de Ajzen (1991; 2011) y encontraron evidencia estadísticamente 
significativa excepto para el género, por lo tanto, hacen un 
llamado para investigar más acerca del género en el campo del 
emprendimiento.

Tabla 2. 
Top ten de publicaciones más citadas.

Autor Investigación Citas totales

Rosca et 
al (2020)

Women entrepreneurs as agents of change: A 
comparative analysis of social entrepreneur-

ship processes in emerging markets

33
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Apari-
cio et al 
(2016)

The role of innovative entrepreneurship within 
Colombian business cycle scenarios: A system 

dynamics approach

28

Hlady 
Rispal y 
Servantie 
(2017)

Business models impacting social change in 
violent and poverty-stricken neighbourhoods: 

A case study in Colombia

23

Bianco et 
al (2017)

Challenging gender norms and practices 
through women’s entrepreneurship

18

Soria-Ba-
rreto et al 

(2017)

Prior Exposure and Educational Environment 
towards Entrepreneurial Intention

16

Gonza-
lez-Perez 

et al 
(2016)

International SMEs from emerging markets—
Insights from the Colombian textile and appar-

el industry

15

Cavallo 
et al 

(2019)

Driving internationalization through business 
model innovation: Evidences from an AgTech 

company

12

Tabares 
et al 

(2015)

Born Globals From the Resource-Based Theo-
ry: A Case Study in Colombia

8

Pardo y 
Alfonso 
(2017)

Applying “attribution theory” to determine the 
factors that lead to the failure of entrepreneur-

ial ventures in Colombia

8

Soria et 
al (2016)

Gender and Social Legitimacy of Entrepreneur-
ship: Contribution to Entrepreneurial Intention 
in University Students from Chile and Colom-

bia

7

Nota. Según la información proporcionada por Dimensions estos artículos poseen el 
mayor número de citas globales.

Por su parte, en la línea de investigación de innovación 
el estudio de Aparicio et al. (2016) reconoce que el fenómeno de 
la acción empresarial innovadora está vinculada al crecimiento 
a largo plazo y que requiere de políticas de transferencia de 
conocimientos de personas extranjeras especializadas, empresas 
ya establecidas y universidades, así como los incentivos para las 
sociedades emprendedoras y la sociedad en general.



Orientación empresarial y personalidad del emprendedor

49

Otra línea de investigación que se pudo identificar de los 
artículos más citados se refiere al emprendimiento internacional 
de las pequeñas y medianas empresas colombianas, en la cual 
se destaca la edad (tiempo en operaciones) en la estrategia de 
internacionalización (Gonzalez-Perez et al., 2016). También se 
describe que la innovación del modelo del negocio impulsa la 
internacionalización a escala, proceso relacionado con los cambios 
adicionales que se producen en las necesidades de los clientes 
(Cavallo et al., 2019). La novedad en esta línea de investigación 
reside en el estudio de Tabares et al. (2015), quienes muestran que 
las capacidades organizacionales basadas en el capital intelectual 
son cruciales para el desarrollo de una nueva empresa denominada 
como born global firm, la cual se enfrenta a presiones endógenas 
y exógenas diferentes a las nuevas empresas locales en proceso de 
internacionalización. 

La sexta línea de investigación se ve representada en el 
estudio de Pardo y Alfonso (2017), estos autores emplearon la 
teoría de la atribución de Kelley y Michela (1980), para concluir 
que las principales atribuciones del fracaso para los empresarios 
colombianos fueron las cuestiones financieras y organizativas, 
el entorno externo y la comercialización, específicamente la 
insuficiencia de los ingresos generados para mantener el negocio, 
la falta de financiación adecuada, los problemas con el control del 
negocio, así como la inestabilidad legal y económica.

Para concluir con esta breve revisión bibliométrica, se 
agrupo a los 57 estudios y mediante el análisis de bigramas que se 
extrajeron del título y resumen de los artículos, se extrajeron 12 
temáticas de la cuales se destacan el emprendimiento corporativo, 
el modelo de negocio, intenciones emprendedoras, cultura 
organizacional y el emprendimiento femenino (ver Figura 30). 
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Figura 30. Tendencia temática sobre el emprendimiento en Colombia periodo 2005-2021 
(Base de datos Dimensions, 2021)

No obstante, ninguno de los estudios revisados se refirió a 
la orientación empresarial de los emprendedores, lo cual constituye 
un vacío en la literatura y cerrar esa brecha constituye el propósito 
de este capítulo. En ese sentido, en el siguiente punto se describe 
brevemente qué entender por la orientación empresarial.

Orientación empresarial

Como ya se expuso en al capítulo I, la orientación empresarial 
(OE) tiene su origen en el campo de la gestión estratégica y la 
representación intencionada de Van de Ven y Poole (1995), entre 
los principales; por lo cual sería un error determinar el perfil de 
OE en los emprendedores sin considerar el entorno y la estructura 
organizativa de la nueva empresa (Dwivedi & Weerawardena, 
2018; Lumpkin & Dess, 1996), puesto que durante la acción 
emprendedora se conjugan un sinnúmero de variables de distinta 
naturaleza que provienen de esos ambientes, que deberían 
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interrelacionarse con las dimensiones de la OE, lo cual resulta 
coherente con las palabras de Gartner (1985) quien describió que:

(…) La creación de una nueva empresa es un fenómeno 
multidimensional; cada variable describe sólo una 
dimensión del fenómeno y no puede tomarse por separado 
(...) los emprendedores y sus empresas varían mucho; las 
acciones que toman o no toman y los entornos en los que 
operan y a los que responden son igualmente diversos, y 
todos estos elementos forman combinaciones complejas 
y únicas en la creación de cada nueva empresa (Gartner, 
1985, p. 697). 

Por último, en función de los factores que provocan el 
fracaso emprendedor en Colombia que se describen en el trabajo 
de Pardo y Alfonso (2017), se propone que conocer el perfil de 
orientación empresarial de los emprendedores puede permitir 
entender como perciben los costes y beneficios asociados a la 
financiación externa de la deuda y del capital, y por tanto al 
uso de las respectivas formas de financiación a las cuales puede 
acceder una nueva empresa (Vaznyte & Andries, 2019); además, 
conocer el perfil OE puede mitigar los problemas de sostenibilidad 
(DiVito & Bohnsack, 2017), que recientemente se ha vuelto un 
requisito para el éxito de las nuevas empresas tanto a nivel de 
Colombia como del mundo (Cavallo et al., 2019; González-Pérez 
et al., 2016; Tabares et al., 2015). En este contexto, según el 
GEM Colombia (2017) la TEA se redujo del 27.6 % en el 2016 
al 18.5% en el 2017, considerando que para ese último año la 
tasa de emprendimiento por oportunidad llegó a alrededor del 77 
%, cercana a la tasa de Perú con el 80.2 %; por otro lado, la 
TEA por oportunidad fue del 14.5 % y la de necesidad del 3.8 %, 
indicadores un tanto mejores que los de Latinoamérica y el Caribe 
que se encontraron entre el 13.1 % y el 5.2 % respectivamente. 
Para el GEM Colombia (2021), este país expone una mejora 
sustancial en la TEA a nivel global, pasando del sexto al cuarto 
puesto en la tasa de actividad emprendedora, con un indicador 
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de 31.1 %, que creció en alrededor del 10 % entre 2018 y 2020; 
esto representa una diferencia interesante con respecto a Ecuador 
debido a la presencia de emprendimiento por oportunidad en un 
nivel superior. Cabe destacar que a partir de 2019 se exponen las 
motivaciones adicionales por las cuales las personas emprenden, 
encontrándose que en Colombia para el periodo 2019-2020 (GEM 
Colombia, 2021) dichas motivaciones fueron:

- Para marcar la diferencia en el mundo:  62.9 %
- Para crear riqueza:     61.6 %
- Para continuar con una tradición familiar: 37.1 %
- Para ganarme la vida porque el trabajo escasea: 77.0 %

Y para Ecuador en el mismo periodo (GEM Ecuador, 2020):
- Para marcar la diferencia en el mundo:  52.7 %
- Para crear riqueza:     36.5 %
- Para continuar con una tradición familiar: 35.7 %
- Para ganarme la vida porque el trabajo escasea: 82.7 %

Cuestiones que la vista reflejan diferencias importantes 
en las motivaciones de los emprendedores, continuando con el 
hecho de que no contar con ingresos por falta de trabajo tiene 
alto protagonismo para los emprendedores en Ecuador, teniendo 
el resto de aspectos calificaciones menores.

Aspectos metodológicos

El estudio fue realizado desde un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo, transversal y no experimental; para lo cual se aplicó 
una encuesta con opciones de respuesta de escala directa, en 
las cuales 1 representaba el mínimo grado de acuerdo y el 7 el 
máximo acuerdo sobre los ítems evaluados; el cuestionario fue 
levantado en la ciudad de Pasto entre los meses de abril y junio del 
2021 y la población investigada correspondió a los emprendedores 
propietarios de negocios comerciales acreditados en la Cámara de 
Comercio de Pasto, para esto se contó con el registro oficial de los 
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afiliados activos, es decir, con negocios en marcha; en el periodo de 
apertura de actividades para reactivación económica de la ciudad. 
Se aplicó muestreo aleatorio simple (MAS) con un 95 % de nivel 
de confianza y un Alfa de Cronbach superior a 0,60; la base de 
datos resultante se analizó por medio del software estadístico SPSS 
(versión 27).

La orientación del emprendimiento en Pasto

Los emprendedores de Pasto, al igual que todos, presentan una 
orientación empresarial, una disposición o capacidad para reconocer 
y explotar las oportunidades empresariales que se caracterizan por 
ser innovadoras y arriesgadas (Covin & Lumpkin, 2011; Lumpkin 
& Dess, 1996; Miller, 1983), estas capacidades están presentes 
en los procesos, las estructuras y el comportamiento de la nueva 
empresa (DiVito & Bohnsack, 2017), que permite comprender 
el la dinámica de toma de decisiones de los emprendedores para 
garantizar la sobrevivencia y crecimiento de la nueva empresa.

La orientación empresarial puede verse influida y viceversa 
por el entorno y la impronta del emprendedor (Suddaby et al., 
2015), tal comportamiento de estas variables es evidente en las 
empresas de primera generación (Cruz & Nordqvist, 2012). 
En ese orden de ideas, se consideraron cuatro de las cinco 
dimensiones de la OE propuestas por Lumpkin y Dess (1996) 
y se agregaron otras dimensiones como la orientación eficaz, la 
complejidad ambiental, las instituciones de apoyo y el desempeño 
de la empresa desarrolladas por Dwivedi y Weerawardena (2018) 
para comprender en qué aspecto estratégico se concentran los 
emprendedores de Pasto para operar en el mercado local y cuáles 
son sus percepciones respecto a su desempeño y el contexto en el 
cual operan.

Figura 31. Buscamos nuevas formas de generar resultados-Pasto. 
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Las empresas de reciente creación con una orientación hacia la 
innovación se caracterizan por apartarse de las ideas convencionales 
de la industria, mediante el desarrollo de procesos creativos que 
involucran la comercialización, la recaudación de fondos y otras 
prácticas vinculadas con el desarrollo de productos, que generen 
nuevos resultados para la satisfacción de las necesidades de los 
clientes actuales y potenciales (Dwivedi & Weerawardena, 2018). 

