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Resumen
La transición energética y los problemas medioambientales producto del uso de 

los combustibles fósiles son una realidad materializada en los diferentes tratados y 
compromisos por parte de todas las economías a nivel mundial; sin embargo, para 
alcanzar las metas y el desarrollo sostenible, se requieren nuevas formas de innovación 
que creen espacio a nuevos modelos de negocios con impactos sociales significativos, 
de forma que no se sacrifique bienestar económico, social y ambiental. El objetivo del 
estudio actual es identificar cómo el emprendimiento social facilita la transición energética 
de las economías basadas en combustibles fósiles, hasta la creación de economías 
basadas en el hidrógeno. La investigación siguió una metodología cualitativa-descriptiva. 
Dentro de los principales resultados se encontró que el emprendimiento social, además 
de fomentar los espacios a los nuevos modelos de negocio, facilita la integración de 
actores y agentes socioeconómicos, lo cual, aplicado sobre los diferentes sectores a 
descarbonizar, fomentaría la inversión orientada hacia un cambio de raíz que conlleve a 
una sociedad de cero emisiones y a las diferentes mejoras sociales colaterales. 
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Social entrepreneurship: key element in 
the transformation from fossil to hydrogen 
energy economies

Abstract
The energy transition and the environmental impacts resulting from the use of fossil 

fuels are a reality materialized in different agreements and commitments by all economies 
worldwide; however, to achieve the goals and sustainable development, new forms of 
innovation are required to create space for new business models with significant social 
impacts, in such a way that economic, social, and environmental welfare is not sacrificed. 
The objective of the current study is to identify how social entrepreneurship enables the 
energy transition from fossil fuel-based economies to the creation of hydrogen-based 
economies. The research followed a descriptive qualitative methodology. Within the main 
results it was found that social entrepreneurship, in addition to fostering spaces for new 
business models, promotes the integration of actors and socioeconomic agents, which, 
applied to the different sectors to be decarbonized, would encourage investment oriented 
towards a fundamental change that leads to a zero-emission society and to the different 
collateral social improvements. 

Keywords: Entrepreneurship; social entrepreneurship; energy transition; hydrogen 
economy; renewable energies.

1. Introducción 

La preocupación por la producción 
de energía existe desde hace siglos; 
según (Valero, 2010), la investigación 
sobre diversas alternativas energéticas 
que reducen la dependencia de los 
combustibles fósiles y permiten la 
reducción de las emisiones de gases ha 
estado en curso durante décadas. 

Según Roberts (2004), este gran 
deseo de encontrar fuentes de energía 

sostenibles se debe a una serie de 
factores, entre ellos: i) el estímulo 
político en los países importadores 
netos, (ii) la preocupación ambiental 
a través del Protocolo de Kioto1, y 
(iii) el agotamiento de reservas de 
hidrocarburos, particularmente petróleo. 
En este contexto y con base en las 
investigaciones de (Solano, 2004), el 
desarrollo de la energía derivada del 
hidrógeno tiene sentido porque no 
contiene carbono que se acumularía en 

1 Publicado originalmente en diciembre de 1997, compromete a los países desarrollados a reducir sus 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) en al menos un 5% entre 2008 y 2012 en comparación con los 
niveles de 1990.
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la atmósfera, es técnicamente factible 
utilizarlo y su costo es constante, 
mientras que el costo de descubrir y 
producir hidrocarburos está aumentando. 

En consecuencia, lo anterior 
permite relacionar el concepto de 
“Economía del Hidrógeno”, el cual se 
ha venido idealizando desde el siglo 
XIX. En la novela “L’île mystérieuse” 
de Jules Verne publicada en el año 
1874 (Verne, 1874), el autor propone 
descomponer los elementos del agua 
mediante electricidad y utilizarlos como 
combustible2. Esto no significa que el 
concepto no haya seguido evolucionando 
a través del tiempo, sino que su principal 
transformación se ha visto reflejada a 
medida que la humanidad hace cambios 
en su matriz energética (Berry & Aceves, 
2006). 

De ahí que el término “economía 
del hidrógeno” hace referencia a 
la nueva estructura empresarial 
energética y al sistema de relaciones 
económico-sociales que se creará como 
consecuencia de la sustitución de los 
combustibles fósiles por hidrógeno. 
Ahora bien, ¿cómo generar unas 
relaciones socioeconómicas en esta 
nueva estructura de negocios energéticos 
que no solo vayan encaminadas a 
generar rentabilidad, sino que también 
promuevan la realización de proyectos 
que beneficien a comunidades y que 
estén alejadas de la figura pública, de 
voluntariado u otro tipo? 

Para dar respuesta a esta 
pregunta es importante entender que 
el mundo está cerca de una crisis 
energética y ambiental. En los últimos 

años, para toda profunda crisis se ha 
necesitado de la capacidad del hombre 
para ver más allá, esto ha tenido como 
consecuencia que el emprendimiento 
sea visto como una forma de salir de 
la misma (Gámez & Garzón, 2013); 
sin embargo, no es posible usar la 
definición de emprendimiento habitual: 
“motor de crecimiento económico de los 
países” (Audretsch & Keilbach, 2004; 
Garzón, 2014), sino que es necesaria 
una interpretación más profunda y de 
sentido de este concepto. Acosta et al, 
(2018) definen el emprendimiento social 
como una forma innovadora de abordar 
un problema social al que la economía 
de mercado no llega, la acción de las 
administraciones públicas es insuficiente 
o no existe, o hay en el mercado 
espacio para la intensificación/mejora de 
servicios con objetivos sociales.

