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La asociatividad como estrategia de desarrollo rural incluyente en sistemas de producción campesina

Resumen
La investigación describe el actual escenario de desarrollo de los sistemas 
de producción campesina en la provincia del Sumapaz en Cundinamarca, 
así como la vulnerabilidad, equilibrio y permanencia en el tiempo, en un 
mercado cada vez más desigual, exigente y competitivo. Se utilizaron 
métodos participativos con el propósito de conocer y analizar el impacto 
generado por las organizaciones a sus asociados, identificar los beneficios 
percibidos, indagar las estrategias de crecimiento y competitividad. Dentro de 
los resultados, se estudiaron veinte (20) agroecosistemas y se caracterizaron 
ochenta (80) prácticas de gestión, de los cuales se obtuvo; i) medición grado 
de eficiencia: a través de las buenas prácticas se generó aumento de cantidad, 
calidad y frecuencia de sus productos, ii) medición grado de importancia: 
beneficios obtenidos a través de la asociatividad, se destaca la transformación 
de ideas en negocios, poder de negociación, bienestar y progreso social, 
iii) medición grado de sostenibilidad: según la resiliencia que poseen, se 
propone alternativas para el mejoramiento productivo, iv) relación entre el 
grado de eficiencia, importancia y sostenibilidad: se basa en intercambios 
económicos, adopción de mecanismos de contingencia que garantizan un 
flujo permanente de oferta y demanda de productos y servicios. Frente a dicho 
escenario, es necesario suscitar procesos de asociatividad como estrategia 
de fortalecimiento empresarial, estructurados sobre una acción colectiva, 
integración de esfuerzos y búsqueda de objetivos en común, logrando así, una 
escalabilidad empresarial en cuanto al crecimiento, incremento en ventas, 
empleabilidad y competitividad en los mercados, y de esta manera afrontar 
exitosamente los retos generados en el actual contexto global.

Palabras Clave
Asociación; competición; desarrollo económico; globalización; empresa 
agrícola; oferta y demanda.
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Abstract
The research describes the current scenario of development of peasant 
production systems in the province of Sumapaz in Cundinamarca, as well as 
vulnerability, balance and permanence over time, in an increasingly unequal, 
demanding and competitive market. Participatory methods were used with 
the purpose of knowing and analyzing the impact generated by organizations 
to their associates, identifying perceived benefits, investigating growth and 
competitiveness strategies. Within the results, twenty (20) agroecosystems 
were studied and eighty (80) management practices were characterized, from 
which it was obtained; i) measurement of efficiency: through good practices, 
an increase in the quantity, quality and frequency of its products was generated, 
ii) measurement of the degree of importance: benefits obtained through 
associativity, the transformation of ideas into business stands out, bargaining 
power, welfare and social progress, iii) measuring degree of sustainability: 
according to the resilience they possess, alternatives for productive 
improvement are proposed, iv) relationship between the degree of efficiency, 
importance and sustainability: it is based on economic exchanges, adoption 
of contingency mechanisms that guarantee a permanent flow of supply and 
demand for products and services. Faced with this scenario, it is necessary 
to create associativity processes as a strategy for business strengthening, 
structured on a collective action, integration of efforts and search for common 
objectives, thus achieving business scalability in terms of growth, increase in 
sales, employability and Competitiveness in the markets, and thus successfully 
face the challenges generated in the current global context.

Keywords
Association; competition; economic development; globalization; agricultural 
company; offer and demand.
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Desarrollo de la Ponencia
La evaluación de los indicadores propuestos: i) productividad, ii) confiabilidad, 
iii) adaptabilidad, iv) autogestión, v) equidad y vi) estabilidad, reflejan un 
estado de proyección para los asociados, se destacan por su importancia la 
transformación de ideas en negocios, mayor bienestar y progreso social, 
poder de negociación con clientes y proveedores nacionales, promoción del 
desarrollo sostenible, crecimiento económico de la región y mejoramiento 
de las condiciones de vida de los empresarios y asociados, ampliación y 
generación de economías de escala, disminución de costos, mejoramiento de 
la productividad, mayor eficacia y eficiencia, facilidad de acceso a tecnología, 
mejoramiento y aprovechamiento del proceso de aprendizaje.

