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Resumen 

El presente trabajo analiza un conjunto de condiciones del entorno que influyen en el desarrollo de Emprendimientos de 

Base Tecnológica (EBT) en economías basadas en innovación y en economías basadas en eficiencia. Se realiza una 

revisión de la literatura existente respecto a este fenómeno y se utilizan los datos del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM). Se lleva a cabo análisis factorial exploratorio con la aplicación del método de Rotación Ortogonal Varimax. El 

estudio concluye que algunos de los factores identificados resultan influyentes en determinados entornos económicos para 

la consolidación de los EBT’s, particularmente en las economías innovadoras. 
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Abstract 

This paper analyzes a set of environmental conditions that influence the development of Technology-Based Enterprises 

(TBCs) in innovation-based and efficiency-based economies. The existing literature on this phenomenon is reviewed and 

data from the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is used. Exploratory factorial analysis is handled out with the 

application of the Varimax Orthogonal Rotation method. The study concludes that some of the factors identified are 

influential in certain economic environments for the consolidation of EBT's, particularly in innovative economies. 
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Introducción 

 

El emprendimiento tiene un papel importante en el 

crecimiento de la economía global (Brunet & Alarcón, 

2004). Este término fue utilizado por primera vez en el año 

de 1755 por el economista Richard Castillón, la palabra 

emprendimiento tiene origen del francés entrepreneur, que 

significa pionero. Esta actividad se ha vuelto tendencia por 

su evidente aporte al desarrollo y dirección de nuevas 

empresas (Gutiérrez, 2018). El emprendimiento ha 

reinventado los sectores económicos de países y regiones 

clasificándose en varios tipos, por ejemplo: tradicional, por 

oportunidad, por necesidad, social, innovador, de base 

tecnológica, entre otros. Este último, ha tomado interés 

dentro de la sociedad por el uso de herramientas digitales, 

conocimiento e ingenio.  

 

Los Emprendimientos de Base Tecnológica (EBT’s) son 

definidos como iniciativas que se fundamentan en el 

desarrollo o combinación de tecnologías enfocadas a las 

necesidades del público objetivo (Torrecilla, Skotnicka & 

Tous, 2017). Ciertas características denotan singularidad 

en estas empresas, como son: independencia, antigüedad 

menor a 25 años, inversión en I+D; capital humano 

competente; y su actividad principal es aprovechar los 

recursos tecnológicos disponibles (Zapata, López, Vivel, 

Neira & Rodeiro, 2014). En comparación con los 

emprendimientos tradicionales los EBT’s, generan 

productos con valor agregado utilizando pocos recursos, 

realizan alianzas con universidades e incubadoras para 

desarrollar actividades técnicas (Alarcón & Díaz, 2016)..  

 

El objetivo del artículo es analizar los factores del entorno 

que influyen en el emprendimiento de base tecnológica en 

economías basadas en eficiencia y economías basadas en 

innovación. Desde el punto de vista empírico se hace uso 

de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) para el periodo 2008-2014, con el propósito de 

realizar un análisis factorial que permita identificar algunos 

de los factores principales que inciden sobre el fenómeno 

objeto de estudio. 

 

Los EBT’s han tenido un rol transcendental para la 

transformación y sostenibilidad de las economías. En este 

sentido, Maculan, Hernández & Domínguez (2015) acotan 

que es el resultado de la revolución industrial que utiliza el 

conocimiento para automatizar procesos de producción, 

métodos y actividades. Asimismo, los EBT’s pueden 

conformarse de manera individual o grupal para compartir 

conocimientos técnico-científicos y desarrollar productos o 

servicios con componentes tecnológicos (Aportela, 2015; 

García, García & Olivares, 2018). 

 

Díaz, Souto & Tejeiro (2013) manifiestan que los EBT’s 

son organizaciones que desarrollan productos y servicios 

en base a estudios previos y con mano de obra calificada. 

Éstas se forjan mediante la experiencia, manejo de 

herramientas digitales, conocimiento del mercado, 

habilidades individuales y colectivas (Alarcón & Díaz, 

2016). Este tipo de organizaciones utilizan otro enfoque de 

gestión estratégica, ubicación geográfica y mercado para 

formar su propio modelo de negocio (Zapata, Fernández & 

Neira, 2018). Así también, los EBT’s trabajan directamente 

con su segmento de clientes para recabar información, 

retroalimentarse, añadir valor, generar nuevas 

oportunidades de negocios y detectar necesidades 

insatisfechas (Cooper, 2006).  