Figura 32. Buscamos formas innovadoras de comercializar nuestros productos-Pasto. 

Las figuras 31 y 32 indican que más del 70 % de los 
emprendedores de Pasto tienden a buscar nuevas formas de generar 
resultados con el desarrollo de productos y la innovación en las 
prácticas de comercialización, dicho comportamiento sugiere que 
las nuevas empresas tienen su orientación a la innovación producto-
mercado, que generalmente permite fomentar la capacidad de 
alerta emprendedora para identificar nuevas oportunidades que se 
materializará por la información que poseen los emprendedores 
(Krizner, 1973; Shane, 2000; Shane & Venkataraman, 2000), 
además de tratarse de un comportamiento de renovación continua.

En las nuevas empresas un proceso realmente importante es el 
financiamiento, factor que puede conducir al fracaso emprendedor 
(Pardo & Alfonso, 2017) de no gestionarse de manera adecuada. 
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Por lo tanto, cuando se preguntó a los emprendedores de Pasto si 
buscaban nuevas formas de obtener recursos de financiamiento, 
más del 70 % afirmaron que forjan esta capacidad (ver Figura 
33). La innovación en la búsqueda de financiamiento va a cambiar 
conforme la nueva empresa se consolide y varíen los niveles de 
riesgo para acceder a nuevas rondas de financiamiento e incluso 
de inversiones propias (Vaznyte & Andries, 2019). En ese sentido, 
el desafío de los emprendedores de Pasto será materializar las 
innovaciones en beneficios que superen las expectativas tanto de 
sus clientes como de sus posibles inversores.

Figura 33. Buscamos formas novedosas de fondear recursos-Pasto. 

Otro resultado positivo que proporciona la mayoría de 
emprendedores de Pasto respecto a la dimensión de innovación 
es la constante búsqueda de nuevas formas de vincularse con 
otras empresas u organizaciones (ver Figura 34), lo que podría 
entenderse como una orientación elevada a la cooperación, que 
desde la perspectiva de la orientación empresarial se convierte en 
una fortaleza estratégica, porque facilita que los emprendedores 
puedan acceder a nuevos conocimientos que impulsarían la mejora 
de los otros procesos de innovación (Dwivedi & Weerawardena, 
2018; Lumpkin & Dess, 1996) y contribuiría de manera positiva a 
la subsistencia de la nueva empresa (Acs et al., 2009; Ratten et al., 
2016). En términos generales, la mayoría de los emprendedores de 
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Pasto presentan una fuerte orientación a la innovación que refleja 
un comportamiento estratégico enfocado en el crecimiento a largo 
plazo, lo cual debe ser acompañado por políticas de transferencia 
de conocimiento (Aparicio et al., 2016).

Figura 34. Buscamos nuevas formas de trabajar con empresas u otras organizaciones-Pasto. 

La acción emprendedora es una actividad en incertidumbre 
y se enfrenta a diferentes tipos de riesgos potenciales (Álvarez & 
Barney, 2007; 2020, Shane, 2000), es decir, el producto realmente 
podrá satisfacer las necesidades del cliente o no, los emprendedores 
serán capaces de solucionar los problemas con el control del 
negocio y mitigar los efectos derivados de la inestabilidad legal y 
económica (Pardo & Alfonso, 2017) o no. Por lo tanto, una nueva 
empresa con orientación a la asunción de riesgos se caracteriza por 
presentar una disposición a tomar riesgos elevados a cambio de 
grandes recompensas o pérdidas (Lumpkin & Dess, 1996; 2001). 
Un punto medio en la asunción de riesgos (aversión al riesgo 
moderada) indica que los emprendedores se caracterizan por una 
propensión a identificar los riesgos, asumir riesgos manejables, 
comprometer recursos con cautela y planificar rigurosamente 
los proyectos antes de asignar fondos a un proyecto (Dwivedi & 
Weerawardena, 2018).
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Para más del 80 % de los emprendedores de Pasto tener 
claro los costos y beneficios asociados antes de comenzar una 
nueva empresa es una condicionante de la actividad emprendedora 
(ver Figura 35), toda vez que mantener un margen de ganancia que 
permita una proyección hacia el futuro es complejo, sobre todo 
cuando las nuevas empresas comienzan con recursos propios o 
préstamos que provienen de amigos o la familia del emprendedor 
(Mendoza et al., 2021), y se necesiten realizar algunas inversiones 
en infraestructura o en la propia materia prima, que requieren 
un cierto grado de cautela, por ende, el emprendedor de Pasto 
antepondrá la sobrevivencia del negocio y presentará un grado de 
aversión al riesgo moderado. 

Figura 35. No emprenderemos un proyecto sin considerar los costos y beneficios 
asociados-Pasto.

Cuando se preguntó a los emprendedores de Pasto acerca de 
cuándo dedicar recursos a un nuevo proyecto, aproximadamente el 
90 % de los emprendedores lo harían siempre y cuando cuenten con 
los fondos para cubrir los costos de tal iniciativa (ver Figura 36), lo 
cual es positivo porque los fondos son una primera aproximación 
para estimar el tipo de riesgo, en la literatura de gestión estratégica 
a este comportamiento se le conoce como asumir un riesgo seguro 
(Kuckertz et al., 2020). 



Orientación empresarial y personalidad del emprendedor

58

Ahora bien, las dificultades que enfrentan los emprendedores 
en Colombia son las formas de acceder a financiamiento 
adecuada (Pardo & Alfonso, 2017), quizá las políticas de apoyo 
al emprendimiento necesiten reformarse o, tal vez, requieran 
un mayor grado de socialización. No obstante, de acuerdo con 
el estudio de Vaznyte y Andries (2019), aparte de las políticas 
y su socialización, el acceso a fondos que respalden la acción 
emprendedora dependerá completamente de la capacidad de la 
nueva empresa para adaptarse a entornos inciertos.

Figura 36. Dedicaremos recursos a un proyecto solo cuando se tenga la seguridad de 
contar con fondos para cubrir el costo-Pasto.

Otra evidencia que valida la suposición sobre el grado de 
aversión al riesgo moderado que presentan los emprendedores de 
Pasto, se observa en la Figura 37, aproximadamente el 93 % de 
los emprendedores son cautelosos con el compromiso de recursos, 
es decir, los cálculos sobre los posibles beneficios son minuciosos 
y totalmente comprensible, si se considera que las cuestiones 
financieras, específicamente el acceso al financiamiento es un factor 
que conduce al fracaso del emprendedor en Colombia (Pardo & 
Alfonso, 2017).
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Figura 37. Tenemos un enfoque cauteloso para hacer compromisos de recursos-Pasto. 

En complemento, la dimensión de proactividad de la 
orientación empresarial captura la disposición de las empresas 
respecto a búsqueda de nuevas oportunidades y el objetivo 
de adelantarse a los competidores (Covin & Slevin, 1989), 
generalmente, este comportamiento se observa en las empresas 
establecidas. Pero, en las nuevas empresas la orientación a la 
proactividad se refiere a explorar activamente el entorno externo 
para competir eficazmente, predecir los choques inesperados 
y prepararse para la incertidumbre futura (Dwivedi & 
Weerawardena, 2018); es decir, durante el proceso de crear una 
nueva empresa la brújula en un entorno incierto está dada por la 
anticipación de eventos negativos, la identificación y explotación 
de oportunidades (Lumpkin & Dess, 1996). 

Un escenario de incertidumbre se constituye en una de 
las características principales de la acción empresarial (Álvarez 
& Barney, 2007), y a menudo es una de las principales fuentes 
de estrés y nerviosismo tanto para los emprendedores como 
para los inversionistas, porque las decisiones y acciones que se 
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escogen no garantizan un 100 % de efectividad. En ese sentido, 
aproximadamente el 90 % de los emprendedores de Pasto realizan 
labores de previsión para evitar sorpresas (ver Figura 38). 

Figura 38. Nos dedicamos a la previsión para evitar sorpresas-Pasto. 

La mayoría de los emprendedores de Pasto consideran 
importante estar preparados para futuros eventos inesperados (ver 
Figura 39), lo que supone que una orientación a la proactividad 
puede permitir el perfeccionamiento de sus capacidades de 
exploración y explotación, que, desde la perspectiva de las 
capacidades dinámicas, propuestas por Teece et al (1997), 
permiten a las nuevas empresas integrar, construir y reconfigurar 
las competencias internas y externas para abordar entornos que 
cambian rápidamente. Además, los emprendedores de Pasto 
adoptan este comportamiento de previsión y preparación que 
se analizan a profundidad en las corrientes de gestión de crisis y 
resiliencia (Kuckertz et al., 2020; Martinelli et al., 2018).
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Figura 39. Consideramos importante estar preparados para futuros eventos inesperados-Pasto. 

La suposición sobre el uso de las capacidades dinámicas de 
exploración y explotación en la acción emprendedora se valida, porque 
la mayoría de los emprendedores de Pasto realizan tareas de monitoreo-
exploración de los posibles factores externos que pueden tener un 
impacto directo en el desarrollo de sus operaciones (ver Figura 40), 
normalmente, estas tareas son generadoras de nuevos conocimientos 
que permiten a las nuevas empresas obtener una mejor disposición en 
cuanto al uso de los recursos internos de una manera proactiva, con la 
finalidad de forjar posibles ventajas competitivas (Barney, 2001).

Figura 40. Monitoreamos activamente las fuerzas externas que nos afectan-Pasto. 



Orientación empresarial y personalidad del emprendedor

62

Por su parte, la dimensión de agresividad competitiva es 
una orientación de las nuevas empresas para desafiar directa e 
intensamente a sus competidores para conseguir entrar o mejorar 
su posición, es decir, para superar a sus rivales del sector en el 
mercado (Lumpkin & Dess, 1996). La dinámica del mercado 
actual en constante cambio exige capacidades intelectuales 
y organizacionales de las nuevas empresas para aumentar su 
competitividad y liderazgo en comparación con sus competidores 
(Cavallo et al., 2019; Jahanshahi & Bhattacharjee, 2019; Tabares 
et al., 2015). 

Para hacer frente a ese entorno dinámico y competitivo, 
como ya se expuso en el capítulo anterior, Porter (1985) propuso 
tres enfoques para perseguir agresivamente a las empresas 
existentes: (a) “hacer las cosas de forma diferente”, es decir, 
reconfigurar; (b) cambiar el contexto, es decir, redefinir el producto 
o servicio y sus canales de mercado o su alcance; y (c) gastar más 
que el líder del sector. Por lo tanto, la agresividad competitiva de 
una nueva empresa se refiere a la capacidad de respuesta de la 
empresa dirigida a lograr una ventaja competitiva (Lumpkin & 
Dess, 1996). No obstante, gastar más que la competencia puede 
estar más asociado con la dimensión de asunción de riesgos, y es 
poco probable con recursos limitados.

Considerando lo expuesto acerca de la agresividad 
competitiva, la Figura 41 indica que los emprendedores de Pasto 
son competidores frontales, tal comportamiento obligará a una 
evolución del sector, ya sea en las formas de atención a los clientes, 
el desarrollo de productos, la adopción de tecnología u otras 
configuraciones a los modelos de negocio (Barney, 2001; Shane, 
2000; Shane & Venkataraman, 2000).
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Figura 41. Desafiamos directamente a la competencia para entrar al mercado-Pasto. 