El desarrollo, evolución y aplicabilidad para los sistemas de producción 
campesina podría catalogarse como determinante en dichos procesos, sin 
embargo, no podría dejarse de lado muchos de estos elementos que, de 
manera concreta, dificultan su avance y extensión social, con afianzamiento 
comercial y solidez financiera, necesarios dentro de la construcción de un 
panorama idóneo para generar progreso y crecimiento económico.
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Resumen 
En este trabajo se diserta sobre ¿Cuál seríá una estructura práctica para emprender 
el desarrollo de negocios de la economía naranja en el contexto de una paz sostenible?, 
con el fin de llevar a la práctica la oportunidad que esa franja de la economía 
pueda brindar para el diseño de una propuesta que, además de construir paz, 
contribuya a fortalecer la prosperidad de las familias de quienes sabiendo 
hacer algo, se encuentran desempleados. El trabajo parte de fuentes secun-
darias, se analizan políticas de gobierno relacionadas y se proponen algunas 
líneas para emprendimiento.

Palabras clave
Economía Naranja, Emprendimiento, Paz sostenible

Abstract 
This paper discusses on what would be a practical structure to undertake the 
business development of the orange economy in the context of a sustainable 
peace, in order to put into practice the opportunity that this kind of the economy 
provides for designing a proposal that, besides bulding peace, contributes to 
the prosperity of families of which, in spite of knowing how to do things are 
somehow employed. 

Keywords
Orange Economy, Entrepreneurship, Sustainable Peace.
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Desarrollo de la Ponencia
Este trabajo se enmarca conceptual y metodológicamente dentro del desa-
rrollo del proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre Bogotá, denominado “Por 
una Paz Sostenible”, el cual tiene como propósito diseñar una propuesta que 
desde el emprendimiento aporte alternativas para la construcción de la paz 
en el contexto del pos acuerdo. Desde la noción de la economía naranja, se 
quiere explorar el estado del arte, para un posible desarrollo de propuestas que 
aporten al proyecto marco desde los emprendimientos creativos.

Se aborda un análisis evaluativo de las características y oportunidades ofre-
cidas por la Economía Naranja, con el fin de darle soporte a iniciativas de 
emprendimiento en el marco de una paz sostenible. El Objetivo es evaluar el 
entorno de emprendimiento de la economía naranja como oportunidad para 
darle soporte a una paz sostenible. A través de la metodología de la revisión 
documental, se logrará el objetivo con: a) elaborar un inventario de institucio-
nes conceptuales; b) levantar un inventario de organismos que respalden las 
propuestas de emprendimiento; y, c) evaluar las posibilidades de financiación 
para emprendedores. 

Se justifica la realización del presente trabajo, por el aporte que puede hacer 
en estudios que fortalezcan la visión emprenderista, brindando información 
útil a la iniciativa empresarial de las familias, y porque si hay desarrollo de tra-
bajo habrá prosperidad en el país y ella servirá de factor para alcanzar una paz 
sostenible.

Al margen de una afiliación política con las propuestas de campaña y los re-
tos establecidos en el plan de desarrollo nacional, la propuesta que se quiere 
dar desde el proyecto marco, “Por una Paz Sostenible”, está más encaminada 
a conjugar una serie de propuestas viables que permitan la dignificación del 
ser humano desde el trabajo y esencialmente desde su quehacer sociocultural, 
dando un aprovechamiento sano de sus conocimeintos ancestrales los cuales 
son factor de una amplia riqueza inmaterial, que se ha formalizado como una 
de las caras positivas del país. 
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Desde el proyecto “Por una Paz Sostenible”, se hace énfasis en la relación di-
recta existente entre la educación y el trabajo, como una fuerza determinante 
para salir de la cultura de la pobreza y el asistencialismo, que aunque no cons-
tituyen un común denominador en Colombia, si afecta a algunas comunida-
des. Una paz sostenible se logra en la medida en que los ciudadanos se sientan 
parte del proceso aportando desde sus saberes, no se debe entener el proceso 
de paz solamente como un acto politico sino de compromiso ciudadano. 