 

El éxito de los EBT’s, viene definido primordialmente por 

los socios clave que estén dispuestos a proporcionar 

financiamiento, información del mercado y redes de 

negocio (Kirwan, Van der Sijde y Groen, 2006). Colovic y 

Lamotte (2015) mencionan que pese a tener limitaciones 

financieras, los EBT transforman información en 

conocimiento y lo usan para coordinar actividades, generar 

aplicaciones, automatizar procesos y elaborar productos 

novedosos para el mercado meta. En adición a esto, 

Alarcón & Díaz (2016) y Zapata et al. (2018) sugieren que 

el éxito de una EBT está dado por el modelo productivo del 

entorno en el que se encuentra la empresa, puesto que 

éste debería estar orientado en la investigación, tecnología 

e innovación.  

 

Condiciones del entorno que influyen en el 

emprendimiento de base tecnológica 

En décadas recientes los EBT’s han ganado presencia en 

el mercado, no obstante, éstos pueden ser influenciados 

de manera positiva o negativa por determinadas 

condiciones que afectan directa e indirectamente a este 

tipo de empresas. En las investigaciones de Borini, Ribeiro 

y Miranda (2017) los EBT´s se enfrentan a desafíos de 

crecimiento constante; es decir, buscan ser más 

competitivos en el mercado global, caracterizado por la 

creciente innovación en productos/procesos. Por 

consiguiente, las economías han adoptado modelos 

productivos enfocados en investigación científica, 

innovación; y factores demográficos, económicos, 

políticos, recursos tangibles e intangibles para acelerar la 

constitución de EBT’s (Barrientos, Quiroz & López, 2017). 

En referencia a lo expresado en este apartado, se ha 

propuesto analizar las condiciones que se muestran a 

continuación. 

 

Gasto en I + D 

El gasto en I+D que realizan las organizaciones públicas y 

privadas contribuyen en el desarrollo del conocimiento 

tecnológico y creativo (Colovic & Lamotte, 2015). Acs, 

Audretsch & Lehmann (2013) afirman que sí el nivel de 

desarrollo de I+D en un país es alto, produce mayores 

conocimientos que son explotados por los empresarios o 

emprendedores, quienes desarrollan productos 

tecnológicos basados en la investigación. De lo contrario, 

sí el nivel de desarrollo es bajo, existe la posibilidad de que 

los emprendimientos tecnológicos sean adaptaciones de 

otras economías (Harbi & Anderson, 2010). Por lo tanto, la 

cantidad de EBT en un país dependerá de la estructura de 

I+D en ese país.  

 

Etemad (2016) indica que los gastos que implica la 

implementación de una estructura de I+D en una empresa 

naciente, es muy alto. Por lo que, los EBT’s que empiezan 

su actividad económica, necesariamente deben buscar 

fuentes más accesibles a través de las universidades o 
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programas gubernamentales de investigación. Por otra 

parte, autores como Borini, Ribeiro & Miranda (2017) 

mencionan que los EBT’s que surgen en Economías 

Eficientes, en su mayoría, son imitaciones de Economías 

Innovadoras. Uno de los factores incidentes es la poca 

inversión en I+D de los países que conforman las 

Economías Eficientes.  

 

Educación 

La educación, desde sus inicios, debe incentivar en los 

individuos la actitud emprendedora de forma eficiente 

(Vicens & Grullon, 2011). Con el propósito de que puedan 

evaluar sus capacidades y direccionarse hacia una idea de 

negocio. Ramaciotti, Muscio & Rizzo (2017) mencionan 

que la educación y la experiencia laboral que se adquiere 

en alguna empresa del sector tecnológico, contribuyen en 

el desarrollo de nuevas capacidades emprendedoras 

direccionadas hacia la creación de EBT’s.  

 

Por su parte, Colovic & Lamotte (2015) señalan que la 

educación superior aporta con el conocimiento para 

realizar un emprendimiento. De forma más específica, los 

conocimientos técnicos que se requieren para emprender 

en el sector tecnológico (Zapata et al., 2018). A diferencia 

de emprendimientos tradicionales, los de base tecnológica 

demandan de conocimientos técnicos especializados en 

un área. En compensación, las universidades y centros de 

capacitación producen especialistas competentes para 

diferentes áreas, además desarrollan investigaciones, 

cuyos resultados pueden ser difundidos de manera 

extensa y ser la base para el desarrollo de los productos 

de los EBT o para ser aprovechados por empresas de 

carácter tecnológico (Löfsten, 2016). Además, es 

importante que se generen redes con incubadoras, 

investigadores y otras empresas con más años de 

trayectoria en el mercado (Ramaciotti, Muscio & Rizzo, 

2017). 