Una de las posibles razones por la cual los emprendedores 
de Pasto son competidores directos se encuentra en el deseo de 
mejorar su posición competitiva en el mercado (ver Figura 42), 
los enfoques que proponía Porter (1985) pueden estar dentro 
de las prácticas empíricas de las nuevas empresas, de hecho, 
intentan introducir novedosas experiencias en los clientes, con la 
implementación estrategias no convencionales para desafiar a los 
líderes del sector (Jahanshahi & Bhattacharjee, 2019), algunas de 
las cuales incluyen la orientación hacia la sostenibilidad (DiVito & 
Bohnsack, 2017), otra de las posibles vías para mejorar la posición 
competitiva de los emprendedores sea el fortalecimiento de las 
capacidades organizacionales basadas en el capital intelectual 
(Tabares et al., 2015), que podrían contribuir a la innovación 
paulatina del modelo de negocio, para que la nueva empresa sea 
capaz de adaptarse a los posibles cambios en las necesidades de los 
clientes (Cavallo et al., 2019.)
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Figura 42. Desafiamos directamente a la competencia para mejorar nuestra posición-Pasto. 

En la dimensión de agresividad competitiva, la mayoría de 
los emprendedores de Pasto presentan una debilidad traducida en 
la dependencia de las acciones de la competencia (ver Figura 43), lo 
cual podría poner en desventaja a las nuevas empresas, aquí cabe 
nuevamente el ejemplo sobre, una guerra en precios o ajustes en 
las estructuras de costo, estrategia denominada liderazgo en costos 
(Porter, 1985), no resulta atractivo para las nuevas empresas y sus 
recursos limitados (Barney, 2001). 

Figura 43. Nuestra respuesta siempre es de reacción ante la competencia-Pasto. 

Los emprendedores de Pasto intentan alejarse de las 
prácticas convencionales (ver Figura 44), pero no significa que 
deban dejar de monitorear las acciones de la competencia, al 
contrario, las nuevas empresas deberían conocer los puntos débiles 
de los competidores que pueden localizarse en cualquier eslabón de 
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la cadena de valor, y al mismo tiempo enfocarse en agregar un alto 
valor al producto mediante la innovación (Aparicio et al., 2016; 
Cavallo et al., 2019) y una mejor explotación de las capacidades 
organizacionales intelectuales de la nueva empresa (Tabares et al., 
2015), mientras se controlan cuidadosamente los flujos de efectivo 
(Jahanshahi & Bhattacharjee, 2019; Lumpkin & Dess, 1996).

Figura 44. Somos poco convencionales en los métodos que aplicamos para competir-Pasto. 

La última dimensión de la orientación empresarial es la orientación 
eficaz que Dwivedi y Weerawardena (2018) introdujeron, para lo cual 
recurrieron al trabajo de la eficacia de Sarasvathy (2001). Los autores del 
presente trabajo aplauden esta iniciativa teórica, porque a diferencia de 
las empresas establecidas, las nuevas disponen de recursos limitados que 
exigen una mejor forma de aprovecharlos, además uno de los supuestos 
fundamentales de la eficacia es que los objetivos no están predeterminados, 
sino que evolucionan con el tiempo en función de los medios disponibles 
y la imaginación empresarial, es decir, se al igual que en el contexto 
ecuatoriano, se ratifica” que el paradigma de la planificación no cabe en 
las nuevas empresas, porque estas necesitan legitimar su existencia, en 
lugar de eso el futuro de las nuevas empresas está condicionado por los 
sesgos, la heurística (Álvarez & Barney, 2007; 2020; Sarasvathy, 2001), la 
pasión (Cardon et al., 2009), y la perseverancia (Hoang & Gimeno, 2010) 
de los emprendedores, quienes está obligados a explotar de manera eficaz 
sus recursos, lo cual termina convirtiéndose en una orientación estratégica 
hacia el crecimiento a largo plazo (Aparicio et al., 2016).
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Figura 45. Creemos en moldear nuestro destino utilizando todos los medios a nuestro 
alcance-Pasto. 

Una nueva empresa con una orientación eficaz se 
caracteriza por gestionar eficazmente los recursos limitados para 
alcanzar una solución óptima (Dwivedi & Weerawardena, 2018), 
es decir, los emprendedores consideran la gestión de las pérdidas 
potenciales, el aprovechamiento de las contingencias, el desarrollo 
de estrategias basadas en los recursos disponibles, la asociación 
con las partes interesadas y la obtención de compromisos previos 
(Sarasvathy, 2001). En el caso del 87,83 % de los emprendedores 
de Pasto realizan un uso eficiente de los recursos disponibles (ver 
Figura 45), al menos ese parece ser el caso, porque durante las 
restricciones de movilidad los emprendedores de todo el mundo 
descartaron el acceso al financiamiento y prefirieron explotar otros 
recursos internos de las empresas (Hu et al., 2021) e incluso existe 
evidencia que una de las formas eficaces de aprovechar los recursos 
es la innovación abierta (Markovic et al., 2021), la innovación 
del modelo de negocio (Cavallo et al., 2019) y la mejora de las 
capacidades organizacionales intelectuales de la nueva empresa 
(Tabares et al., 2015).

Finalmente, los emprendedores de Pasto creen que 
obtener compromisos de financiamiento de los acreedores antes 
de iniciar un nuevo proyecto es importante y refleja una táctica 
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efectiva para asegurar recursos (ver Figura 46). Esto supone que 
adoptan un enfoque de perdidas tolerables y comparten el riesgo. 
No obstante, Vaznyte y Andries (2019) sostienen que asegurar 
recursos de financiamiento dependerá de la capacidad de la nueva 
empresa para adaptarse a entornos inciertos y los componentes de 
innovación que alcance durante el proceso. 

Figura 46. Creemos que es importante obtener compromisos de financiación de nuestros 
acreedores al emprender nuevos proyectos-Pasto. 

El contexto del emprendedor

De acuerdo con el reporte de actividad empresarial de Colombia 
2019, el contexto para emprender en el país cafetero se caracteriza 
por: (a) una tendencia a la baja en el apoyo financiero, (b) una 
excesiva burocracia, (c) una carga tributaria considerable, (d) 
diferentes programas gubernamentales de apoyo a la actividad, 
(e) la falta de una educación empresarial temprana, (f) adopción 
de tecnología poco efectiva por los costos elevados, (g) una 
infraestructura comercial y profesional adecuada y muy costosa 
para las nuevas empresas y (h) elevados costos de entrada al 
nuevo mercado y competencia desleal (Varela et al., 2020). En 
los reportes que realiza el GEM la valoración del ecosistema 
empresarial proviene de algunos expertos en el campo empresarial, 
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por lo tanto, es probable que existan algunas diferencias con los 
resultados que se presentan a continuación, porque la muestra de 
este estudio son los emprendedores de la ciudad de Pasto.

Como se comentó en el apartado de los aspectos 
metodológicos, el estudio también recopiló información sobre el 
contexto para emprender que consideran la complejidad ambiental 
y la estructura institucional de apoyo (Dwivedi & Weerawardena, 
2018). Lumpkin y Dess (1996) sugieren que el perfil de orientación 
empresarial de las nuevas empresas depende del ecosistema 
emprendedor.

Figura 47. Las condiciones económicas que afectan a las organizaciones son cada vez más 
inciertas-Pasto. 

De acuerdo con el 86,79 % de los emprendedores de Pasto, 
las condiciones económicas actuales han incrementado los grados 
de incertidumbre, se cree que esto se debe a los efectos del Covid-19, 
que han modificado algunas conductas de consumo y, por ende, las 
nuevas empresas se han visto obligadas a reconfigurar el modelo 
de negocio (ver Figura 47). 

La mayoría de los emprendedores de Pasto ven como una 
dificultad impredecible el acceso al financiamiento adecuado (ver Figura 
48), estos resultados indican que los mecanismos de financiamiento 
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no son eficientes, probablemente por los costos del financiamiento; 
no obstante, el GEM reporta grupos de inversionistas diferentes a la 
familia o amigos e instituciones financieras como los inversionistas 
ángeles, los capitales de riesgo y el crowfunding (Varela et al., 2020), 
sin embargo, estas fuentes de financiamiento van a exigirle a la nueva 
empresa componentes de innovación orientados a la adopción de 
tecnología y capacidad para adaptarse a los entornos inciertos (Vaznyte 
& Andries, 2019), lo cual dependerá más del emprendedor.

Figura 48. La financiación del negocio se está volviendo muy impredecible-Pasto. 

Además, para la mayoría de los emprendedores de Pasto, las 
regulaciones gubernamentales son generadoras de incertidumbre (ver 
Figura 49), la carga tributaria y el excesivo nivel de burocracia y otras 
medidas gubernamentales son obstáculos para el espíritu empresarial. 
En Colombia casi el 65 % de las ganancias de las empresas se dirige al 
pago de impuestos y contribuciones (Varela et al., 2020).

Figura 49. Las regulaciones gubernamentales para los emprendimientos son siempre 
impredecibles-Pasto. 
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Como ya se mencionó organizaciones de apoyo son 
intermediarias entre los emprendedores y los recursos que necesitan 
para llevar a cabo el proceso de legitimización de las nuevas empresas 
(Cao & Shi, 2020), estas pueden ser proveedores de servicios o 
recursos, aceleradoras e incubadoras empresariales, universidades o 
institutos (Pustovrh et al., 2020). En consecuencia, los emprendedores 
de Pasto no reconocen la existencia de programas gubernamentales 
de apoyo al emprendimiento (ver Figura 50). Sin embargo, el GEM 
reporta que en Colombia existen programas gubernamentales de 
apoyo (Varela et al., 2020), y precisamente corresponde al pilar del 
contexto emprendedor mejor evaluado (ver Figura 51)

Figura 50. Los gobiernos locales y nacionales tienen programas especiales de apoyo para 
los emprendimientos-Pasto.

Figura 51. Programas gubernamentales en Colombia 2015–2019 (Varela et al., 2020, p. 43).
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De acuerdo con las percepciones de los emprendedores de 
Pasto, las organizaciones de apoyo tampoco parecen estar presentes 
para ayudar a los emprendedores (ver Figura 52), de ahí la dificultad 
que experimentan los emprendedores para acceder al financiamiento 
(ver Figura 53), programas de formación emprendedora y otros 
servicios de incubación y aceleramiento de nuevas empresas, esta 
podría ser una de las razones por las cuales existen altas tasas de 
cierre de negocios en Colombia (Varela et al., 2020). Esta divergencia 
con los resultados que reporta el GEM conduce a pensar que tal vez, 
la estructura de apoyo a la acción emprendedora se concentra en los 
centros industrializados de Colombia o, que los emprendedores de 
Pasto desconocen de las mismas.

Figura 52. Existen suficientes estructuras de apoyo institucional para ayudar a los 
emprendimientos-Pasto. 