Con relación a la economía 
del hidrogeno, Sanabria et al, (2014)
sus impactos se experimentan a 
nivel local con repercusiones en los 
territorios, la población y la economía. 
Por tanto, las medidas para mitigar 
dichas problemáticas deben originarse 
en iniciativas locales que respondan 
de manera precisa a las necesidades 
identificadas por los actores sociales, a 
la vez que se haga uso de los recursos 
y las capacidades disponibles en el 
territorio.

Si en algo existe consenso, es 
en que hacer frente a los problemas 
ambientales actuales, demanda un 
cambio en los sistemas de producción y 
consumo, hacia prácticas que garanticen 
un uso más eficiente y sostenible de 

2 ¿Qu’est-ce que l’on brûlera à la place du charbon si celui-ci venait à manquer ? De l’eau répondit Pencroft. 
L’eau, décomposée en ses éléments par l’électricité. Oui mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée 
comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, 
fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables. L’eau est le charbon de l’avenir.
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los recursos, en donde un cambio en 
el patrón energético juega un papel 
fundamental, debido al impacto que ha 
generado el uso de los combustibles 
fósiles. Frente a este desafío se requiere 
de la capacidad emprendedora e 
innovadora de los agentes, de manera 
que sea posible incorporar al sistema 
nuevos métodos de producción, nuevos 
insumos y productos, y nuevas formas 
de hacer las cosas. Es en este sentido 
que las energías renovables cobran 
un papel importante dado que surgen 
como una alternativa para enfrentar el 
agotamiento de los combustibles fósiles 
y a su vez, como una forma de reducir 
las externalidades negativas asociadas 
al consumo de energía. 

Por tanto el objetivo del presente 
artículo, es presentar una revisión 
teórica respecto al papel que juega 
el emprendimiento en el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades 
endógenas para el aprovechamiento local 
de las fuentes renovables de energía.  
Sanabria et al, 2014 proponen que el 
emprendimiento social constituye la vía a 
través de la cual se puede aprovechar el 
potencial de fuentes de energías limpias3 
existentes en un territorio, en este caso, el 
hidrogeno; además, permite elevar el valor 
económico de las energías renovables, que 
por tratarse de un nuevo patrón, genera 
empleos y promueve la reactivación de 
otras industrias de índole local, que pueden 
actuar como proveedores de esta.

En este contexto, la presente 
investigación tiene como objetivo 
generar una contribución a la teoría 

sobre el proceso de transformación 
de economías energéticas fósiles a 
economías del hidrógeno a través del 
emprendimiento social utilizando un 
análisis cualitativo de tipo descriptivo. 

El objetivo de la investigación 
cualitativa es comprender los significados 
y las definiciones de la situación tal como 
nos la presentan los participantes, más 
que producir una medición cuantitativa 
de sus características o comportamiento 
en el caso particular, los significados 
y definiciones de la relación entre 
emprendimiento social y economía del 
hidrógeno. 

Para cumplir con el análisis antes 
mencionado, se recopila información de 
diversas fuentes, principalmente científica, 
analizada e interpretada críticamente, 
para culminar en un desarrollo temático 
que pretende generar conocimiento 
y comprensión (García, 2014). Por lo 
tanto, este estudio tiene como objetivo 
es identificar cómo el emprendimiento 
social facilita la transición energética de 
las economías basadas en combustibles 
fósiles, hasta la creación de economías 
basadas en el hidrógeno y cómo el 
emprendimiento social es un factor clave 
en este proceso. 

Por ello, se concibe una 
investigación descriptiva considerada 
como un enfoque adecuado porque, 
como se mencionó anteriormente 
(Sampieri et al, 2006), buscan esclarecer 
las características, propiedades de 
las personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos u otros fenómenos y 
perfiles. 

3 El uso de energía es necesario para desarrollar tareas del emprendimiento social, como alimentar dispositivos, 
producir bienes y transmitir información, entre otras actividades. Sin embargo, la sociedad desconoce que se 
está utilizando este recurso (Linares, 2013).
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Esto significa que miden, evalúan 
y recopilan datos sobre diferentes 
conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones y componentes del 
fenómeno en estudio.

2. Emprendimiento social 
elemento clave en la 
transformación de economías: 
Revisión de literatura 

El hidrógeno es uno de los 
elementos químicos más abundantes 
en el universo, normalmente se 
encuentra en estado gaseoso. 
Energéticamente hablando, el 
hidrógeno es inagotable, sin embargo, 
no se encuentra en estado libre 
(Valero, 2010), razón por la cual, al 
no ser una fuente primaria de energía, 
sino un vector energético, necesita 
de un sistema eficiente que pueda 
producirlo. 