 

Innovación 

Es evidente que la innovación ha reinventado el mercado 

de productos y servicios mediante la inclusión de 

herramientas tecnológicas en la gestión empresarial. Para 

Shane (2012) la innovación tecnológica consiste en 

experimentar en el mercado y generar cambios en el 

sector productivo. Y para ello, se requiere de 

conocimientos técnicos, recursos, espíritu emprendedor y 

creatividad. Este tipo de innovación, ha sido diseñada 

netamente para los EBT’s por contar con el ambiente 

económico adecuado y el capital humano requerido (Lima, 

2016).  

 

Los motivos para innovar por parte de los EBT´s vienen 

dados por el conocimiento, manejo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs), demanda del 

mercado, ciclo de vida del producto, entre otros (Lasso, 

Mainardes,& Motoki, 2017). Añadiendo a esto, los autores 

An & Ahn (2016) concuerdan que para innovar en este 

sector, las economías innovadoras trabajan basándose en 

el modelo de la tripe hélice: universidades (encargadas de 

proveer personal calificado); sector industrial (facilita el 

acceso a herramientas tecnológicas) y; el gobierno 

(establece políticas económicas y sociales que contribuyan 

al desarrollo de la innovación para las EBT). 

 

Financiamiento 

La estructura financiera de los EBT cambia conforme al 

tiempo de antigüedad en el mercado. Por lo general, inicia 

con capital propio o familiar y en cuanto empieza a crecer, 

accede a créditos comerciales o programas de 

financiamiento (Guercio, Martinez & Vigier, 2017). Los 

recursos económicos se obtienen con la finalidad de 

perfeccionar los productos/servicios e incrementar las 

expectativas de crecimiento y pronto retorno de inversión 

(Bertoni, Martt & Reverte, 2017). Sin embargo, las EBT 

tienen ciertos inconvenientes para acceder a 

financiamiento, estos pueden ser: falta de activos 

tangibles, el tiempo de maduración del producto/servicio y 

retorno de capital a largo plazo en comparación a 

empresas tradicionales (De los Ríos, Rodríguez & Sáenz, 

2015).  

 

Dentro de esta perspectiva, resulta claro que, el acceso a 

crédito para estas empresas, no está dado por entidades 

financieras tradicionales. A criterio de Larsen, Vigier, 

Guercio & Briozzo (2014) el tipo de financiamiento al que 

pueden acceder los EBT’s son: capital semilla, capital 

emprendedor, o captar inversores ángel para fortalecer la 

competitividad en pequeñas y medianas empresas. De 

igual manera, ciertas economías proporcionan fondos de 

capital riesgo o programas gubernamentales para financiar 

emprendimientos de carácter tecnológico (Zea, Fonseca, 

Pérez, Bermeo & Molina, 2016). Estos programas se 

encargan de realizar seguimiento periódico para garantizar 

el progreso y continuación de este tipo de empresas 

(Guercio et al., 2017). 

 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT)  

Las incubadoras constituyen organizaciones de apoyo y 

están dirigidas por entidades públicas o privadas que 

brindan recursos tangibles e intangibles, para acelerar el 

proceso de consolidar un EBT (Mian, Lamine & Fayolle, 

2016). Lasso et al. (2017) por su parte expresa que el 

objetivo de las incubadoras es transformar empresas 

incipientes en altamente competitivas con mayor 

oportunidad de éxito.  

 

Ahora bien, a fin de mejorar el rendimiento de las 

incubadoras de base tecnológica, los autores Binsawad, 

Sohaib & Hawryszkiewycz (2019) concuerdan que trabajar 

en convenio con universidades, atribuye beneficios como 

el acceso a mayor conocimiento en áreas técnicas y de 

gestión, así se reduce la probabilidad de fracaso, pero a la 

vez se extiende el tiempo de maduración de las empresas 

nacientes.  

 

Por otro lado, Xiao & North (2017) mencionan que las 

incubadoras deben trabajar directamente con las industrias 

de carácter tecnológico, de este modo, los EBT’s pueden 

acceder a instalaciones y charlas con empresarios 

expertos en el mercado. La razón por la que aborda este 

pensamiento, se debe a que los EBT´s tienen poca 

experiencia en lo que corresponde a la gestión de recursos 

y habilidades empresariales (McAdam & Marlow, 2011). En 
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consecuencia, los empresarios experimentados se 

encargan de instruir a emprendedores las estrategias para 

obtener financiamiento, inversores, maneras de direccionar 

empresas y formas de introducirse en el mercado (Zhang 

& Sonobe, 2011).  