Figura 53. Tenemos acceso a recursos suficientes de apoyo de instituciones financieras-Pasto. 
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El desempeño de los emprendedores

Como se explicó en los puntos anteriores tanto la OE como el 
contexto emprendedor y las estructuras de apoyo, pueden influir 
en el desempeño financiero de las nuevas empresas (Dwivedi 
& Weerawardena, 2018; Lumpkin & Dess, 1996). Para los 
propósitos de este trabajo se solicitó a los emprendedores de 
Pasto que indicaran si las ventas (Figura 54), la cuota de mercado 
(Figura 55), la rentabilidad (Figura 56) y el rendimiento general 
del negocio (Figura 57) se incrementaron, aproximadamente el 50 
% indicaron que no, y la diferencia percibe una mejora en estos 
indicadores, esto puede estar relacionado con la crisis generada 
por el Covid-19, periodo en el cual se priorizaba la subsistencia de 
los negocios y se previeron escenarios negativos (Kuckertz et al., 
2020).
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A manera de conclusión de este capítulo, los emprendedores 
de Pasto mostraron una orientación fuerte a la innovación, 
orientación eficaz, la proactividad y la agresividad competitiva, 
pero presenta algunas debilidades en la asunción de riesgos 
que, de acuerdo con el reporte del GEM, se debe a que dentro 
de Colombia “no se fomenta la toma de riesgos, la autonomía, la 
innovación en las personas, y estas competencias son críticas al 
iniciar nuevas empresas” (Varela et al., 2020, p. 49). Además, este 
perfil de orientación empresarial responde a los grandes niveles 
de incertidumbre que perciben en el contexto emprendedor, que 
se caracteriza por la ausencia de financiamiento y de políticas 
gubernamentales impredecibles.
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Capítulo III
Personalidad del emprendedor de Carchi

Los campos de investigación en emprendimiento y la gestión 
estratégica se ven obligadas a recurrir a teorías de otras 
disciplinas para intentar comprender ciertas conductas de los 

emprendedores y directivos; y tal como se comentó en la introducción 
de este libro, las preguntas de investigación son variadas, y pese 
a que algunas eminencias del campo del emprendimiento como 
Ramoglou et al. (2020) consideran que la interrogante ‘¿quién es 
un emprendedor?’ es errónea y que ha causado un tremendo daño. 
Los autores de este libro amparados en la teoría de los escalones 
superiores de Hambrick y Mason (1984) cuyo supuesto indica que: 
el comportamiento y elecciones estratégicas de una nueva empresa 
en funcionamiento (facturando y pagando salarios) pueden reflejar 
las preferencias y personalidad del o los emprendedores, creen que 
se debe reformular la interrogante a ¿quién es un emprendedor, 
después de pasar a la acción?2 

2 Se cree que esta pregunta es más adecuada para comprender cuáles son las 
diferencias entre los emprendedores exitosos y los que fracasaron, después de 
legitimar, promulgar y materializar la oportunidad de negocio, este argumento 
está amparado en la teoría de la creación de oportunidades de Álvarez y Barney 
(2007).
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Para contestar la pregunta anterior, este capítulo recurre 
al Modelo de los cinco rasgos de la personalidad desarrollado 
por McCrae y Costa (1987), tal modelo se desarrolló para fines 
psicológicos, pero es utilizado ampliamente en el campo de 
la gestión estratégica y el emprendimiento (Guo et al., 2021; 
Zhang & Cain, 2017). En resumen, el propósito de este capítulo 
es identificar los rasgos de personalidad que predominan en los 
emprendedores de Carchi.

Emprendimiento y personalidad

En los capítulos previos se definió a la acción emprendedora 
como ‘una nueva entrada’ al mercado, la cual dependía de 
la orientación empresarial que daba forma a las decisiones y 
elecciones estratégicas de las nuevas empresas (Lumpkin & Dess, 
1996; 2001). No obstante, las decisiones estratégicas dependen 
de los altos directivos, y en el caso de las nuevas empresas esta 
responsabilidad les corresponde a los emprendedores, quienes 
pueden presentar una variedad de comportamientos y afectar 
directa o indirectamente el desempeño organizacional, tanto por su 
personalidad, creencias u otras variables individuales como por los 
altos niveles de discrecionalidad gerencial que poseen (Hambrick 
& Mason, 1984). 

Por los propósitos que persigue este capítulo, el enfoque 
recae en el estudio de la personalidad de los emprendedores. 
La personalidad de un individuo refleja los patrones distintivos 
de comportamiento, pensamiento y emoción de un sujeto que 
caracterizan su adaptación a las situaciones de la vida (Kelleci et 
al., 2019), por ende, comprender la personalidad de una persona 
(entendida como un patrón único de rasgos) permite predecir 
el comportamiento preferido de ese individuo en una situación 
determinada (Sherman et al., 2010).
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Algunas investigaciones recientes indican que la 
personalidad del emprendedor se encuentra asociada a su éxito 
empresarial (Zhou et al., 2021). Por ejemplo, el narcisismo 
como rasgo de la personalidad de un individuo puede ocasionar 
que tenga una mayor intención emprendedora y una mayor 
disposición a asumir riesgos, pero, aquellos emprendedores en 
los cuales predomina este rasgo experimentan dificultades para 
identificar nuevas oportunidades e impide que puedan aprender 
del fracaso emprendedor (Liu et al., 2021), también existen 
estudios que determinaron que los rasgos de la personalidad se 
relacionan positivamente con el autoliderazgo para conducir a las 
mujeres al emprendimiento (Linfang et al., 2021). Sin embargo, la 
mayoría de los estudios se enfocan en el análisis de la personalidad 
sobre la intención emprendedora (querer iniciar un negocio) y las 
investigaciones que analicen los rasgos de la personalidad de los 
emprendedores que ya operan un negocio son escasas (Yurrebaso 
et al., 2021). En suma, este estudio es un aporte a la corriente 
de estudios que analizan la personalidad del emprendedor con un 
negocio que está facturando y pagando salarios (Lasio et al., 2020; 
Varela et al., 2020)

El modelo de los cinco
rasgos de la personalidad

El modelo de los cinco rasgos de la personalidad permite clasificar 
diferentes atributos de la personalidad en un esquema útil para 
distinguir algunos de los comportamientos preferidos de los 
individuos (Zhao et al., 2006). Este modelo se compone por cinco 
rasgos que son: (a) extraversión, (b) apertura a la experiencia, (c) 
neuroticismo, (d) escrupulosidad y (e) amabilidad. A medida que se 
expongan los resultados que se obtuvieron de los emprendedores 
carchenses, se profundizará en cada uno de estos cinco rasgos. A 
continuación, se describen algunos aspectos metodológicos que 
sustentan la validez de los resultados de investigación.
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Aspectos metodológicos

Para el levantamiento de información se utilizó la versión de 15 
ítems que captura de manera eficiente las características de la 
personalidad de un individuo, el cual fue desarrollado y validado 
por Soto y John (2017). El instrumento estuvo conformado por 15 
ítems en una escala de Likert de 7 puntos, donde 1= totalmente en 
desacuerdo y 7= totalmente de acuerdo.

La encuesta se aplicó a los emprendedores propietarios de 
pequeños negocios en marcha en el periodo de inicio de la reactivación 
económica por la apertura de actividades, luego del confinamiento 
obligatorio por la pandemia. Se aplicó muestreo aleatorio simple 
(MAS) en las diferentes cabeceras cantonales de la provincia del 
Carchi, por medio de estratificación por aporte de cada cantón a la 
conformación del valor agregado bruto (VAB) según las actividades 
económicas definidas por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). 

El cuestionario fue levantado en la provincia del Carchi 
entre los meses de mayo y julio del 2021. La fiabilidad del 
instrumento se evalúo por medio de Alfa de Cronbach con un 
resultado de 0.64. al tratarse de un estudio descriptivo simple se 
trabajó específicamente con tablas de frecuencia, tablas cruzadas y 
gráficas de barras. Para el análisis de la data se utilizó el software 
estadístico SPSS (versión 27). En el siguiente punto se describen los 
principales resultados de Carchi.

Los rasgos de personalidad
de los emprendedores carchenses

El rasgo de personalidad de extraversión describe a un individuo 
sociable, asertivo y enérgico (McCrae & Costa, 1987), los 
emprendedores con estas características tienen una fuerte creencia 
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sobre sus capacidades para controlar y neutralizar posibles amenazas 
del entorno competitivo (Linfang et al., 2021). En función de estas 
premisas, en la Figura 58 se muestra que aproximadamente el 80 
% de los emprendedores carchenses se perciben a sí mismos como 
personas que tienden a ser tranquilas, lo cual puede dificultar que 
establezcan conexiones sociales (Barrick et al., 1993) y reducir su 
capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio que 
permitan garantizar la sobrevivencia de la nueva empresa (Liu et 
al., 2021). No obstante, elevados niveles de tranquilidad en los 
emprendedores carchenses pueden interpretarse como un aspecto 
positivo, porque favorece al pensamiento creativo que, en muchas 
ocasiones, prescinde de las interacciones sociales (Gao et al., 2020).

Figura 58. Tiendo a ser tranquilo-Carchi. 

Otra característica de los emprendedores extrovertidos 
son elevados niveles de asertividad, una habilidad que puede 
permitir el acceso a financiamiento adecuado, comunicar cuál es 
el objetivo de la nueva empresa para que todos los stakeholders 
puedan contribuir con el proceso de legitimización de la empresa, 
obtener mejores negociaciones e identificar nuevas oportunidades 
de negocio (Barrick et al., 1993; Gao et al., 2020; Liu et al., 2021). 
En ese sentido, solo un 48,18 % de los emprendedores cree que es 
asertivo porque es dominante y actúa como líder (ver Figura 59). 
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Figura 59. Soy dominante, actúo como líder-Carchi. 

Una tercera cualidad de los emprendedores extrovertidos 
es su energía, esta afirmación resulta cierta para aproximadamente 
el 90 % de los emprendedores carchenses (ver Figura 60). Lo cual 
resulta positivo, porque el emprendedor es un individuo sometido 
a una gran carga de trabajo, sobre todo cuando la nueva empresa 
está en sus primeros 36 meses de operaciones (Lasio et al., 2020; 
Varela et al., 2020) y todavía necesita afinar detalles sobre algunas 
cuestiones estratégicas que podrían influir en su desempeño 
(Hambrick & Mason, 1987).

Figura 60. Estoy lleno de energía-Carchi. 
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Un individuo con un rasgo de personalidad amable 
presenta un comportamiento fundamentalmente altruista, es 
comprensivo con los demás y siempre esta presto para ayudar, 
confiando en que, las demás personas se comportarán igual 
(Barrick et al., 1993; McCrae & Costa, 1987). Los emprendedores 
generalmente presentan puntajes bajos en este rasgo, porque un 
comportamiento altruista anula la suposición de obtener ventajas 
sobre la competencia (Barney, 2001) y puede comprometer el 
rendimiento de la nueva organización (Liu et al., 2021). 

Un estudio realizado a 120 empresarios ecuatorianos 
mostró que la amabilidad de estos estaba relacionada de forma 
negativa con el inicio del cambio estratégico (renovación) y 
moderaba negativamente la relación entre la implementación de 
los cambios estratégicos y el desempeño financiero de la empresa 
(Herrmann & Nadkarni, 2014). En el caso de los emprendedores 
carchenses, el 76,58 % se percibe como una persona compasiva y 
con un corazón blando (ver Figura 61).