Ahora bien, según Solano (2004) 
debido a que la era de los combustibles 
fósiles está terminando y al mismo 
tiempo están naciendo nuevos 
sistemas energéticos que tienen el 
potencial de cambiar radicalmente las 
bases de la civilización, es necesario 
en este caso conocer los beneficios de 
una de ellas, el hidrógeno. 

En este sentido, Rifkin (2010) 
plantea que al ser el hidrógeno el 
elemento más básico y ubicuo del 
universo, cumple con todas las 
condiciones para ser un combustible 
eterno, ya que su tendencia es a no 
acabarse y no produce emisiones 
nocivas de CO2 al quemarse. Este 
tipo de características permite 
pensar que el hidrógeno tiene todo 
para ser el combustible base de una 
nueva economía, una economía con 

mercados e instituciones sostenibles 
y sustentables  que no cometan los 
mismos errores de la “Era Industrial”. 

Esta nueva economía, 
denominada "economía del hidrógeno", 
debe ser sustentada por el tejido 
social. Las tecnologías para el uso de 
hidrógeno se utilizarán para modos 
de transporte, generación de energía 
independiente y uso doméstico. 

Según Sánchez y Reyes 
(2015) habrá una redistribución 
global del poder, se mitigarán los 
efectos del cambio climático y se 
reducirán las emisiones de dióxido de 
carbono. Surgirán nuevas realidades 
geopolíticas cuando desaparezca 
la dependencia del petróleo 
importado por parte de las naciones 
desarrolladas. Sin embargo, Koppel, 
citado por Solano (2004), propone 
que la economía del hidrógeno 
permitirá que las poblaciones más 
pobres accedan a la energía para 
hacer funcionar maquinaria agrícola, 
pequeñas fábricas y talleres, sin dejar 
de lado los hogares, las escuelas y los 
hospitales. 

La economía del hidrógeno es 
concebida como una infraestructura 
sistemática que involucra la 
producción, almacenamiento, 
transporte y utilización de la energía 
proveniente del hidrógeno, integrando 
las celdas a combustible como 
dispositivos para transformarlo en 
electricidad y calor (Chen & Hsu, 2018; 
Pudukudy et al, 2014). 

El concepto que conduce a 
la “Economía del Hidrógeno” es 
resultado de un encuentro científico 
en Estocolmo en el año 1968, que 
conllevó a que el químico John Bockris 
aunara esfuerzos investigativos que se 
tradujeron en el año 1972 en el primer 
artículo publicado bajo el nombre 
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“A Hydrogen Economy” (Bockris, 
1972; 2013). En dicho documento, 
el autor basa su premisa de usar el 
hidrógeno como vector energético en 
lugar de electricidad, en tres aspectos 
fundamentales como son: i) el inminente 
incremento de la demanda del recurso 
energético en los posteriores años, 
que requerirá a su vez mecanismos de 
reducción de niveles de contaminación 
a la atmósfera y de la generación de 
calor producto de satisfacer dicho 
requerimiento; ii) la generación de 
electricidad mucho más barata frente 
al sistema convencional; y, iii) las 
diversas aplicaciones móviles del 
hidrógeno que concebirían un sistema 
de transporte más barato en costos 
de operación dados los rendimientos 
sobre el proceso de conversión de 
energía, que al mismo tiempo sería 
silencioso y no contaminante (Bockris, 
1972).

Posteriormente, en el año 1976 
se lleva a cabo el primer “World 
Hydrogen Energy Conference” donde el 
hidrógeno se identifica como un vector 
energético limpio y promisorio para el 
futuro (Moliner et al, 2016). Y en el año 
2003 se evidencia el primer respaldo 
gubernamental a la economía del 
hidrógeno, bajo la presidencia de George 
Bush en los Estados Unidos, de Romano 
Prodi en la Unión Europea y con Arnold 
Schwarzenegger como gobernador de 
California (Sperling & Cannon, 2004b).

La misma evolución histórica que 
caracteriza al concepto de Economía 

del Hidrógeno evidencia la necesidad 
de su implementación como una 
respuesta a las preocupaciones 
medioambientales y sociales 
del actual sistema de suministro 
energético producto de la Economía 
de los Combustibles Fósiles (Moliner 
et al, 2016), fundamentándose 
principalmente en dos razones; la 
primera asociada a las limitaciones 
sobre el suministro del petróleo en el 
mediano y largo plazo y la segunda 
vinculada a las preocupaciones sobre 
el calentamiento global a causa de 
la contaminación y la generación de 
gases de efecto invernadero (Moliner 
et al, 2016). 

Es así como el concepto recibe 
gran atención por parte de diferentes 
entes tanto gubernamentales 
como privados en todo el mundo, 
reconociendo que el hidrógeno está 
llamado a descarbonizar el transporte, 
reducir la generación de gases de 
efecto invernadero y garantizar el 
suministro energético (Scipioni et al, 
2017).

Por otra parte, y de manera 
evidente, la economía del hidrógeno 
conlleva un conjunto de retos que han 
venido siendo superados de manera 
paulatina en cada uno de los eslabones 
claves de su implementación, los 
cuales corresponden a su producción, 
conversión y uso final del hidrógeno, 
tal como se evidencia en la ilustración 
1. 
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Ilustración 1
Eslabones en la economía del hidrógeno.