 

Políticas 

Tanto economías innovadoras como eficientes, han 

adoptado políticas gubernamentales para promover el 

conocimiento, creatividad, ciencia e innovación, con el fin 

de facilitar el acceso a herramientas e instituciones que 

proporcionen los recursos necesarios para constituir un 

EBT (Lecluyse, Knockaert & Spithoven, 2018; Ramírez & 

Fernández, 2018). Este tipo de políticas, buscan reformar 

el sistema educativo, promover la investigación nacional, 

incentivar el talento y facilitar el acceso al conocimiento 

mediante programas. Estos a su vez, ayudan a desarrollar 

tecnologías innovadoras que garantizan la trasformación 

de las economías (Aportela, 2015; Huang et al., 2013). 

Como resultado se obtienen centros de innovación, 

empresas basadas en ingeniería científica con alto grado 

de competitividad (Costantini & Crespi, 2015). 

 

Las políticas de gobierno son de vital importancia para la 

supervivencia de los EBT’s. Generalmente surgen dos 

tipos de apoyo de las políticas gubernamentales: medidas 

fuertes, como capital semilla y préstamos con intereses 

mínimos; y medidas blandas como capacitaciones 

(Ramaciotti et al., 2017). En economías desarrolladas 

existen mejores oportunidades para la supervivencia de los 

EBTs. Un ejemplo es la estrategia de Lisboa y Europa 

2020, que busca emprendimientos basados en los 

conocimientos tecnológicos, con crecimiento económico 

sostenible (Kuratko & Menter, 2017).  

 

Metodología 

 

Para el estudio, se trabaja con información proporcionada 

por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que es 

considerado como el estudio más importante sobre el 

emprendimiento en el mundo, puesto que analiza el 

panorama al que se enfrenta un emprendedor, su 

ecosistema, barreras sociales y contexto nacional. La 

información es recabada de la Encuesta Nacional a 

Expertos (NES) que cuenta con nueve Condiciones Marco 

Empresariales, de sus términos en inglés Entrepreneurial 

Framework Conditions (EFCs), que recogen datos 

consolidados y estandarizados correspondientes al 

contexto en el que se surgen los emprendimientos. La 

mencionada encuesta es aplicada a 36 expertos de cada 

país que conforma la muestra (College & Park, 2017), lo 

cual valida la información con la que se ha trabajado.  

 

Por su parte, el GEM agrupa a los países en tres tipos de 

economías: economías basadas en Innovación, en 

Eficiencia y en Factores. Las primeras utilizan 

conocimientos y recursos tecnológicos para elaborar 

procesos/servicios más sofisticados que permiten generar 

valor. Las segundas se enfocan en los procesos de 

producción, mismos que se ven reflejados en la calidad y 

competitividad de sus productos/servicios. Sin embargo, 

las economías basadas en Factores en su mayoría son 

explotadoras de recursos primarios o productos de escaso 

valor añadido, además presentan procesos productivos 

ineficientes.  

 

Al  respecto, Vereinte Nationen (2018) manifiesta que la 

presencia de EBT´s en las economías basadas en factores 

es escasa, razón por la cual se ha omitido el estudio de 

esta economía. En consecuencia, se decide trabajar con 

dos economías (innovadoras y eficientes). La muestra 

seleccionada para este estudio se conforma por 16 países; 

por un lado, ocho países para las economías innovadoras 

(Estados Unidos, Países Bajos, España, Italia, Suiza, 

Reino Unido, Alemania e Irlanda) y ocho países para las 

economías eficientes (Sudáfrica, Perú, Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Croacia y Uruguay). Siendo el marco 

temporal el periodo comprendido entre 2008 a 2014, 

selección que corresponde con la disponibilidad de 

información en la base de datos considerada. 

 

En este trabajo se considera el Índice de Actividad 

Emprendedora (TEA) del sector tecnológico. Así como 

datos provenientes de seis de las nueve Condiciones 

Marco Empresariales (EFCs), que integra la información 

del NES (Tabla 1), puesto que tres de ellos no se 

relacionan con las actividades de carácter tecnológico, 

razón por la cual se excluyen de este análisis.  