Figura 61. Soy compasivo/a, y tengo corazón blando-Carchi. 



Orientación empresarial y personalidad del emprendedor

81

Un emprendedor amable es respetuoso y procura evitar 
los conflictos con las partes interesadas a toda costa (McCrae 
& Costa, 1987), esta afirmación es cierta para el 77,95 % de 
los emprendedores carchenses (ver Figura 62); sin embargo, esta 
postura tan pasiva es negativa para los propósitos de sobrevivencia 
de la nueva empresa, porque durante el proceso de legitimar y 
volver escalable el modelo de negocio pueden presentarse conflictos 
de toda índole que podrían perjudicar al nuevo negocio (LePine & 
Van Dyne, 2001; Zhao & Seibert, 2006)

Figura 62. En ocasiones soy rudo con otras personas-Carchi. 

Los emprendedores amables valoran la afiliación social con 
los demás (Bono & Judge, 2004) de ahí que tienden a asumir lo 
mejor de las personas (Barrick et al., 1993), el 85,68 % de los 
emprendedores carchenses valoran la afiliación social (ver Figura 
63), y esto es contraproducente en entornos dinamizados por la 
intensa competencia. En términos generales, el rendimiento de las 
nuevas empresas puede estar en peligro, debido al comportamiento 
pasivo de los emprendedores.
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Figura 63. Asumo lo mejor de las personas-Carchi. 

Un individuo con una personalidad escrupulosa (meticuloso) 
se caracteriza por ser un pensador, cauteloso y presenta una baja 
tolerancia a los cambios ambiguos, además poseen una fuerte 
tendencia al autocontrol (Bono & Judge, 2004). En el caso de los 
emprendedores escrupulosos, estos muestran un comportamiento 
orientado a la planificación activa, la organización y realización 
de tareas (productividad) (Barrick et al., 1993). En el estudio de 
Gao et al. (2020) se encontró que la escrupulosidad es uno de los 
predictores positivos de la intención emprendedora. Por su parte, 
Bono y Judge (2004) indican que los emprendedores con este rasgo 
tienen un fuerte sentido de la dirección, autodisciplina, persistencia 
y motivación para el rendimiento; además, reflejan iniciativa y 
perseverancia a la hora de tomar decisiones difíciles a pesar de la 
resistencia y los conflictos. De acuerdo con Herrmann y Nadkarni 
(2014) la escrupulosidad del emprendedor modera la relación 
entre la implementación del cambio estratégico y el rendimiento 
financiero de las nuevas empresas.

En la Figura 64 se muestra que el 86,98 % de los 
emprendedores carchenses son organizados en las tareas que 
deben desarrollar, esto con la finalidad de garantizar el buen 
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funcionamiento del nuevo negocio, que al menos en operaciones 
comerciales puede llegar a ser sistemático.

Figura 64. Tiendo a ser desorganizado-Carchi. 

Para la mayoría de los emprendedores carchenses es 
fácil iniciar tareas (ver Figura 65), lo cual es positivo, porque 
este comportamiento está orientado a la mejora del desempeño 
financiero de la nueva empresa (Bono & Judge, 2004; Herrmann 
& Nadkarni, 2014), en función de estos hallazgos, el emprendedor 
carchense posee elevados niveles de escrupulosidad.

Figura 65. Tengo dificultad para empezar las tareas-Carchi. 
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Un emprendedor escrupuloso también es muy confiable para 
resolución de conflictos o la toma de decisiones difíciles a pesar de 
la resistencia organizacional (Bono & Judge, 2004). Para el 83,27 
% de los emprendedores carchenses esta afirmación es cierta, lo 
cual puede entenderse porque las operaciones de estos individuos 
se realizan en un contexto económico (por los tipos de cambio) 
inestable y muy competitivo porque compiten con emprendedores 
de la ciudad de Ipiales y el contrabando (Viveros, 2021). 

Figura 66. Soy confiable, y siempre pueden contar conmigo-Carchi. 

Las personas con el rasgo de neuroticismo o emociones 
negativas como le denominan Soto y John (2017), tienden 
a experimentar emociones negativas como el miedo, la 
tristeza, vergüenza, ira, culpa y asco (Barrick et al., 1993). Los 
emprendedores no suelen presentar puntajes elevados en este 
rasgo, sin embargo, estos pueden reflejar una tendencia elevada a 
este comportamiento, por ende, tendrán problemas para manejar 
la ansiedad, la depresión y la inestabilidad emocional (McCrae & 
Costa, 1987). 
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Figura 67. Me preocupo mucho-Carchi. 

En la Figura 67 se muestra que el 64,37 % de los 
emprendedores carchenses no se preocupan mucho, es decir, 
pueden manejar los niveles de ansiedad que puede ocasionar la 
incertidumbre al conducir una nueva empresa. Los emprendedores 
carchenses tampoco se sienten deprimidos (ver Figura 68). Este 
comportamiento es positivo porque los emprendedores son 
capaces de ajustar su estado emocional a las distintas exigencias 
de la situación, mantener la calma, el equilibrio y la confianza en sí 
mismos en situaciones de estrés (McCrae & Costa, 1987).

Figura 68. Tiendo a sentirme deprimido, triste-Carchi. 
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La mayoría de los emprendedores carchenses presentan 
un comportamiento emocionalmente estable (ver Figura 69); es 
decir, tienen un elevado locus de control interno, lo cual sugiere 
que podrán realizar mayores cambios estratégicos que abarcan 
nuevos productos, I+D y métodos de servicio o producción (Miller 
& Toulouse, 1986), en términos de la orientación empresarial, 
este rasgo de la personalidad permite fortalecer la orientación a la 
innovación, la proactividad y la agresividad competitiva (Lumpkin 
& Dess, 1996; 2001). 

Los emprendedores emocionalmente estables promueven 
un fuerte compromiso con los objetivos de la organización, así 
como la cooperación y las contribuciones al bienestar de la nueva 
empresa entre sus colaboradores y demás stakeholders (Peterson 
et al., 2003). La cooperación y el compromiso pueden mitigar 
los conflictos, la resistencia y los cuellos de botella y mejorar las 
posibilidades de éxito en la nueva entrada al mercado (Wooldridge 
et al., 2008).

Figura 69. Soy emocionalmente estable, no me molesto con facilidad-Carchi. 

Por último, el rasgo de apertura a la experiencia indica 
que los individuos desarrollan procesos de pensamiento inusuales, 
el pensamiento divergente y la asunción de riesgos (McCrae & 
Costa, 1987). Estos aspectos promueven una fuerte propensión 
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al cambio (Goldberg, 1990), una condición crítica para la acción 
emprendedora. Los individuos abiertos a la experiencia buscan 
activamente información sobre el mundo, están abiertos a 
experiencias nuevas e inusuales, identifican soluciones integradoras 
más creativas a los problemas y son menos predecibles y estables 
en sus comportamientos (Herrmann & Nadkarni, 2014). En el 
caso de los emprendedores, la sensibilidad estética, la curiosidad 
intelectual y el pensamiento creativo son sus principales cualidades 
(Barrick et al., 1993).

Figura 70. Soy fascinado por el arte, música y literatura-Carchi. 

Considerando lo anterior, la mayoría de los emprendedores 
carchenses muestran una sensibilidad estética, porque gustan del 
arte, música y literatura (ver Figura 70). Dentro del campo del 
emprendimiento, estas son actividades creativas que dan forma a 
la oportunidad (Guo et al., 20201; Hocevar, 1981) y facilitan el 
despliegue de sus capacidades de innovación (Barney, 2001). Estas 
suposiciones son confirmadas por el 87,08 % de los emprendedores 
carchenses que tienen un gran interés en las ideas abstractas (ver 
Figura 71).
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Figura 71. Tengo poco interés en ideas abstractas-Carchi. 

El emprendedor carchense también se considera creativo 
y generador de nuevas ideas (ver Figura 72). De hecho, los 
emprendedores con estas cualidades tienen una mayor capacidad 
para reconocer y aprovechar las oportunidades (Shane et al., 2010). 
De acuerdo con Herrmann y Nadkarni (2014) los emprendedores 
con elevados niveles de sensibilidad al arte, interés por las ideas 
abstractas y creatividad son capaces de comprender múltiples 
puntos de vista y puede ayudarles a minimizar la resistencia de los 
empleados y a mejorar los efectos de la aplicación de la estrategia 
sobre el rendimiento de la nueva empresa; también existen estudios 
que la apertura a la experiencia impulsa y mantiene las intenciones 
emprendedoras; es decir, un individuo con puntajes altos en 
apertura a la experiencia tiene más probabilidades de convertirse 
en emprendedor y pasar a la acción (Gao et al., 2021; Linfang et 
al., 2021).

A manera de conclusión de este capítulo, la personalidad 
de la mayoría de los emprendedores carchense tiene como rasgos 
predominantes a la escrupulosidad, la amabilidad y la apertura a 
la experiencia, también son emocionalmente estables (lo contrario 
al neuroticismo), y presentan bajos puntajes en la extraversión. 
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Por lo tanto se espera que los comportamientos y elecciones 
estratégicas que adopten estos individuos conduzcan a un mejor 
desempeño estratégico; no obstante, la amabilidad podría ser una 
de las causas por las cuales existen retrasos en el cumplimiento 
de objetivos y metas, este hallazgo en particular contradice la 
idea de emprendedores serios, egocéntricos y con bajos niveles 
de con respecto a resultados de otras investigaciones de otras 
investigaciones (por ejemplo, Zhao & Seibert, 2006; Postigo et al., 
2021).

Figura 72. Soy original, tengo nuevas ideas-Carchi. 
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Capítulo IV
Personalidad del emprendedor de Pasto

El propósito de este cuarto capítulo es identificar cuáles 
son los rasgos de la personalidad que predominan en el 
emprendedor de Pasto, para lo cual se recurre al modelo de 

los cinco rasgos de la personalidad de McCrae y Costa (1987). 
Esto se justifica porque Yurrebaso et al (2021) hacen un llamado 
a la comunidad académica para desarrollar más investigaciones 
que analicen cómo los rasgos de la personalidad pueden ayudar 
a comprender el comportamiento de los emprendedores con un 
negocio en marcha, puesto que, la mayoría de estudios se han 
enfocado en la personalidad como un predictor de la intención 
emprendedora (querer iniciar un negocio) y generalmente tienen 
como población a estudiantes universitarios (por ejemplo, Soria-
Barreto et al., 2017; Soria et al., 2016; Álvarez-Risco et al., 2021). 
A continuación, antes de presentar los principales resultados, se 
ofrece un breve marco de referencia y algunos apuntes relacionados 
con los aspectos metodológicos.

La personalidad y el emprendimiento

Pensar y actuar de forma emprendedora requiere de la agencia 
personal, proactividad, creatividad, la toma de riesgos, la 
aspiración, resiliencia y persistencia de los individuos para dar paso 
a la nueva entrada (Cardon et al., 2009), a menudo todos estos 
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conceptos se encuentran relacionados con la pasión emprendedora, 
calificada como el corazón del emprendimiento (Baum & Locke, 
2004; Cardon & Kirk, 2015), porque ha de reconocerse que muy 
pocos hacen horas extras de mala gana por un trabajo, ¡imagínese 
emprender! Si, se necesita pasión, pero aún se desconoce cuáles 
son sus antecedentes. Obschonka et al. (2019) sugieren que la 
personalidad de los emprendedores es el predictor de la pasión 
y el comportamiento emprendedor, este hallazgo es bastante 
importante porque podría dar paso a interpretaciones sobre los 
rasgos que promueven o inhiben la pasión emprendedora.