Fuente: adaptación a partir de Pudukudy et al, (2014).

Sin embargo, aún persisten 
desafíos importantes dentro de los que 
se destacan dos; el primero, asociado 
a la tendencia de inversión hacia 
los combustibles fósiles y la falta de 
políticas que promuevan y faciliten la 
investigación, desarrollo e inserción de 
nuevas tecnologías de energía limpia, 
que permitan que el hidrógeno sea 
una opción competitiva; y el segundo 
vinculado al transporte o distribución 
de hidrógeno desde sus lugares 
de producción hasta las estaciones 
de consumo, en la medida en que 
representa un costo superior frente a 
su costo de producción; no obstante, 
en este último caso se ha planteado 
una de las soluciones más promisorias 
correspondiente a la producción 

descentralizada de hidrógeno, que 
conllevaría a la expansión de sus 
aplicaciones incluyendo móviles y 
estacionarias, y por ende, a que un 
mayor número de personas puedan 
beneficiarse de esta tecnología (Sperling 
& Cannon, 2004a).

En este contexto, la estrategia 
que permita reducir la brecha entre la 
Economía de los Combustibles Fósiles 
y la Economía del Hidrógeno debe 
abarcar cada uno de los eslabones 
anteriormente mencionados, y debe 
integrar la conocida triple hélice 
correspondiente al Estado mediante 
generación y formulación de políticas que 
faciliten su integración en los diversos 
procesos sociales, la empresa mediante 
la generación de nuevos modelos de 
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negocio que involucren procesos de 
innovación energética, y finalmente de 
la academia, a través de los diversos 
procesos de educación e investigación 
que conlleven no únicamente a la mejora 
del concepto en sí mismo, sino también 
a la generación de conciencia ambiental 
y social.  

Dentro de la triple hélice, aparece 
un común denominador que conecta 
y facilita la sinergia entre ellas, este 
concepto es el emprendimiento. Según 
(Escamilla, Alonso y Plaza, 2017) el 
emprendimiento desde una perspectiva 
académica ha sido estudiado desde 
muchos aspectos . Desde la perspectiva 
económica (la más utilizada), por ejemplo, 
el emprendimiento siempre ha buscado 
la relación entre el desarrollo económico 
y el ánimo de lucro; sin embargo, si 
se hace una revisión cronológica del 

concepto (Say et al, 1932) definen el 
emprendimiento como una actividad 
empresarial desde la incertidumbre. Say 
(1821) lo precisa como el intermediario 
entre capital y trabajo y Fritsch, (2017) 
lo acerca a la innovación como base de 
una economía. 

Del mismo modo, desde los años 
90, autores como Varela (1998) define 
el emprendimiento como oportunidades 
que utilizan recursos financieros, 
humanos, entre otros, definición que 
amplía (Formichella, 2015) al describir 
el emprendimiento como una acción de 
crear o mejorar un producto o servicio. 
No obstante, las ciencias sociales y 
humanas también han dado su punto de 
vista frente al emprendimiento (Guzmán 
y Trujillo, 2008) de allí parte el concepto 
de emprendimiento social como se 
evidencia en la ilustración 2.

Ilustración 2
Evolución del concepto de emprendimiento

Fuente: adaptación a partir de Bertelsmann, (2019). 
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El emprendimiento social es un 
término nuevo que tiene sus raíces 
en los años 80, según Escamilla et 
al, (2017) nace como una forma de 
obtener recursos de organizaciones sin 
ánimo de lucro. Por otro lado, Shane & 
Venkataraman (2000) lo plantea como 
un proceso secuencial, en donde el 
emprendedor crea, detecta y explota 
una oportunidad, definición que apoya 
y amplia (Roberts & Woods, 2005) al 
replantear este proceso secuencial 
como una construcción, evaluación y 
persecución de oportunidades pero con 
una visión transformativa y de cambio 
social. 

Austin et al, (2012) van más allá 
y consideran el emprendimiento social 
como un arma contra fallas del mercado, 
en sí, son ideas innovadoras que buscan 
cambios sostenibles y a gran escala, 
argumento que recoge (Moya et al, 
2015) al determinar que el emprendedor 
social lucha por un impacto real duradero 
en el tiempo que no tiene nada que ver 
con lucrarse, sino con producir cambios 
significativos en las comunidades.    

Los autores proponen una 
transformación triangular de las 
economías de combustibles fósiles de 
hoy en futuras economías de hidrógeno, 
con el emprendedor social en su centro. 

Esta transformación es posible 
gracias a todo el sustento teórico, 
conceptual e histórico antes mencionado, 
y trata a la economía como una ciencia 
social. 

Este documento define a un 
emprendedor como alguien que 
aprovecha las oportunidades y las pone 
en acción, creando empleos e ingresos. 
Un emprendedor es alguien que expresa 
el deseo de cambiar la sociedad para 
mejor, demuestra un alto nivel de ética 
de trabajo y cuyas contribuciones están 
dirigidas a crear un tejido social más 

denso que apoye efectivamente la 
creación de una sociedad armoniosa.