 

Tabla 1. Descripción de las Condiciones Marco Empresariales 

Condiciones 

Marco 

Empresariales  

Código Descripción 

 

Resumen bloque A (Financiamiento) de 

las variables de 5 puntos. Con 

apreciación de los expertos en el tema. Financiamiento FIN 

Políticas POL 

Resumen bloque B (POLÍTICAS) de las 

variables de 5 puntos. Con apreciación 

de los expertos en el tema. 

Incubadoras 

(Programas 

gubernamentales) 

INC 

Resumen bloque C (INCUBADORAS/ 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

de las variables de 5 puntos. Con 

apreciación de los expertos en el tema. 

Educación 

EDU1 
Resumen bloque D1 (EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA) y D2 

(EDUCACIÓN SUPERIOR) de las 

variables de 5 puntos. Con apreciación 

de los expertos en el tema. EDU2 

Gasto en I+D GID 

Resumen bloque E (GASTO EN I+D) de 

las variables de 5 puntos. Con 

apreciación de los expertos en el tema. 

Innovación 

INN1 Resumen bloque INN1 (INNOVACIÓN 

desde la perspectiva de las empresas) e 

INN2 (INNOVACIÓN desde la 

perspectiva de los consumidores) de las 

variables de 5 puntos. Con apreciación 

de los expertos en el tema. 

INN2 

Nota. La unidad de medida se presenta en promedio ponderado de la 

Escala de Likert (1 completamente falso, 5 completamente cierto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del GEM, en el 

periodo 2008-2014 
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En la tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos de 

las economías analizadas, el cálculo del promedio en las 

economías innovadoras es de 2,858, mismo que tiene una 

tendencia hacia la derecha (valor que se aproxima a 5 

completamente verdadero según la escala de Likert), lo 

que explica que en estas economías los factores en 

estudio contribuyen significativamente en el desarrollo de 

las EBT’s. A diferencia de las economías eficientes cuyo 

valor 2,608 representa un interés parcialmente por debajo 

de las economías innovadoras. En cuanto a la desviación 

estándar en la primera economía tiene un promedio de 

0,348 de dispersión del punto medio, mientras que, la 

segunda economía posee un valor de 0,288 que 

representa una dispersión de datos más cercana en 

comparación a las economías innovadoras.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

Economías Media Mediana 
Desviación 
estándar 

Varianza 

Economía 
Innovadoras 

FIN 2,638 2,69 0,364 0,133 

POL 2,737 2,73 0,355 0,126 

INC 2,957 3,05 0,457 0,209 

EDU1 2,104 2,07 0,387 0,15 

EDU2 2,845 2,83 0,34 0,116 

GID 2,686 2,72 0,4 0,16 

INN1 3,285 3,31 0,281 0,079 

INN2 3,615 3,63 0,202 0,041 

 Promedio 2,858   0,348    

Economía 
Eficientes 

FIN 2,342 2,33 0,37 0,056 

POL 2,425 2,35 0,376 0,141 

INC 2,54 2,45 0,342 0,117 

EDU1 1,886 1,88 0,241 0,058 

EDU2 2,873 2,86 0,312 0,097 

GID 2,24 2,18 0,251 0,063 

INN1 3,01 3,03 0,24 0,058 

INN2 3,546 3,57 0,175 0,031 

  Promedio 2,608    0,288   

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos estadísticos 

 

La tabla 3 presenta las correlaciones entre los datos 

generados, en el primer caso los datos tienen relaciones 

altas debido a que los coeficientes son mayores a 0,30. 

Además, el valor de la determinante es 0,04 (valor próximo 

a cero) que permite inferir que las variables propias de la 

matriz, tienen un alto nivel de correlación lineal (Malhotra, 

2008). Todo lo contrario, pasa con las Economías 

Eficientes que los datos muestran una débil correlación.  