Y ¿qué justifica el estudio de la personalidad en el 
emprendimiento?, aparte de ser uno de los posibles antecedentes de 
la pasión emprendedora, es realmente la investigación psicológica 
la que estableció el rol central de la personalidad que permite 
determinar la motivación y comportamientos humanos, después 
la personalidad es extrapolada al campo de la gestión estratégica 
mediante la teoría de los escalafones superiores de Hambrick y 
Mason (1987), también se encuentran otras teorías como la del 
comportamiento planificado de Ajzen (1991; 2011) quienes creen 
que los atributos individuales son los principales predictores de las 
intenciones emprendedoras y que impulsa los comportamientos 
para poner en marcha una nueva empresa (Lasio et al., 2020; 
Varela et al., 2020).

Considerando lo anterior, surge la siguiente interrogante 
¿qué se debe entender por personalidad?, la personalidad 
puede entenderse como el reflejo de los patrones distintivos de 
comportamiento, pensamiento y emoción de un individuo que 
caracterizan su adaptación a las situaciones de la vida (Funder, 
2001; Mischel, 1993). Para los propósitos de este capítulo se 
adoptó la definición de O’Reilly et al. (2014), estos autores definen 
a la personalidad como:
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(…) atributos individuales que dan forma, estructura 
y consistencia al comportamiento de las personas a lo 
largo del tiempo y situaciones, es decir, los rasgos de 
personalidad son patrones de pensamiento, emoción y 
comportamiento que son relativamente consistentes en el 
tiempo y en todas las situaciones (O’Reilly et al., 2014, 
p. 598).

Recientes estudios indican que la personalidad del 
emprendedor está asociada a su éxito empresarial (Zhou et al., 
2021). Por ejemplo, el narcisismo como rasgo de la personalidad 
de un individuo puede ocasionar que tenga una mayor intención 
emprendedora y una mayor disposición a asumir riesgos, pero, 
aquellos emprendedores en los cuales predomina este rasgo 
experimentan dificultades para identificar nuevas oportunidades e 
impide que puedan aprender del fracaso emprendedor (Liu et al., 
2021), también existen estudios que determinaron que los rasgos 
de la personalidad se relacionan positivamente con el autoliderazgo 
para conducir a las mujeres al emprendimiento (Linfang et al., 
2021). Sin embargo, la mayoría de los estudios se enfocan en 
el análisis de la personalidad sobre la intención emprendedora 
(querer iniciar un negocio) y las investigaciones que analicen los 
rasgos de la personalidad de los emprendedores que ya operan 
un negocio son escasas (Yurrebaso et al., 2021). En resumen y 
como ya se enunció antes, este estudio es un aporte a la corriente 
de estudios que analizan la personalidad del emprendedor con 
un negocio que está facturando y pagando en la ciudad de Pasto 
(Lasio et al., 2020; Varela et al., 2020).

El modelo de los cinco rasgos

Para construir el perfil de la personalidad del emprendedor de 
Pasto, se empleó el modelo de los cinco rasgos de la personalidad 
de McCrae y Costa (1987). En palabras de Nadkarni y Herrmann 
(2010) “entre las principales razones para optar por este modelo 
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yace la necesidad de utilizar marcos analíticos psicológicos 
completos y válidos para investigar las relaciones entre los atributos 
de personalidad de los emprendedores para comprender como 
estos podrían estar vinculados con el desempeño de la empresa” 
(Nadkarni & Herrmann, 2010, p. 1052)

Los componentes del modelo de los cinco factores de 
la personalidad son: (a) escrupulosidad, que indica logros y 
confiabilidad; (b) estabilidad emocional que se refiere a la capacidad 
de adaptarse a diversas situaciones y hacer frente al estrés (en este 
caso se utilizó el opuesto, el neuroticismo); (c) amabilidad es la 
tendencia a ser altruista y dócil; (d) extraversión que representa 
sociabilidad y expresividad; y, (e) apertura a la experiencia que 
representa la tendencia a ser creativo, imaginativo, perceptivo 
y reflexivo (Nadkarni & Herrmann, 2010). A continuación, se 
describen algunos aspectos metodológicos que sustentan la validez 
de los resultados de investigación.

Aspectos metodológicos

El estudio corresponde a un enfoque cuantitativo de alcance 
descriptivo, transversal y no experimental. La población investigada 
correspondió a los emprendedores propietarios de negocios 
comerciales acreditados en la Cámara de Comercio de Pasto, para 
esto se contó con el registro oficial de los afiliados activos, es decir, 
con negocios en marcha; en el periodo apertura de actividades para 
reactivación económica de la ciudad. Se aplicó muestreo aleatorio 
simple (MAS) con un 95 % de nivel de confianza.

Para el levantamiento de información, que se llevó a cabo 
entre los meses de abril y junio del 2021, se utilizó la versión de 
15 ítems que captura de manera eficiente las características de la 
personalidad de un individuo, el cual fue desarrollado y validado 
por Soto y John (2017). El instrumento estuvo conformado por 15 
ítems en una escala de Likert de 7 puntos, donde 1= totalmente en 
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desacuerdo y 7= totalmente de acuerdo. La base de datos resultante 
se analizó por medio del software estadístico SPSS (versión 27); en 
el siguiente punto se presentan los principales hallazgos.

Rasgos de personalidad
de los emprendedores de Pasto

Un individuo con un rasgo de extraversión predominante se 
caracteriza por ser sociable, asertivo y enérgico (McCrae & Costa, 
1987), los emprendedores con estas cualidades muestran una fuerte 
creencia sobre sus capacidades para controlar y neutralizar posibles 
amenazas del entorno competitivo (Linfang et al., 2021). En función 
de estas premisas, en la Figura 73 se muestra que aproximadamente 
el 63,72 % de los emprendedores de Pasto se perciben a sí mismos 
como personas que tienden a ser tranquilas, lo cual puede dificultar 
que establezcan conexiones sociales (Barrick et al., 1993) y limitar 
su capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio que 
permitan garantizar la sobrevivencia de la nueva empresa (Liu et 
al., 2021). No obstante, elevados niveles de tranquilidad en los 
emprendedores de Pasto pueden interpretarse como un aspecto 
positivo, porque favorece al pensamiento creativo que, en muchas 
ocasiones, prescinde de las interacciones sociales (Gao et al., 2020).

Figura 73. Tiendo a ser tranquilo-Pasto. 
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Otra característica de los emprendedores extrovertidos son los 
elevados niveles de asertividad, que se entiende como una habilidad 
que puede permitir el acceso a financiamiento adecuado, comunicar 
cuál es el objetivo de la nueva empresa para que todos los grupos 
de interesados puedan contribuir con el proceso de legitimización 
de la empresa, obtener mejores negociaciones e identificar nuevas 
oportunidades de negocio (Barrick et al., 1993; Gao et al., 2020; Liu 
et al., 2021). En ese sentido, el 77,20 % de los emprendedores de 
Pasto cree que es asertivo porque es dominante y actúa como líder 
(ver Figura 74). Las personas con puntajes elevados en este rasgo 
impulsan el cambio estratégico orientado a la innovación, mediante 
la cooperación.

Figura 74. Soy dominante, actúo como líder-Pasto. 

Una tercera cualidad de los emprendedores extrovertidos 
es su energía, esta afirmación resulta cierta para el 88,60 % de los 
emprendedores de Pasto (ver Figura 75). Este comportamiento es 
positivo, puesto que el emprendedor es un individuo sometido a 
una gran carga de trabajo, sobre todo cuando la nueva empresa 
está en sus primeros 36 meses de operaciones (Lasio et al., 2020; 
Varela et al., 2020) y todavía necesita afinar detalles sobre algunas 
cuestiones estratégicas que podrían influir en su desempeño 
(Hambrick & Mason, 1987; Lumpkin & Dess, 1996; 2001). valga 
la redundancia.
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Figura 75. Estoy lleno de energía-Pasto. 

El rasgo de personalidad amable describe a un individuo 
con un comportamiento fundamentalmente altruista, es 
comprensivo con los demás y siempre esta presto para ayudar, 
confiando en que, las demás personas se comportarán igual 
(Barrick et al., 1993; McCrae & Costa, 1987). Los emprendedores 
generalmente presentan puntajes bajos en este rasgo, porque un 
comportamiento altruista anula la suposición de obtener ventajas 
sobre la competencia (Barney, 2001) y puede comprometer el 
rendimiento de la nueva organización (Liu et al., 2021). En el caso 
de los emprendedores de Pasto, solo el 54,43 % se percibe como 
una persona compasiva y con un corazón blando (ver Figura 76).

Figura 76. Soy compasivo/a, y tengo corazón blando-Pasto.
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Un emprendedor amable es respetuoso y procura evitar 
los conflictos con las partes interesadas a toda costa (McCrae 
& Costa, 1987), esta afirmación es cierta para el 83,98 % de los 
emprendedores de Pasto (ver Figura 77); sin embargo, esta postura 
tan pasiva es negativa para los propósitos de sobrevivencia de la 
nueva empresa, porque durante el proceso de legitimar y volver 
escalable el modelo de negocio pueden presentarse conflictos de 
toda índole que podrían perjudicar al nuevo negocio, porque inhibe 
la adaptabilidad y la innovación (LePine & Van Dyne, 2001; Zhao 
& Seibert, 2006), incluso puede existir la posibilidad de conflictos 
entre los fundadores y colaboradores, porque las nuevas empresas 
buscan dar resultados inmediatamente, y es precisamente esa 
dinámica la que exige un ambiente laboral equilibrado entre los 
extremos de adecuado e inadecuado (Nadkarni & Herrmann, 
2010).

Figura 77. En ocasiones soy rudo con otras personas-Pasto.

Los emprendedores amables valoran la afiliación social con 
los demás (Bono & Judge, 2004) de ahí que tienden a asumir lo 
mejor de las personas (Barrick et al., 1993), el 84,20 % de los 
emprendedores de Pasto valoran la afiliación social (ver Figura 78), 
y esto es contraproducente en entornos dinamizados por la intensa 
competencia. En términos generales, el rendimiento de las nuevas 
empresas puede estar en peligro, debido al comportamiento pasivo 
de los emprendedores.
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Figura 78. Asumo lo mejor de las personas-Pasto. 