3. Perspectiva metodológica 
de la investigación 

Para cumplir con dicho análisis se 
recopila información de diversas fuentes, 
principalmente científicas; se analiza de 
manera crítica y se interpretan; para que 
finalmente se dé cuenta del desarrollo 
temático encaminado a la generación de 
conocimientos y comprensiones (Garcia, 
2014). 

En consecuencia, esta indagación 
pretendió hacer un acercamiento inicial 
a la forma en la cual se ha transformado 
las economías energéticas fósiles a 
economías del hidrógeno y de qué 
manera el emprendimiento social es un 
elemento clave en este proceso. 

Por ello, el tipo de estudios 
descriptivos es la metodología 
apropiada, puesto que como expone 
(Sampieri et al, 2006), buscan especificar 
las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Es decir, miden, evalúan, 
recolectan datos sobre diversos 
conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones y componentes del 
fenómeno a investigar. 

Por consiguiente, se realizó una 
recolección de documentos sobre 
el tema a través de la búsqueda 
de comunicaciones científicas en 
diferentes bases de datos: Web of 
Science, Science direct, Scopus, entre 
otros. Concretamente, para ello se 
realiza una búsqueda de documentos 
a partir de palabras claves como: 
fossil fuel economies, hydrogen 
economy, entrepreneurship, social 
entrepreneurship and energy transition. 
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Cada concepto se relaciona a un área 
de estudio y a un autor representativo, 
se ilustra el número de publicaciones 
totales y el número de citaciones del 
autor principal según Google Scholar. 

Luego de una lectura de los documentos, 
se hace un proceso de selección y se 
procede al análisis de la información 
siguiendo una matriz de rastreo. 

La Tabla 1 sintetiza los conceptos 
más importantes en el campo de estudio. 

Tabla 1
Conceptos y autores consultados en la literatura

# Término de búsqueda Área de 
búsqueda Autor # Publicaciones # Citaciones

1 Fossil Fuel Economies Energy Nicoletti 5 231

2 Hydrogen Economy Energy Rifkin J Uncountable Uncountable

3 Entrepreneurship Business Economic Varela R 326 4500

4 Social Entrepreneurship Social Science Gámez 226 664

5 Energy Transition Energy Sperling 477 12219

Fuente: Elaboración propia, (2022).

4. Transformando economías 
fósiles a economías del 
hidrógeno a través del 
emprendimiento social 

El hidrógeno y el emprendimiento 
se han convertido en temas de agenda 
pública, empresarial y académica, 
debido a su influencia en la economía 
mundial; sus diferentes comportamientos 
dependen de la iniciativa industrial 
que posteriormente afecta la demanda 
agregada, la competitividad y, por ende, 
la necesidad de una continua innovación 
(Garzon & Bellon, 2021). En diferentes 
partes del mundo se ha demostrado 
que hay una relación directamente 
proporcional entre el nivel de desarrollo 
y un alto nivel de emprendimiento 
innovador (Rodríguez, 2016); sin 
embargo, el emprendimiento puede 
llegar a producir externalidades positivas 
y negativas. 

La economía del hidrógeno necesita 
tener como base un emprendimiento 
social que cree externalidades positivas 
como nuevos empleos y aumente el PIB 
per cápita de la población. Por otro lado, 
y según (Cohen & Winn, 2007) al tener 
la acción empresarial como generador 
natural de externalidades negativas 
como la explotación de recursos 
naturales para la maximización de las 
utilidades de los accionistas, se necesita 
estructurar una correcta transformación 
de economías energéticas fósiles a 
economías de hidrógeno reduciendo 
la contaminación del aire y del agua, 
disminuyendo la degradación de la 
capa de ozono y eliminando la toxicidad 
industrial y la radiación nuclear. 

En países como Colombia, se 
debe hacer énfasis en la eliminación 
de externalidades negativas como 
la desigualdad de la distribución del 
ingreso, la pobreza y la concentración 
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fósil a una economía del hidrógeno, se 
debe priorizar el emprendimiento como 
herramienta clave en el proceso, sin 
olvidar que este emprendimiento debe 
ser con énfasis en el aspecto social. 

Hoy en día, cada agente trabaja 
por separado, sin contemplar el medio 
ambiente, sin tener en cuenta los 
diferentes tipos de empresas y mucho 
menos los trabajos previos, experiencias 
y conocimientos que aporta la academia; 
es así que se presenta esta propuesta 
vinculando la economía del hidrógeno 
y el emprendimiento social de forma 
pertinente, oportuna y focalizada 
en las ideas innovadoras de origen 
multidisciplinar en diferentes partes del 
mundo, que permitan la estructuración 
de planes de negocio con mayores 
probabilidades de acceder a los recursos 
públicos y/o privados que las conviertan 
en empresas sostenibles y sustentables 
con mayor impacto en cualquier 
economía. 