Asi mismo, es importante que las universidades fortalezcan la industria crea-
tiva desde la proyección social y la extensión, permitiendo el fomento, la for-
malización y la asesoria y capacitación en aspectos legales y de patentes, en 
alianza con organizaciones del sector público y organizaciones no guberna-
mentales de talla mundial.Se concluye que en el problema de investigación: 
¿Cuál será una estructura práctica para emprender el desarrollo de negocios 
de la economía naranja en el contexto de una paz sostenible?, la pregunta tie-
ne tres partes que, para fines de modelaje, representaremos con sus iniciales, 
Así: Estructura práctica para emprendimiento (Epe), desarrollo de negocios 
(D), y economía naranja (En). Con ellas se conforma una estructura cuyo resul-
tado es la paz sostenible (Ps), así: 

Epe = Ps ∫(En*D)

En donde: La Estructura práctica del emprendimiento es un resultado en el cual 
la Paz sostenible es una variable que a su vez, está en función de la Economía 
naranja y esta, como factor de desarrollo ostenible. 

Es decir que: 

a). si la variable En crece, la variable D también crece, por estar en 
relación directa, y como consecuencia, Ps se fortalece; 

b). si por el contrario En decrece o se estanca, su efecto en D, tendrá 
el mismo sentido y como consecuencia, Ps recibirá igual impac-
to. 
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c). en consecuencia, la estructura práctica de emprendimiento Epe, 
por ser la variable dependiente, se comportará con la lógica con 
la que funcionen las variables componentes. 

Podemos concluir entonces, que sobre la base del capital intelectual de la 
economía creativa y con fundamento en el principio de la equidad, cuyos ele-
mentos son las ideas, se pueden estructurar sistemas de negocios capaces 
de generar bienes y servicios culturales, orientados al desarrollo social y eco-
nómico. Sus resultados fortalecerán las fuentes de trabajo especialmente el 
juvenil, contribuyen a bajar los índices de desempleo; y, disminuirán la brecha 
laboral entre hombres y mujeres, fomentando la prosperidad, la independen-
cia y la paz.
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Impacto de la variación de la tasa representativa del mercado (trm) en el nivel de precios de los mercados minoristas

Resumen 
El propósito de éste documento, es reflexionar sobre el impacto que tiene 
la tasa representativa del Mercado (TRM) en relación con los precios de los 
mercados a nivel minorista y su incidencia en el consumidor final. Partiendo 
de una información de carácter institucional y su articulación con conceptos 
que se han desarrollado en la academia.

Para establecer la importancia de la TRM, en relación con otras variables 
macroeconómicas, se analiza la evolución del PIB, la balanza comercial, 
la inflación, identificando sus incrementos y decrementos en el periodo 
comprendido 2000 - 2011.

El modelo de investigación se centró en fuentes secundarias como reportes 
del DANE, Banco de la República, Planeación Nacional, y referentes teóricos de 
diferentes autores, en donde a partir de la información recolectada, se realizó 
un análisis multivarial.

Ésta ponencia, propende por comprender en forma científica, como las 
variables macroeconómicas, pueden llegar a tener impactos en los procesos 
microeconómicos concretamente en los mercados minoristas. 

Un aspecto relevante dentro del mercado consiste en que, “ancestralmente 
en Colombia ha existido el canal de distribución minorista como es la tienda 
de barrio, cuyo formato corresponde al de un segmento de la población de 
escasos recursos, y que poco a poco se ha ido adaptando a esta necesidad 
hasta llegar a convertirse en una muralla frente a las multinacionales, a menos 
que éstas cambien sus tácticas y sus prácticas comerciales”. Silva, H. (2012). Lo 
que hace que los empresarios minoristas estén atentos a nuevos desarrollos 
que les permita hacer frente a los cambios de los mercados.

Palabras Clave
Tasa Representativa en el Mercado; minorista; inflación; necesidades; 
consumidor; multivarial. 
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Abstract
The purpose of this document is to reflect on the impact of the representative 
market rate (TRM) in relation to retail market prices and their impact on 
the final consumer. Based on information of an institutional nature and its 
articulation with concepts that have been developed in the academy.

In order to establish the importance of the TRM, in relation to other macroeco-
nomic variables, the evolution of the GDP, the trade balance, the inflation is 
analyzed, identifying its increases and decreases in the period 2000 - 2011.

The research model focused on secondary sources such as reports from 
DANE, Banco de la República, National Planning, and theoretical references of 
different authors, where, based on the information collected, a multivariate 
analysis was carried out.

This paper, tends to understand in a scientific way, such as macroeconomic 
variables, can have impacts on microeconomic processes specifically in retail 
markets.