En otra consideración, un individuo con una personalidad 
escrupulosa se caracteriza por ser un pensador, cauteloso y presenta 
una baja tolerancia a los cambios ambiguos; es decir, prefiere utilizar 
métodos validados que incurrir en novedades que no generen los 
resultados esperados frente a una situación determinada, además, 
poseen una fuerte tendencia al autocontrol (Bono & Judge, 2004). 
En el caso de los emprendedores escrupulosos, estos muestran un 
comportamiento orientado a la planificación activa, la organización 
y realización de tareas (productividad) (Barrick et al., 1993). En el 
estudio de Gao et al. (2020) se encontró que la escrupulosidad es 
uno de los predictores positivos de la intención emprendedora. Por 
su parte, Bono y Judge (2004) indican que los emprendedores con 
este rasgo tienen un fuerte sentido de la dirección, autodisciplina, 
persistencia y motivación para el rendimiento; además, reflejan 
iniciativa y perseverancia a la hora de tomar decisiones difíciles a 
pesar de la resistencia y los conflictos, de acuerdo con Herrmann 
y Nadkarni (2014) la escrupulosidad del emprendedor modera 
la relación entre la implementación del cambio estratégico y el 
rendimiento financiero de las nuevas empresas.
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En la Figura 79 se muestra que el 88,49 % de los 
emprendedores de Pasto son organizados en las tareas que 
deben desarrollar, esto con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento del nuevo negocio, que al menos en operaciones 
comerciales puede llegar a ser sistemático.

Figura 79. Tiendo a ser desorganizado-Pasto. 

Para la mayoría de los emprendedores de Pasto es 
relativamente fácil iniciar tareas (ver Figura 80), lo cual es positivo, 
porque este comportamiento está orientado a la mejora del 
desempeño financiero de la nueva empresa (Bono & Judge, 2004; 
Herrmann & Nadkarni, 2014), en función de estos hallazgos, el 
emprendedor de Pasto posee elevados niveles de escrupulosidad.

Figura 80. Tengo dificultad para empezar las tareas-Pasto.
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Un emprendedor escrupuloso también es muy confiable 
para resolución de conflictos o la toma de decisiones difíciles a 
pesar de la resistencia organizacional (Bono & Judge, 2004). Para 
el 95,86 % de los emprendedores de Pasto, la premisa anterior 
es cierta, lo cual puede entenderse porque las operaciones de 
estos individuos se realizan en un contexto económico inestable 
(debido a compartir en cierta medida la realidad de frontera con 
los emprendedores ecuatorianos) y el contrabando, puesto que se 
trata de una ciudad cercana a la frontera entre Ecuador y Colombia 
(Viveros, 2021). 

Figura 81. Soy confiable, y siempre pueden contar conmigo-Pasto. 

Las personas con el rasgo de neuroticismo (el opuesto 
de estabilidad emocional) o emociones negativas como le 
denominan Soto y John (2017), tienden a experimentar miedo, 
tristeza, vergüenza, ira, culpa y asco (Barrick et al., 1993). Los 
emprendedores no suelen presentar puntajes elevados en este 
rasgo, sin embargo, estos pueden reflejar una tendencia elevada a 
este comportamiento, por ende, tendrán problemas para manejar 
la ansiedad, la depresión y la inestabilidad emocional (McCrae & 
Costa, 1987). 
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Figura 82. Me preocupo mucho-Pasto. 

En la Figura 82 se muestra que la mayoría de los 
emprendedores de Pasto no se preocupan mucho, es decir, 
pueden manejar los niveles de ansiedad que puede ocasionar la 
incertidumbre de manejar una nueva empresa. Los emprendedores 
de Pasto tampoco se sienten deprimidos (ver Figura 83). Este 
comportamiento es positivo porque los emprendedores son 
capaces de ajustar su estado emocional a las distintas exigencias 
de la situación, mantener la calma, el equilibrio y la confianza en sí 
mismos en situaciones de estrés (McCrae & Costa, 1987).

Figura 83. Tiendo a sentirme deprimido, triste-Pasto. 
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La mayoría de los emprendedores de Pasto muestran un 
comportamiento emocionalmente estable (ver Figura 84); es decir, 
tienen un elevado locus de control interno, lo cual sugiere que 
podrán realizar mayores cambios estratégicos que abarcan nuevos 
productos, I+D y métodos de servicio o producción (Miller & 
Toulouse, 1986), en términos de la orientación empresarial, este 
rasgo de la personalidad permite fortalecer la orientación a la 
innovación, la proactividad y la agresividad competitiva (Lumpkin 
& Dess, 1996; 2001). 

Los emprendedores emocionalmente estables promueven 
un fuerte compromiso con los objetivos de la organización, así 
como la cooperación y las contribuciones al bienestar de la nueva 
empresa entre sus colaboradores y demás stakeholders (Peterson 
et al., 2003). La cooperación y el compromiso pueden mitigar 
los conflictos, la resistencia y los cuellos de botella y mejorar las 
posibilidades de éxito en la nueva entrada al mercado (Wooldridge 
et al., 2008).

Figura 84. Soy emocionalmente estable, no me molesto con facilidad-Pasto. 
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Finalmente, el rasgo de apertura a la experiencia indica 
que los individuos desarrollan procesos de pensamiento inusuales, 
el pensamiento divergente y la asunción de riesgos (McCrae & 
Costa, 1987). Estos aspectos promueven una fuerte propensión 
al cambio (Goldberg, 1990), una condición crítica para la acción 
emprendedora. Los individuos abiertos a la experiencia buscan 
activamente información sobre el mundo, están abiertos a 
experiencias nuevas e inusuales, identifican soluciones integradoras 
más creativas a los problemas y son menos predecibles y estables 
en sus comportamientos (Herrmann & Nadkarni, 2014). En el 
caso de los emprendedores, la sensibilidad estética, la curiosidad 
intelectual y el pensamiento creativo son sus principales cualidades 
(Barrick et al., 1993).

Figura 85. Soy fascinado por el arte, música y literatura-Pasto. 

Considerando lo anterior, la mayoría de los emprendedores 
de Pasto muestran una sensibilidad estética, porque gustan del 
arte, música y literatura (ver Figura 85). Dentro del campo del 
emprendimiento, estas son actividades creativas que dan forma a 
la oportunidad (Guo et al., 20201; Hocevar, 1981) y facilitan el 
despliegue de sus capacidades de innovación (Barney, 2001). Estas 
suposiciones son confirmadas por el 81,35 % de los emprendedores 
de Pasto que tienen un gran interés en las ideas abstractas (ver 
Figura 86).
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Figura 86. Tengo poco interés en ideas abstractas-Pasto. 

El emprendedor de Pasto también se considera creativo 
y generador de nuevas ideas (ver Figura 87). De hecho, los 
emprendedores con estas cualidades tienen una mayor capacidad 
para reconocer y aprovechar las oportunidades (Shane et al., 2010). 
De acuerdo con Herrmann y Nadkarni (2014) los emprendedores 
con elevados niveles de sensibilidad al arte, interés por las ideas 
abstractas y creatividad son capaces de comprender múltiples 
puntos de vista y puede ayudarles a minimizar la resistencia de los 
empleados y a mejorar los efectos de la aplicación de la estrategia 
sobre el rendimiento de la nueva empresa (Nadkarni y Herrmann, 
2014); también existen estudios que la apertura a la experiencia 
impulsa y mantiene las intenciones emprendedoras; es decir, un 
individuo con puntajes altos en apertura a la experiencia tiene más 
probabilidades de convertirse en emprendedor y pasar a la acción 
(Gao et al., 2021; Linfang et al., 2021).
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Figura 87. Soy original, tengo nuevas ideas-Pasto. 

Como conclusión la mayoría de los emprendedores de Pasto 
tiene como rasgos predominantes a la amabilidad, la escrupulosidad 
y la apertura a la experiencia, también son emocionalmente estables 
(lo contrario al neuroticismo), y presentan puntajes medios en la 
extraversión. Por lo tanto, se espera que los comportamientos y 
elecciones estratégicas que adopten estos individuos conduzcan 
a un mejor desempeño estratégico; no obstante, la amabilidad 
podría ser una de las causas por las cuales existen retrasos en el 
cumplimiento de objetivos y metas (Zhao & Seibert, 2006; Postigo 
et al., 2021). 
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Capítulo V
El emprendimiento y el COVID-19 en 

Carchi y Pasto

Los resultados expuestos en los capítulos anteriores se producen 
durante una situación de crisis única, ocasionada por la 
pandemia de COVID-19 que ha planteado desafíos para las 

empresas establecidas y los propios emprendedores (Kuckertz et 
al., 2020); debido a las pautas de distanciamiento social, tomadas 
para contener el virus, las cuales afectaron especialmente al sector 
de los servicios que depende más de las micro y pequeñas empresas 
que del sector manufacturero (Belitski et al., 2021). Por ende, los 
emprendedores se han visto más afectados que sus contrapartes 
asalariadas (Kritikos et al., 2020).

Las nuevas pequeñas y medianas empresas más afectadas 
corresponden a los sectores de hostelería, comercio minorista, 
servicios personales, entretenimiento y artes (Bartik et al., 2020), 
se cree que la pandemia redujo el nivel de ingresos y configuró los 
hábitos de consumo de los clientes; por ejemplo, los emprendedores 
europeos reportaron un 20 % de disminución de las ventas y un 16 
% de disminución de la base de clientes (Digitally Driven, 2021).

En función de lo anterior, el propósito de este último 
capítulo es describir cómo la crisis generada por el COVID-19 
es percibida por los emprendedores de la provincia del Carchi 
y la ciudad de Pasto (Colombia). Para lo cual se empleó un 
cuestionario de tres ítems en escala de Likert de 7 puntos, donde 
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1= totalmente en desacuerdo y 7= totalmente de acuerdo. Se aclara 
que el levantamiento de información para este capítulo fue llevado 
a cabo entre los meses de mayo y julio del 2021 para Carchi y el 
levantamiento en Pasto se hizo entre los meses de abril y mayo del 
2021.

Para comprender las percepciones de los emprendedores 
respecto a las posibles afectaciones generadas por la crisis del 
COVID-19, los autores recurren a la perspectiva de la resiliencia 
organizacional, la cual se describe a continuación.

Resiliencia organizacional,
una respuesta para la crisis

La crisis del COVID-19 puede ser vista como una crisis 
organizacional, la cual generalmente se define como un evento 
que los emprendedores y las partes interesadas perciben como 
muy importante, inesperado y potencialmente disruptivo (Bundy 
et al., 2017). De acuerdo con Bundy et al (2017), las crisis poseen 
cuatro características principales: a) son fuentes de incertidumbre, 
disrupción y cambio; b) dañinas para las organizaciones y los 
stakeholders, que pueden tener necesidades o demandas en 
conflicto; c) son fenómenos conductuales, es decir, son construidas 
socialmente por los actores involucrados; y d) son parte de procesos 
más amplios, más que eventos discretos.

Frente a tales circunstancias, la resiliencia ha surgido como 
una de esas habilidades empresariales que permite a las nuevas 
empresas adaptarse y fortalecerse ante los desafíos (Portuguez 
Castro & Gómez Zermeño, 2020). La resiliencia organizacional 
no solo describe la capacidad de una organización para continuar 
funcionando durante un evento disruptivo, sino que el aspecto 
conceptual del término también considera qué recursos se 
acumularon antes de una crisis y luego se desplegaron a lo largo de 
ella y durante las secuelas (Williams et al., 2017). En resumen orden 
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de ideas, las nuevas empresas con elevados niveles de resiliencia 
organizacional tienen componentes de innovación significativos, 
que en teoría debería permitirles estar preparadas para esta clase 
de eventos (Kuckertz et al., 2020).