 

Tabla 3. Matriz de correlaciones 

  FIN POL INC EDU1 EDU2 GID INN1 INN2 

Economía 

Innovadora  

FIN 1 0,703 0,548 0,634 0,697 0,798 0,723 0,032 

POL 0,703 1 0,718 0,526 0,518 0,796 0,611 0,048 

INC 0,548 0,718 1 0,34 0,406 0,684 0,449 -0,311 

EDU1 0,634 0,526 0,34 1 0,797 0,625 0,631 0,239 

EDU2 0,697 0,518 0,406 0,797 1 0,784 0,765 0,19 

GID 0,798 0,796 0,684 0,625 0,784 1 0,755 0,108 

INN1 0,723 0,611 0,449 0,631 0,765 0,755 1 0,375 

INN2 0,032 0,048 -0,311 0,239 0,19 0,108 0,375 1 

 Economía 

Eficiente  

FIN 1 0,392 -0,226 -0,225 -0,608 -0,321 0,032 -0,123 

POL 0,392 1 0,327 0,06 -0,101 -0,038 0,19 -0,034 

INC -0,226 0,327 1 0,04 0,499 0,651 0,033 -0,068 

EDU1 -0,225 0,06 0,04 1 0,555 0,113 0,141 -0,052 

EDU2 -0,608 -0,101 0,499 0,555 1 0,476 0,18 0,094 

GID -0,321 -0,038 0,651 0,113 0,476 1 0,039 -0,278 

INN1 0,032 0,19 0,033 0,141 0,18 0,039 1 0,599 

INN2 -0,123 -0,034 -0,068 -0,052 0,094 -0,278 0,599 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos estadísticos 

 

Como parte de la validación de datos se hace uso del 

Coeficiente de Alfa de Cronbach. Este método de 

validación presenta valores entre 0 y 1, así los valores 

inferiores a 0,7 son considerados inaceptables y poco 

confiables para fines de investigación. Mientras que 

valores superiores a 0,7 revela una fuerte correlación entre 

el conjunto de datos. En la tabla 4 se pueden apreciar los 

coeficientes obtenidos para los datos de ambas 

economías, observándose que para la Economía Eficiente 

(0,478) la condición antes mencionada no se cumple; por 

tanto, ésta se descarta del estudio y se procede con las 

pruebas estadísticas correspondientes para la Economía 

Innovadora (0,898). 

Tabla 4. Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Economía Alfa de Cronbach N de elementos 

Economía Innovadora 0,898 8 

Economía Eficientes 0,478 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del GEM, en el 

periodo 2008-2014 

 

Asimismo, dada la naturaleza de los datos conjuntamente 

con la necesidad de identificar los factores latentes que se 

encuentran dentro de la matriz de correlaciones de las 

variables de estudio, se justifica el uso de la técnica 

estadística multivariante denominada Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE). Adicionalmente, el número de datos 

para el estudio se encuentra en un rango de 300 – 400 

datos, lo cual permite trabajar con esta (Lloret, Ferreres, 

Hernández, & Tomás, 2014).  

 

A continuación, se realiza la matriz de componentes, que 

concentra la información de las variables originales, 

reduciéndolas a grupos más pequeños denominados 

variables residuales. Ésta por sí sola no proporciona una 

correcta interpretación de los factores; por lo que, se 

decide utilizar el método de Rotación Ortogonal Varimax, 

tratamiento que ayuda a identificar e interpretar de mejor 
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manera las variables involucradas dentro de cada factor 

(Malhotra, 2008).  

 

Por último, se presentan los resultados obtenidos y se 

procede a su interpretación a la luz del marco teórico y 

empírico analizado.  

 

Resultados 

Para confirmar que el modelo estadístico que se está 

aplicando es el adecuado, se realiza la prueba de 

esfericidad de Bartlett. Esto indica que mientras mayor sea 

su valor (Chi-cuadrado) y su nivel de significancia sea 

menor a 0,05, se puede rechazar la hipótesis nula de que 

los factores mantienen correlación. Estos parámetros se 

evidencian en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Prueba de KMO y Bartlett para la economía innovadora 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo ,763 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 256,939 

gl 28 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos estadísticos 

La varianza total explicada determina el número de 

factores con los que se van a trabajar. En este estudio, la 

varianza total sugiere el uso de dos factores para la 

interpretación de datos, estas a su vez se detallan en la 

tabla 6.  

Tabla 6. Varianza total explicada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos estadísticos 

 

Una vez realizada la rotación por el método Varimax, se 

observa que el primer factor se conforma por: FIN, POL, 

INC, EDU1, EDU2, GID, INN1, Mientras que el segundo 

factor está compuesto por: EDU1, EDU2 y INN2, como se 

detalla en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Matriz Factorial Rotada 

 

Factor 
1 2 

FIN 0,803 ,259 

POL 0,855 -,031 

INC 0,830 -,342 

EDU1 0,603 ,526 

EDU2 0,706 ,566 

GID 0,919 ,217 

INN1 0,717 ,474 

INN2 -0,049 ,573 

Nota. Método de extracción: máxima verosimilitud. 2 factores extraídos. 7 

iteraciones necesarias 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos estadísticos 

 

Los resultados muestran que el nivel de transferencia en 

I+D (GID) en el primer factor, tiene una carga factorial 

significativa, hecho que resulta coherente con lo expuesto 

por Acs, Audretsch & Lehmann (2013) en su estudio, si el 

nivel de I+D de un país es alto, esto produce a mayor nivel 

de investigación e información que es utilizada por 

empresas o emprendedores para elaborar 

productos/servicios tecnológicos.  