La propuesta se basa en que 
es posible transformar las economías 
energéticas fósiles actuales, con 
la conformación multidisciplinar de 
emprendimientos interdisciplinarios, 
con una propuesta energética que 
se adecue a las condiciones de las 
grandes economías y sus ecosistemas, 
la aplicación de nuevas tecnologías y 
las buenas prácticas en su gestión, el 
aprovechamiento de las redes sociales 
y las comunidades de aprendizaje en 
línea como estrategias de apoyo para la 
difusión entre agentes. La propuesta se 
apoya en el Estado (gobierno y población 
beneficiada), la industria (emprendedor 
e intraemprendedor), la academia y el 
entorno (medio ambiente y sociedad) 
como eje transversal. Esta propuesta 
contempla además al individuo, las 
corporaciones y la comunidad. 

El ecosistema que se plantea 

de la tierra, círculos viciosos que 
menciona Martínez (2003) y que rodean 
a los pobres, siendo prolongados por 
generaciones de familias empresarias y 
políticas. 

Por otra parte, pasando de 
externalidades a costos, los costos, ya 
sean económicos, sociales, ambientales, 
entre otros, están relacionados, un claro 
ejemplo es: el cambio climático. Los 
fenómenos meteorológicos causados 
por esta variación en el clima pueden 
generar incidentes que aumenten los 
precios de los productos y servicios y 
disminuyan la oferta del emprendedor, 
esto generará incertidumbre en los 
mercados y prolongará la caída de los 
ingresos en las familias, forzando un 
aumento de apoyo del gobierno. 

Por esta razón, la sociedad de esta 
nueva economía del hidrógeno debe 
exigir un cambio radical en el actuar 
de los diferentes sectores económicos, 
debe priorizar el desarrollo sostenible 
e integrarlo a sus planes de negocio a 
través del emprendimiento social, así 
los emprendedores podrán crear y dar 
valor a ideas que den un mejor uso a 
los recursos limitados que la naturaleza 
provee. Este artículo pretende que el 
emprendedor como centro y base de 
esta nueva economía no se enfoque 
solamente en el aspecto financiero, sino 
que atienda a las necesidades sociales y 
ambientales que el mundo solicita.

Geoffrey Edwin Hall Ballard, 
fundador de Ballard Power System, 
ratificó la necesidad del esfuerzo 
conjunto por parte del gobierno, la 
academia y la industria, para que la 
transición de una economía energética 
fósil a una economía del hidrógeno 
fuese posible  (Ballard, 2008). Ante 
este panorama donde se delega al 
gobierno, la academia y la industria, la 
transición de una economía energética 
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en esta economía del hidrógeno 
debe fomentar la formación de los 
emprendedores y la creación de 
conocimiento con el fin de mejorar 
las posibilidades de sostenibilidad 
de los emprendimientos a través del 
tiempo. Para Gómez & Mitchell (2014) 
es necesaria la implementación de 
estrategias de ciencia y tecnología que 
giren alrededor de la gestión humana, 
la generación de nuevo conocimiento, 
un emprendimiento social dinámico 
e innovador que no deje de lado la 
productividad, soportado en instituciones 
robustecidas por un Estado y un entorno 
de competitividad propicio para el 
desarrollo de negocios, en esta premisa 
se basa la presente propuesta de 
investigación, tal como se muestra en la 
siguiente figura, donde cada uno de los 
actores anteriormente descritos juega 
un rol fundamental, que se describe 
posteriormente.

Se propone una economía del 
hidrogeno a través del emprendimiento 
social que atienda las especificidades 
de las actuales economías energéticas 
fósiles. Esta economía debe orientarse 
a quienes están interesados en la 
creación de empresa con impacto 
social. Según Gámez & Garzón (2017) 
el emprendedor que crea empresa es un 
conductor clave de la economía porque 
impacta con los cambios tecnológicos, 
la generación de riqueza y creación de 
empleo. El emprendimiento es proyecto 
de vida, ideal base de la propuesta aquí 
presentada.

4.1. Rol del Estado 
El Estado está conformado 

principalmente por dos agentes, el 
primero, correspondiente al gobierno, 
quien como principal pilar del Estado 

debe dar directrices claras con el fin de 
promover el uso del hidrógeno como 
combustible. Se debe capacitar a las 
instituciones, en especial los ministerios, 
para que, dentro del marco de sus 
competencias, desarrollen un plan de 
acción que promueva la investigación, 
la producción y la comercialización del 
hidrógeno como combustible.

Los poderes del Estado deben 
estar encaminados a impulsar una 
acción decidida y coordinada de todos 
los sectores de la sociedad para iniciar y 
acelerar de manera irreversible el uso del 
hidrógeno en el transporte, la producción 
eléctrica, entre otras tecnologías que 
modernicen las instituciones, no solo 
como política nacional, sino basados 
en los objetivos a presentar en la 
conferencia sobre cambio climático de la 
ONU del 2020. 

Se recomienda que estos objetivos 
busquen promover la exploración y 
explotación de fuentes alternativas de 
energía ambientalmente sanas y queden 
establecidas en documentos oficiales 
como el Plan Nacional de Desarrollo. Por 
último, el gobierno debe resolver todos 
los factores que obstaculizan el desarrollo 
de la economía del hidrógeno; dentro 
de los que se encuentran las materias 
primas, la falta de infraestructura, 
aspectos de seguridad, el precio, entre 
otros. La situación podría cambiar si 
el gobierno estimula la investigación, 
producción y despliegue de las celdas 
de combustible de hidrógeno a través de 
incentivos para dejar así de depender de 
los combustibles fósiles.