Basados en lo descrito hasta aquí, los emprendedores 
resilientes serán aquellos que crearon cambios y oportunidades con 
los recursos disponibles en ese momento, siguiendo así claramente 
un principio eficaz importante (Martinelli et al., 2018). En ese 
sentido, se espera que los emprendedores de Carchi y Pasto perciban 
a la crisis generada por el COVID-19 como una oportunidad para 
innovar. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de 
este estudio exploratorio con un alcance descriptivo.

COVID-19 y los emprendedores de Carchi y Pasto 

Figura 88. El COVID-19 ha causado problemas en la operación de mi negocio-Carchi. 

En el caso de los emprendedores de Carchi, el 65, 37 
% han experimentado dificultades para la operación de sus 
negocios (ver Figura 88), estos problemas están relacionados con 
la cadena de suministros y la comercialización de sus productos. 
En términos de Bundy et al (2017) la crisis organizacional de las 
nuevas empresas tuvo más impacto en los procesos internos, que 
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necesitan reconfigurase, para adaptarse a las condiciones externas. 
Por su parte, más del 80 % de emprendedores de Pasto han 
experimentado problemas en la operación de sus negocios, estos 
podrían estar relacionados con la infraestructura para implementar 
el teletrabajo, la cadena de suministros y la comercialización de 
productos.

Figura 89. El COVID-19 ha causado problemas en la operación de mi negocio-Pasto. 

Una señal de resiliencia organizacional en los emprendedores 
de Carchi sugiere que la pandemia no ha llevado al negocio a la 
catástrofe (ver Figura 90), aun cuando presentan bajos puntajes 
en la orientación empresarial de innovación (ver capítulo 1). 
Mientras que, aproximadamente el 80 % de los emprendedores de 
Pasto creen que la pandemia arrastró sus negocios a la catástrofe 
(ver Figura 91), lo cual sugiere que los niveles de resiliencia en 
estos individuos son bajos, pese a que presentan altos puntajes 
en la dimensión de innovación en la orientación empresarial (ver 
capítulo 2).

En el Capítulo I se indicaba que las capacidades de previsión 
de los emprendedores fueron inútiles para predecir los efectos que 
ocasionaría el COVID-19, pese a que, los puntajes de proactividad 
en la mayoría de los emprendedores de Carchi y Pasto fueron altos, 
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estos individuos no estaban preparados para las modificaciones 
del modelo de negocio, sobre todo, porque estas requieren 
capacidades intelectuales de alto nivel y que, su desarrollo en las 
nuevas empresas pueden resultar costosas (Tabares et al., 2015).

Figura 90. Debido al COVID-19 la situación en mi negocio ha sido catastrófica-Carchi. 

La crisis del COVID-19 también demostró que los gobiernos 
nacionales, al menos en Ecuador, priorizaron los procesos de 
vacunación, antes que disponer de fondos para la rehabilitación 
de las nuevas empresas, un comportamiento parecido se mostró 
en Colombia; esto podría deberse a la poca disponibilidad 
de programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento. 
Mientras que, en Estados Unidos, el gobierno implementó el 
mayor programa que proporciona fondos a las pequeñas empresas 
(Programa de Protección de Salarios, PPP), con un volumen de 
650.000 millones de dólares durante las primeras fases de la 
pandemia (Bhutta et al., 2020).
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Figura 91. Debido al COVID-19 la situación en mi negocio ha sido catastrófica-Pasto. 

Contrario a lo esperado, los emprendedores de Carchi no 
perciben a la crisis del Covid-19 como una oportunidad para mejorar 
(ver Figura 92), en ese sentido, los niveles de resiliencia son bajos y, 
además, estos hallazgos sugieren que los emprendedores todavía se 
encuentran en un estado de asimilación de la crisis, y se espera que 
puedan crear cambios y oportunidades con los recursos disponibles 
en ese momento (Martinelli et al., 2018). Este mismo comportamiento 
se observa en los emprendedores de Pasto (ver Figura 93).

Figura 92. Percibe a la crisis del COVID-19 como una oportunidad para su negocio-Carchi. 
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Figura 93. Percibe a la crisis del COVID-19 como una oportunidad para su negocio-Pasto. 

A manera de conclusión de este capítulo, tanto los emprendedores 
de Carchi como los de Pasto han experimentado dificultades en la 
operación de sus negocios, los cuales podrían estar relacionadas con la 
gestión de la cadena de suministro, los canales de comercialización, y la 
implementación de nuevos mecanismos para desarrollar el teletrabajo, lo 
cual indica que estos individuos no estaban preparados para este escenario 
donde prevalecen las restricciones de movilidad. Además, en función de 
estos resultados, se puede suponer que la resiliencia organizacional es 
baja y que entre las posibles causas se encuentran los costes de adoptar 
tecnología (Varela et al., 2020) y el costo de desarrollar capacidades 
intelectuales de alto nivel (Tabares et al., 2015).

Por otro lado, los hallazgos descritos en este comparativo, 
abren la puerta a futuras investigaciones, por ejemplo, se espera que 
pese a los elevados niveles de resiliencia organizacional en las nuevas 
empresas que innovan, la crisis del COVID-19 genere un incremento 
en la desigualdad de oportunidades de emprendimiento para las 
minorías en los países desarrollados (Fairlie & Fossen, 2021) y en 
los países en desarrollo (Maliszewska et al., 2020; Pereira & Patel, 
2021).

Los hallazgos de este libro permiten platear la siguiente 
interrogante ¿cómo mitigar los efectos del COVID-19 en los 
emprendimientos de las economías en desarrollo?, se cree que las 
respuestas puedan encontrarse a través de la lente téorica de las 
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capacidades dinámicas de Teece et al. (1997), también es probable 
que la mayoría de emprendimientos opten por la digitalización del 
modelo de negocio, entonces ¿qué tipo de capacidades se necesitan y 
cuáles son las implicaciones de emprender en tiempos de pandemia?

Finalmente, emprender es imaginar el futuro, entonces ¿cómo ser 
emprendedor después del COVID-19? Los autores esperan que nuevos 
estudios puedan responder a las preguntas que ofrece el interesante 
campo del emprendimiento, pero se pueden destacar algunos modelos 
exitosos a nivel externo que pueden servir de base para potenciar los 
emprendimientos a nivel de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF). La 
aplicación de modelos es válida partiendo del hecho que el aprendizaje 
es continuo y que, como lo manifestó Field (2014), “La premisa de 
la disciplina de emprender es simple: el espíritu empresarial puede ser 
enseñado” (p. 83), aunque esta afirmación puede ir en contraposición 
de la perspectiva sobre la razón de que los emprendedores nacen y no 
se hacen; así, existen modelos que demuestran la posibilidad de generar 
emprendimientos para personas que aún no tienen experiencia y para 
otros que son emprendedores seriales (Field, 2014). 

En este contexto y considerando que los datos levantados en 
Carchi y Nariño exponen que la mayor parte de las actividades en 
marcha corresponden a negocios comerciales y de servicios, es decir, 
aquellos que son tradicionales en la ZIF, es importante destacar 
algunos modelos como de Aulet de los “24 pasos para lanzar una 
startup exitosa”; pero, un poco más hacia adelante, observar las 
recomendaciones de Aulet et al. (2018) para enseñar sobre espíritu 
empresarial en el MIT (Instituto tecnológico de Massachusetts), 
él recomienda: (1) Definir los términos, el concepto de espíritu 
empresarial no es único, esto favorece establecer objetivos de 
enseñanza; (2) Entender la misión de cada actor sin distracciones, 
es decir, aportar desde los objetivos para los cuales existen, las 
organizaciones para el desarrollo económico, las de inversión y 
las académicas; (3) El espíritu empresarial puede aprenderse, esto 
implica que puede enseñarse, con el tiempo la personas aprenden 
cada vez; (4) Considerar que el espíritu empresarial es un oficio,  
una ciencia determinística, si se enfoca desde este concepto se 
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vuelve práctica convirtiendo los conocimientos en capacidades; 
(5) El espíritu empresarial no es un deporte para espectar, se 
juega (práctica) y se obtiene resultados; por lo cual; (6) Es un 
deporte de equipo, funciona mejor con equipos de fundadores; 
(7) Se debe considerar el espíritu de un pirata, ser diferentes y 
aventurarse a nuevas áreas; (8) Habilidades de ejecución de lo 
aprendido, lo estudiantes deben ir con una formación adecuada; 
(9) La educación sobre el espíritu empresarial está en pañales, hace 
falta camino por recorrer; (10) El espíritu empresarial no obedece 
a un pensamiento lineal sino más bien sistémico; (11) Hay que 
trabajar en un sistema abierto que favorezca la construcción de 
un cuerpo de conocimientos en que contribuyan todos; (12) Hay 
que considerar las “4 H” de la educación del espíritu empresarial – 
Heart (espíritu), Head (conocimiento), Hand (capacidad) y Home 
(comunidad); y por último (13) Hay que divertirse cuando se 
enseña, considerando el sentido del humor y la humildad.

Figura 94. 24 pasos para lanzar una Startup exitosa.
Tomado de: Aulet, B. (2013). 24 steps to a successful Startup. John Wiley & Sons, Inc.

Otras lecciones a considerar tienen que ver con lo expuesto 
por otros profesores como Hargadon (Aulet et al., 2018) quien 
habla de su experiencia en la enseñanza del espíritu empresarial; 
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para este educador lo primero que aprendió fue que la trilogía 
de ser profesor, capitalista de riesgo y emprendedor en serie, ha 
guiado el estilo de enseñanza, ya que son estas perspectivas las 
que agregan valor y generan diversión. La segunda lección es que 
los estudiantes universitarios son un mercado sin explotar que 
hay que aprovechar y formar en desarrollo empresarial; la tercera 
lección se refiere a que puede haber los mismos objetivos, pero las 
trayectorias son diferentes, entonces hay que centrarse en que no se 
puede asumir y animar a todas las personas a crear empresas, por 
lo cual se debe centrar el esfuerzo en que los participantes de los 
programas de formación entiendan si sus trabajos tienen valor más 
allá de la universidad y como lo tiene, la solución de problemas 
que buscan los estudiantes por medio de sus investigaciones, 
puede tener solo como un medio (y no como un fin) la creación 
de empresas. Al final se destaca que lo más importante es entender 
si existe vacíos en el plan de estudios, por lo cual hay que contar 
el material suficiente para la formación del espíritu empresarial, 
de modo que éste se adapte al estudiante que ya ha decidido ser 
empresario.

Finalmente es importante el trabajo de Bortolini et al. (2018) 
en el que prima el potencial de la aplicación del modelo de Lean 
Startup (LS), ya que se encontró un conjunto de métodos similares 
y precursores que pueden contribuir positivamente a la aplicación 
de la LS proporcionando nuevos procesos y herramientas de apoyo 
al empresario, en este caso los autores exponen que los principios 
centrales del LS se apoyan explícitamente en los principios y 
técnicas de la filosofía Lean dentro de las fábricas, y tienen una 
alta conexión con los principios y fundamentos de la escuela de 
la estrategia y de las escuelas de efectivización y bricolaje en el 
ámbito empresarial, este tema se reserva como posible fuente de 
investigaciones futuras para considerar en los aportes para apoyar 
el emprendimiento y la formación del espíritu empresarial.
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