A relevant aspect within the market is that, “in Colombia, the retail distribution 
channel such as the neighborhood store has existed, whose format corresponds 
to that of a segment of the population with limited resources, and that 
little by little has left adapting to this need until it becomes a wall in front of 
multinationals, unless they change their tactics and business practices. ” Silva, 
H. (2012). What makes retail entrepreneurs aware of new developments that 
allow them to cope with market change

Keywords.
Representative Market Rate; retailer; inflation; needs; consumer; multivarial 
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Desarrollo de la Ponencia
La variación de la TRM, en relación con los precios en los mercados globales 
es clara, y afecta de forma diferente a los empresarios que son importadores 
u exportadores, como lo plantea Fayad Hernández, C., Fortich Mesa, R. C., 
& Vélez-Pareja, I. (2009). “Un hecho empresarial que resulta importante es 
el de comprender cómo se proyecta la tasa de cambio. Esta es una variable 
que puede influir significativamente sobre la calidad de la toma de decisiones 
financieras y es indudable que la incertidumbre acerca del comportamiento 
de la tasa de cambio puede acarrear diferentes consecuencias negativas sobre 
las empresas.” (p.213). de ahí el interés de los empresarios de identificar sus 
comportamientos, con el fin de tomar las decisiones necesarias para afrontar 
estos eventos económicos.

En cualquier economía del mundo, la inflación es un fenómeno que afecta 
significativamente los mercados. Aunque generalmente las conductas de los 
consumidores de los bienes y servicios son propias de cada individuo. Cuando 
se ven afectados por procesos inflacionarios, inicialmente dejan de consumir 
determinados productos, y los sustituyen por otros más económicos, que 
generen una satisfacción parecida a la del bien base, pero posteriormente 
tienden a volver a sus hábitos de consumo. 

El proceso inflacionario en la economía se ve reflejado en un incremento en 
los precios de los productos, que de acuerdo con Mankiw (2006) comenta 
que la “inflación, que es un incremento en el nivel general de los precios en 
la economía.” (p.15). los que nos permite establecer que éste es un índice 
Macroeconómico que refleja el comportamiento general de los precios.

Dentro del proceso productivo, que está conformado por las actividades de 
producir, transportar, distribuir y consumir, existe un agente económico 
importante, que es el consumidor al detal y el comerciante al detal o minorista. 
Quienes son dinamizadores del mercado.

Impacto de la variación de la tasa representativa del mercado (trm) en el nivel de precios de los mercados minoristas



39
Germán Fernando Medina Ricaurte / Andrea del Pilar Barrera Ortegón / Elena del Carmen Restrepo Álvarez

2019

Teniendo en cuenta lo que plantea Rebollo (1994). “En los mercados tradicionales 
un establecimiento minorista podía entenderse como un negocio realmente 
independiente, al margen del resto de los componentes del canal.” (p.14). lo que 
permite establecer que el minorista si bien es el último eslabón de la cadena, él 
es autónomo frente a las estrategias de comercialización de los productos que 
realizan los mayoristas.

Cuando se aborda una investigación en cualquier tema en economía, es im-
portante establecer si el ejercicio académico se va a realizar dentro del marco 
de la economía positiva o la economía normativa. Con el fin de realizar las dis-
tinciones de las variables microeconómicas o macroeconómicas adecuadas y 
aplicar las técnicas pertinentes con el fenómeno a observar.

El objetivo de la economía positiva es ver cómo la sociedad toma decisiones 
sobre el consumo, la producción y el intercambio de bienes. Pretende explicar 
por qué funciona la economía como funciona y poder hacer predicciones sobre 
cómo responderá a los cambios. En la economía positiva, pretendemos actuar 
como científicos objetivos. Cualesquiera que sean nuestras afinidades políti-
cas o nuestro código ético, observamos cómo funciona en realidad el mundo. 
De acuerdo con Hall & Lieberman (2006) comenta que “la economía positiva 
se ocupa simplemente de cómo funciona la economía” (p.5). Es por ello que 
se plantean proposiciones del tipo “si se cambia esto, ocurrirá esto otro”. En 
este sentido, la economía positiva es similar a las ciencias naturales (la física, 
la geología o la astronomía). Al igual que ocurre en cualquier otra ciencia, hay 
cuestiones sin resolver en las que subsisten las discrepancias. Estos desacuer-
dos se encuentran en la frontera de la economía positiva. 