Por otra parte, el segundo agente 
corresponde a la sociedad y destaca 
dado que es quien se convertirá en 
el usuario final de cada una de las 
tecnologías vinculadas a los eslabones 
de la implementación de la economía 
del hidrógeno. El rol de la sociedad 
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debe ser dinámico e ir evolucionando 
paulatinamente, propendiendo porque 
en un inicio los individuos actúen como 
consumidores, pero que parte de ellos 
se transformen en agentes de cambio a 
medida que se vinculan con la industria 
o la academia. Lo anterior, les permitirá 
pasar de ser usuarios, a convertirse en 
generadores de cambio a través del 
emprendimiento o intraemprendimiento4, 
promoviendo el sentido social en cada 
una de sus actividades.

4.2. Rol de la industria
La iniciativa global conocida 

como The Hydrogen Council, que 
permitirá posicionar el hidrógeno entre 
las soluciones hacia la transición a un 
sistema energético limpio y bajo en 
carbono, necesita ser fortalecida por la 
industria como una institución dedicada 
a actividades con fines económicos 
que satisfagan las necesidades de la 
sociedad para bienes y servicios. Los 
nuevos negocios deberán centrarse en 
el proyecto que ya lideran Air Liquide, 
Alstom, Anglo American, BMW Group, 
Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, 
Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde 
Group, Total y Toyota.

Por otro lado, este asesoramiento 
debe involucrarse en procesos de 
inversión permanentes que permitan 
redoblar la apuesta por el hidrógeno 
como componente del futuro mix 
energético a través de políticas y 

programas de apoyo alineados con los 
gobiernos correspondientes. Se proyecta 
una inversión anual de 1.400 millones de 
euros. Según el director general adjunto 
de Air Liquide, Benoît Potier, “El Acuerdo 
de París de 2015 para combatir el 
cambio climático es un paso significativo 
en la dirección correcta, pero requiere 
la adopción de acciones corporativas 
para garantizar que este compromiso se 
cumpla” (ONU, 2015).

Es así como deben integrarse 
esfuerzos por parte del Estado (Gobierno 
y sociedad) y de la academia, enfocados 
en el desarrollo de estrategias que 
prioricen los recursos de cada país 
hacia los proyectos encaminados 
a esta transición, especialmente el 
emprendimiento social, con énfasis en 
energías renovables, reconociendo su 
valor e importancia en el desarrollo de 
una sociedad sostenible y sustentable, 
y todas las externalidades positivas que 
ello conlleva. 

4.3. Rol de la academia 
Uno de los actores más relevantes 

dentro de la transición de una economía 
basada en los combustibles fósiles a una 
economía del hidrógeno, corresponde a 
la academia; si bien puede pensarse de 
manera general que las tecnologías de 
producción y distribución de hidrógeno 
han tenido un gran desarrollo en las 
últimas décadas, el rol de la academia 
es fundamental al querer aterrizar dichos 

4 El intraemprendimiento se concibe como la actividad emprendedora llevado a cabo dentro de organizaciones 
ya existentes (Trujillo, Dávila & Guzmán Vásquez, 2008).

5 El rol de la academia lo desarrollarán instituciones de educación superior que acrediten su desempeño con 
criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación 
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y construcción del conocimiento y de la 
cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de 
formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados, 
y postdoctorados.
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Innovación, dado que la academia cuenta 
con el capital intelectual, humano y la 
infraestructura asociada a laboratorios para 
los procesos de desarrollo sistemáticos e 
integrales basados en análisis desde la 
ingeniería y la economía fundamental; y 
iii) Formación y Educación, entendiendo 
la primera como el aprendizaje particular 
del mundo que rodea a cada persona, y 
la segunda como el colectivo sociocultural 
que envuelve y afecta el ser (ilustración 3).

desarrollos al contexto específico de 
cada una de las sociedades donde se vaya 
a implementar, reconociendo la diferencia 
cultural, tecnológica, social, económica y 
política. En este sentido, en la presente 
propuesta se destaca el rol de la academia5 
desde tres elementos fundamentales como 
son: i) Fortalecimiento de las perspectivas 
de implementación, desde la identificación 
del potencial y oportunidades en cada 
región; ii) Investigación, Desarrollo e 

Ilustración 3
Elementos fundamentales del rol de la academia

Fuente: Elaboración propia, (2022).

En referencia al primer elemento, 
correspondiente al fortalecimiento de 
perspectivas de implementación, se 
incluyen la identificación del potencial 
y oportunidades para implementar 
la economía del hidrógeno en las 
diferentes regiones del país, teniendo 
en consideración las características 
propias de cada región en términos 
de temperatura, ubicación geográfica, 
características geológicas, entre otras, 

que permitan identificar posibilidades 
de integración de micro-redes para 
la maximización de los beneficios. 
Este primer elemento conllevará al 
establecimiento de la hoja de ruta 
colectiva detallada a seguir para la 
transición de la economía basada en 
combustibles fósiles a una economía 
del hidrógeno, y debe caracterizarse 
por el trabajo interdisciplinario donde 
la academia sea quien lidere las redes 
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colaborativas con el Estado y la Industria 
en pro del establecimiento de objetivos, 
metas y prioridades en referencia a la 
transición, que a su vez estén alineadas 
a los objetivos de desarrollo sostenible y 
soportadas en el emprendimiento social. 