 

Del mismo modo, el Financiamiento (FIN) tiene un aporte 

considerable dado que, la naturaleza de los EBT conlleva 

riesgo por el grado de inversión e incertidumbre en su 

capacidad de payback (recuperación de inversión). Esto lo 

corrobora la investigación de Guercio, Martinez & Vigier 

(2017) en la que sostienen que en economías innovadoras 

los EBT’s prefieren acudir a financiamientos informales 

(inversores ángeles, mercados de capital, etc.) puesto que, 

mientras una empresa este más comprometida en 

desarrollar tecnología, disminuye la probabilidad de que 

recurran a financiamientos formales (entidades bancarias). 

 

La valoración de la innovación desde el punto de vista de 

la empresa (INN1), presenta un valor moderado en el 

primer factor. Esto concuerda con los estudios de Sempere 

& Hervás (2014) donde demuestra que en economías 

innovadoras, la innovación en emprendimientos o 

empresas relacionadas con tecnología, tiene mayor aporte 

siempre y cuando exista sinergia entre los recursos 

tecnológicos (herramientas digitales, acceso a centros 

especializados) y no tecnológicos (estructura 

organizacional, cultura, redes de contactos). Añadiendo a 

esto, los autores Zapata et al. (2018) sostienen que, existe 

mayor interés en apoyar a empresas o emprendimientos 

tecnológicos debido al grado de innovación que generan 

en el sector industrial. 

 

En cuanto al aporte de las políticas gubernamentales 

(POL) en el factor uno, se aprecia que es positivo. Este 

valor es contrastado en las investigaciones de 

Cunningham, Lehmann, Menter & Seitz (2019) donde 

sostienen que la adopción de políticas especializadas, 

muestran un efecto positivo en crear ecosistemas 

amigables tanto para emprendedores tradicionales como 

especialistas en tecnologías. Estas políticas se concentran 

en reformar la educación empresarial, financiar centros de 

innovación y facilitar el acceso a capital.  

 

Respecto a la educación primaria y secundaria (EDU1) 

tiene un aporte relativamente significativo. No obstante, no 

tiene relación directa en la formación de emprendimientos 

de base tecnológica. Esto se menciona en el estudio de 

Brüne & Lutz (2019) la educación empresarial a temprana 

edad incrementa la probabilidad de que los adolescentes 

participen en programas de emprendimiento en la 

universidad. Mientras que en la educación superior (EDU2) 

muestra un aporte significativo. Resultado que se 

corrobora con las investigación de Colovic & Lamotte 

(2015) quienes indican que la educación superior 

contribuye en el desarrollo de los EBT’s. Esto se debe a 

que, mientras mayor sea el grado de conocimiento 

técnico/científico de un emprendedor, es más probable que 

decida empezar un EBT (Zapata et al., 2018). 
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En términos generales, en este estudio se pone de 

manifiesto la existencia de dos factores claramente 

identificados, por un lado, se encuentra el factor que 

recoge a elementos de las políticas públicas de un 

ecosistema innovador; y, por otro lado, un segundo factor 

que responde a aspectos que miden la educación y la 

innovación en los países seleccionados para el análisis. 

 

Conclusiones 

Desde la perspectiva de las condiciones del entorno 

abordadas en este estudio y que mantienen una estrecha 

relación con los EBT’s, se comprueba que, en las 

Economías Innovadoras existe mayor concentración de los 

factores relacionados con financiamiento, políticas, 

incubadoras, gasto en I+D, innovación y educación. Los 

resultados obtenidos apuntan, a una influencia significativa 

de los mencionados factores sobre el fenómeno objeto de 

estudio; además, como se ha evidenciado en apartados 

anteriores, dicha influencia es coherente con lo señalado 

por otros estudios (Alarcón & Díaz, 2016; Guercio et al., 

2017; Zapata et al., 2014), lo que contribuye a confirmar 

que, en las Economías Innovadoras los EBT’s cuentan con 

ecosistemas adecuados que permiten su gestación, 

crecimiento y sostenibilidad. Asimismo, los datos obtenidos 

podrían resultar de relevancia para la elaboración de 

diferentes políticas públicas en favor de la generación de 

EBT’s. 