La economía normativa se basa en juicios de valor subjetivos, no en la búsque-
da de una verdad objetiva. De acuerdo con Hall & Lieberman (2006) la econo-
mía normativa “se ocupa de lo que debería ser. Sirve para emitir juicios acerca 
de la economía, identificar problemas y sugerir soluciones” (p.5). Sin embar-
go, la economía positiva y normativa se pueden combinar para establecer una 
realidad objetiva de un problema y poder plantear soluciones a éste.
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La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación, es de carácter 
cualitativa y tiene un enfoque exploratorio en el desarrollo de la economía 
normativa. Se recolectó información de las variables objeto de observación, 
como la TRM, DTF, Inflación y la Balanza comercial. Sobre los cuales se 
realizaron cálculos de variaciones porcentuales y medias simples.

La variación de los precios, llevan consigo inmerso un componente social, 
debido a la estrecha relación entre la comunidad, las necesidades y los precios, 
lo que hace necesario observar la cualidad de diferentes eventos y datos, ya 
que la interpretación objetiva de solo cifras no explicaría la realidad de éstas 
relaciones, por lo tanto, con el fin de tener una interpretación de la realidad, y 
obtener unos resultados que expliquen los eventos lo más cercano a la realidad. 
Se propone se realice una investigación mediante el método cualitativo de tipo 
exploratorio, que observe el impacto de la TRM en el consumidor final.

Referencias
Banco de la República. (2011). informe de la inflación. Colombia. 

Banco de la República. (2018) define TRM recuperado el 30 de agosto del 2018 de 

http://www.banrep.gov.co/trm

Cárdenas M. (2007). Introducción a la Economía Colombiana, Edi. Alfaomega Colombiana 

S.A. Bogotá. Colombia.

Cerda, H. (2002). Los Elementos de la Investigación. Editorial el Buho Ltda. Bogotá. 3ª 

reimpresión.

Dinero (2010, 9 de julio). La Fidelización: más allá de una motivación económica. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/fidelizacion-alla-motivacion-

economica_73931.aspx).    

Impacto de la variación de la tasa representativa del mercado (trm) en el nivel de precios de los mercados minoristas

http://www.banrep.gov.co/trm
http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/fidelizacion-alla-motivacion-economica_73931.aspx).%20   
http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/fidelizacion-alla-motivacion-economica_73931.aspx).%20   


41
Germán Fernando Medina Ricaurte / Andrea del Pilar Barrera Ortegón / Elena del Carmen Restrepo Álvarez

2019

Dinero (2011, octubre). Gap aterriza en Chile, se expandirá en Colombia y Asia http://www.

dinero.com/negocios/articulo/gap-aterriza-chile-expandira-colombia-asia/137362  

Doing Business (2009, 18 de noviembre). Informe Doing Business 2009. http://www.

doingbusiness.org/exploreeconomies/?economyid=46

Fayad Hernández, C., Fortich Mesa, R. C., & Vélez-Pareja, I. (2009). Proyección de la tasa 

de cambio de Colombia bajo condiciones de PPA: evidencia empírica usando VAR. 

Estudios Gerenciales, 25(113), 211-226.

Fenalco (2008, 11 de mayo). El peso de las marcas propias. http://www.fenalco.com.co/

index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=1 

López, M. D. L. (2010).Fundamentos de Economía, Empresa, Derecho, Administración y 

Metodología de la Investigación aplicada a la RSC. Netbiblo.

Mankiw, G, N. (1998). Principios de Macroeconomía, Mc Graw Hill. España.

Mankiw, G, N. (2006). Principios de Economía, Cengage Learning Editores. Sexta 

Edición, México.

Méndez, J, S. (1997). Fundamentos de Economía. McGRAW-HILL. Tercera edición. 

Colombia.

Rebollo, A. (1994). Gestión empresarial. Estrategias del comercio minorista. Distribución 

y consumo, 15, 10-24.

Restrepo Abad, N. (2007, 30 de julio). Carrefour Vs. Exito: ¿Quién ganará? Revista 

Dinero recuperado de www.dinero.com/edicion-impresa/columna-del-lector/

carrefour-vs-exito-quien-ganara_37319.aspx  

Salvatore, D. (1998). Microeconomía. McGRAW-HILL. Tercera Edición. Colombia.