Frente al elemento Investigación, 
Desarrollo e Innovación, con este 
se busca ampliar las posibilidades 
permitiendo el desarrollo de materiales 
avanzados para cada uno de los 
eslabones de la implementación 
de la economía del hidrógeno, el 
mejoramiento del rendimiento de los 
componentes existentes, el desarrollo 
de aplicaciones móviles y estacionarias, 
la diversificación de la matriz energética 
desde la integración de micro-redes que 
aprovechen los recursos propios de 
cada región, el desarrollo de sistemas 
eficientes que mejoren el costo-
beneficio, entre otras. En este elemento, 
la academia debe administrar los 
recursos para investigación, priorizando 
los proyectos de mayor beneficio social, 
que a su vez permitirán incubar y apoyar 
los emprendimientos de carácter social, 
específicamente en el campo de las 
energías renovables.

El tercer y último elemento 
correspondiente a formación y 
educación, busca no solo generar mayor 
capacidad intelectual en los eslabones 
de la economía del hidrógeno, sino 
también la sensibilización y generación 
de conciencia al grueso de la población, 
que trascienda en un cambio cultural 
en referencia a la importancia de 
esta transición, así como frente a la 
implementación y uso de cada uno de 
los componentes de la economía del 
hidrógeno. Finalmente, debe resaltarse 
que cuando la implementación de 
la economía del hidrógeno sea más 
tangible, se hará necesario un proceso 
de capacitación, que conlleve al 

fortalecimiento de la mano de obra a 
nivel técnico y tecnológico. 

5. Conclusiones
La transición energética es una 

realidad que se ha visto retrasada 
por diferentes factores; uno de los 
más representativos es el costo de 
transformar el actual modelo económico 
basado en los combustibles fósiles, 
hacia modelos más limpios y amigables 
ambientalmente, como el uso del 
hidrógeno. A lo largo del documento se 
pudo evidenciar cómo el emprendimiento 
ha jugado un rol fundamental en las 
diferentes transiciones sociales, y sobre 
el despliegue y masificación de las 
nuevas tecnologías que conducen al 
desarrollo y construcción de sociedad; 
sin embargo, en relación específica a la 
transición energética, el tema es álgido 
dado que no representa un capricho 
comercial, sino una necesidad latente 
que atenta contra la sociedad como 
actualmente se concibe. 

Si bien se logró identificar casos de 
éxito que evidencian el papel fundamental 
del emprendimiento y el emprendimiento 
social en todos los procesos de 
transición humana, es la primera vez en 
nuestro conocimiento que se relaciona el 
emprendimiento social con la economía 
del hidrógeno; por tanto, aunque se 
logra establecer una primera ruta hacia 
la transición de economías basadas 
en combustibles fósiles a economías 
de hidrógeno a través de este, aún 
es necesario fortalecer los proyectos 
piloto con varias empresas sociales, de 
forma que se amplíe el conocimiento 
en relación con los procedimientos de 
creación, implementación y evaluación, 
así como para poder analizar los 
fracasos y oportunidades de mejora 
identificadas por las grandes potencias 
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en el despliegue de la economía del 
hidrógeno.

En este mismo sentido, dado que 
se sabe menos sobre los efectos de las 
empresas comerciales actuales y cómo 
se relacionan con la estructura comercial 
propuesta para la economía del 
hidrógeno, es necesario evaluar tantos 
los costos financieros como otros costos 
de carácter social y ambiental, que harían 
esta transición factible, priorizando el 
bienestar social y ambiental. Por esta 
razón, el emprendimiento social juega un 
papel esencial, en un esfuerzo por crear 
una economía sostenible y resiliente que 
asegure el suministro de energía, cierre 
la brecha de riqueza, abogue por el uso 
eficiente de los recursos, y promueva un 
medio ambiente más limpio.

Finalmente, la investigación 
permitió evidenciar que la economía 
del hidrógeno presenta una oportunidad 
viable para reemplazar los combustibles 
fósiles, así como que hay un gran interés 
por parte de poderosos actores globales 
en su implementación y utilización. No 
obstante, esto solo es posible con el 
apoyo de los tres pilares fundamentales 
de cada nación, que son el Estado, que 
involucra al gobierno y la sociedad como 
su usuario final, el sector industrial, que 
destaca a los emprendedores sociales 
e intraemprendedores, y la academia, 
quien posee el conocimiento y, por tanto, 
debe liderar la transición. Así mismo, 
las estrategias entre estos tres actores 
resultan fundamentales en el desarrollo 
sostenible y sustentable de las 
economías en todo el mundo, haciendo 
hincapié en el ser humano como un 
eslabón más en la cadena evolutiva.
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