 

Lo anterior se explica puesto que, en las economías 

examinadas, los EBT’s han despertado especial interés 

por este tipo de empresas, por los efectos positivos en el 

desarrollo económico de los países. Por ende, se han 

efectivizado programas y políticas gubernamentales con el 

fin de contribuir en el desarrollo de dichos 

emprendimientos. 

  

A pesar de que no se pudo llevar a cabo pruebas 

estadísticas contundentes con los datos referentes a las 

Economías Eficientes, queda claro entonces que las 

condiciones del entorno de dichas economías vienen 

determinadas por la carencia de políticas, herramientas 

tecnológicas, infraestructura o mano de obra calificada, 

que limitan su desarrollo económico en base a industrias 

de alta tecnología y se centran exclusivamente en la 

producción y explotación de recursos naturales y del sector 

turístico (Lima, 2016). 

 

Además, en contraste con la revisión bibliográfica, la 

carencia de inversión en I+D en estas economías ocasiona 

que su desarrollo tecnológico sean imitaciones de las 

Economías Innovadoras. Asimismo, Zapata et al. (2016) 

en su investigación mencionan que no existe un efecto 

significativo de los EFCs sobre la Economía Eficiente. Por 

lo tanto, la poca representatividad justificaría el escaso 

desarrollo de los EBT’s en los países que lo conforman.  

 

En cualquier caso, los estudios llevados a cabo por Zapata 

& Morales (2016); Zapata et al. (2018) señalan que existen 

diversos factores que influyen en diferente proporción para 

desarrollar EBT`s en Economías Eficientes, entre los 

cuales se mencionan factores como: la edad del 

emprendedor tecnológico en un rango de 18 a 35 años 

puesto que los individuos están mejor adaptados al manejo 

de tecnologías. 

 

Así también manifiestan que mientras mayor es el nivel de 

estudios, mayores son los conocimientos técnico-

científicos que ayudarán a familiarizarse con el sector 

tecnológico. Además, poseer una vida laboral activa y 

estar relacionado con otros emprendedores, generará 

experiencia y facilitará realizar gestiones administrativas. 

Por último, pero no por ello menos importante la ubicación 

geográfica del emprendedor y el aporte de las políticas 

para financiar este sector, parecen desempeñar un papel 

importante para la generación de este tipo de 

emprendimientos.  

 

Las limitaciones no han estado ausentes en este estudio, 

tal como se ha podido apreciar en los aspectos 

metodológicos, ello ha obligado a centrar el estudio en un 

número reducido de países pertenecientes a un solo tipo 

de economía, con el objeto de obtener resultados 

concretos y ajustados a la realidad. En general, hubiese 

sido deseable disponer de información más robusta, lo 

cual contribuiría a captar mejor las relaciones de las 

condiciones del entorno de las economías eficientes. Se 

espera que en el futuro este tipo de carencias sean 

resueltas, proporcionando una mayor amplitud y variedad 

de información que contribuyan al avance del conocimiento 

sobre el fenómeno propuesto para el estudio. 

En definitiva, el estudio exploratorio llevado a cabo 

constituye una primera evidencia de que determinados 

factores mantienen influencia sobre el fenómeno en 

estudio. En este caso particular, el primer factor 

identificado recoge aspectos relativos a políticas públicas 

del ecosistema innovador, mientras que el segundo factor 

está conformado por elementos relacionados con 

educación e innovación. Lo hallado en este artículo 

permite orientar posteriores investigaciones en la que se 

realicen análisis más robustos y confirmatorios de la 

influencia que tienen los mencionados factores sobre los 

emprendimientos de base tecnológica. 

 

Por último, este estudio abre las posibilidades a su 

extensión y futuras líneas de investigación, como por 

ejemplo la posibilidad de extender el análisis a un estudio 

exclusivo de los factores relacionados con políticas 

públicas, educación e innovación, enfocados a la 

generación de EBT`s en las economías innovadoras. Así 

mismo, no se debe olvidar que el fenómeno del 

emprendimiento de base tecnológica brota en entornos 

diversos y heterogéneos, con lo cual surge el interés de 

llevar a cabo un análisis de los factores que estarían 

incidiendo sobre los EBT’s, particularmente, en economías 

eficientes.  
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