MEMORIAS

http://www.dinero.com/negocios/articulo/gap-aterriza-chile-expandira-colombia-asia/137362
http://www.dinero.com/negocios/articulo/gap-aterriza-chile-expandira-colombia-asia/137362
http://www.doingbusiness.org/exploreeconomies/?economyid=46
http://www.doingbusiness.org/exploreeconomies/?economyid=46
http://www.fenalco.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=1
http://www.fenalco.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=1
http://www.dinero.com/edicion-impresa/columna-del-lector/carrefour-vs-exito-quien-ganara_37319.aspx
http://www.dinero.com/edicion-impresa/columna-del-lector/carrefour-vs-exito-quien-ganara_37319.aspx


42

2019

Silva, H. (2012). Panorama del negocio minorista en Colombia. Revista Pensamiento y 

Gestión, No. 32. ISSN 1657-6276 Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762012000100006

Impacto de la variación de la tasa representativa del mercado (trm) en el nivel de precios de los mercados minoristas

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762012000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762012000100006


Necesidades de conocimiento para 
fortalecer la gestion empresarial 
desde la perspectiva de los 
estudiantes empresarios del CEAD 
Ibagué

Needs of knowledge to strengthen the business management 
from the perspective of entrepreuner students from CEAD 
Ibagué 

Diana Carolina Verján Ávila1

Julio Cesar Hernández Gutérrez2

1 Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos, Esp. En Pedagogía para el Desarrollo 
de Aprendizaje Autónomo, Ingeniero Industrial. Docente Ocasional Tiempo Completo de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD - CEAD Ibagué. Investigadora principal, Co-
investigador del grupo de investigación Cananguchales; ORCID https://orcid.org/0000-0001-
9899-6528; diana.verjan@unad.edu.co.

2 Esp. en Gestión de Proyectos; Administrador de Empresas; Tecnólogo en Gestión Industrial; 
Docente Ocasional Tiempo Completo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD - 
CEAD Ibagué; Co-investigador del grupo de investigación Cananguchales; ORCID https://orcid.
org/0000-0002-8630-4114; Julio.hernandez@unad.edu.co.

2019

https://orcid.org/0000-0001-9899-6528
https://orcid.org/0000-0001-9899-6528
mailto:diana.verjan@unad.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-8630-4114
https://orcid.org/0000-0002-8630-4114
mailto:Julio.hernandez@unad.edu.co


44

2019

Necesidades de conocimiento para fortalecer la gestion empresarial desde la perspectiva de los estudiantes  
empresarios del CEAD Ibagué

RESUMEN
El presente artículo relaciona los principales resultados del proyecto 
de investigación titulado “Emprendimiento: Estudio de necesidades de 
conocimiento desde la perspectiva de los estudiantes empresarios del CEAD 
Ibagué matriculados en el primer semestre del año 2018”., realizado por 
investigadores del semillero Emprendimiento Social Unadista - ESUNAD 
pertenciente al grupo de investigación CANANGUCHALES. En primer lugar, 
se procede a elaborar los instrumentos que nos ayudaran a la recolección 
de información de la población objetivo, a partir de esto, se aplican dos 
encuestas con el fin de identificar los estudiantes empresarios, al mismo 
tiempo que se empieza un seguimiento a los estudiantes que tienen creado 
su emprendimiento a fin de identificar las necesidades de conocimiento en 
áreas de gestión empresarial. Según los resultados parciales arrojados por las 
encuestas aplicadas se han determinado algunos factores de conocimiento 
importantes a tener en cuenta en la gestión, éxito y permanencia de los 
emprendimientos de los estudiantes Unadistas matriculados en el primer 
semestre del año 2018 en el CEAD Ibagué. Por último, en el análisis parcial de los 
resultados obtenidos se identifican (3) tres factores relevantes que sustentan 
las necesidades de conocimiento a fortalecer en los estudiantes empresarios, 
con el fin de lograr mejorar la gestión empresarial y la perdurabilidad de los 
emprendimientos.

Palabras clave 
Emprendimiento; Empresa; Empresario; Emprendedor; Conocimiento.

This article tells the main results of the research project called “Entrepreneurship: 
Study of knowledge needs from the perspective of CEAD Ibagué business 
students enrolled in the first semester in 2018”, carried out by researchers from 
the seedbed named UNAD Social Entrepreneurship - ESUNAD that belongs to 
CANANGUCHALES research group. First, the instruments that will help us to 
gather information of the target population were elaborated, from this point, 
two surveys are applied in order to identify the entrepreneurial students, at 
the same time a monitoring is started for students who have created their 
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entrepreneurship in order to identify knowledge needs in fields related to 
business management. According to the partial results obtained by the 
applied surveys, some important knowledge factors have been determined to 
take into account in the management, success and permanence of the UNAD 
students enrolled in the first semester in 2018 at CEAD Ibagué. Finally, in the 
partial analysis of the results obtained, three (3) relevant factors are identified 
that support the knowledge needs to be strengthened in entrepreneurial 
students, in order to improve business management and the endurance of 
entrepreunserships.

Keywords 
Entrepreneurship; Company; Businessman; Entrepreneur; Knowledge.

Contenido
En la base de la cultura y actividad emprendedora, en un país como Colombia 
la gestión empresarial es fundamental para dar vida y perdurabilidad en el 
tiempo a las nuevas unidades productivas, cuando se habla de emprendimiento 
se habla de nuevas oportunidades de negocio y de impulsar a la creación 
de nuevas empresas pequeñas, medianas y grandes, que generan un 
crecimiento económico. Teniendo como referencia el estudio realizado por 
Global Entrepreneurship Monitor, que permite identificar la disposición de las 
personas hacia la creación de empresas. Este estudio, el, se realiza anualmente 
en cerca de 45 países del mundo y realiza una encuesta en profundidad en el 
cual se establecen las características de la actividad de las personas como 
emprendedores. “El objetivo del estudio no es contar las empresas creadas, sino 
establecer una medida del espíritu y la actividad emprendedora” (GEM, 2007).

Según los autores consultados, hoy en día pocos están en desacuerdo sobre 
la importancia de fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación en 
una sociedad, son la base para su desarrollo y su sostenibilidad. Dentro de ese 
marco las universidades están llamadas a ser actores importantes de dicho 
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proceso. El emprendedor fue definido como un empresario que aceptaba el 
riesgo de comprar a precios ciertos y vender a precios inciertos; por Cantillón, 
en 1755 siendo, citado entre otros por Cardozo (2010), Krauss (2007) y Van den 
Berg (2012). Otro concepto clásico es el manejado por Schumpeter en 1943 
que lo define como quien implementa nuevas combinaciones de medios de 
producción, en un rol innovador y como figura en el desarrollo económico 
(Yoguel, Barletta, & Pereira, 2013); (Cardozo, 2010); (Krauss, 2007). En la última 
década, la América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones 
del mundo con mayores oportunidades de crecimiento de la actividad 
emprendedora, las cuales han tomado una relevancia nunca antes vista en los 
sectores públicos y privados.

Si no ponemos el conocimiento como clave del apalancamiento de los 
emprendedores y de la innovación no hay solución para la capacidad 
competitiva que necesitamos, por lo que resulta absolutamente necesario que 
aquéllos más capacitados para emprender por oportunidad lo hagan. Y éstos 
son los universitarios (Andy, 2007).

La universidad debe educar para el “emprendimiento empresarial”, esto 
significa no sólo enseñar a formar empresas elemento fundamental sin duda, 
sino que debe ser entendido y trabajado desde un sentido amplio, actitudinal, 
de desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que permitan una 
mayor generación y aprovechamiento de las oportunidades que brinda el 
mercado (Bornstein, 2009).

Este nuevo enfoque requiere de una gran voluntad de las autoridades 
universitarias y de tener una amplia visión del nuevo entorno en el que 
se mueven los centros de formación superior, ya que a la fecha no ha sido 
explotada como una excelente estrategia de diferenciación.

Para Gardner (1998) define que el individuo creativo es la “persona que resuelve 
problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un 
campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega 
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a ser aceptado en un contexto cultural concreto”. La creatividad está relacionada 
con la generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta 
calidad (Sternberg y Lubart, 1997). Por su parte, De Bono (1991) acuña el término 
“pensamiento lateral” definiéndolo como la capacidad “de resolver problemas 
por medio de métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos”.

Del mismo modo, las instituciones educativas y en este caso la universidad, 
no puede funcionar ajena al fomento de la creatividad de sus estudiantes, sino 
que debe formar personas con una gran capacidad de generación de ideas y de 
resolución de problemas. Y para ello nos es suficiente con introducir metodologías 
docentes innovadoras si éstas no fomentan el espíritu innovador del estudiante. 
Taylor (1996) afirma que la sociedad quiere “estudiantes que sean pensadores, 
investigadores e innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; 
no repetidores del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no sólo 
versados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; 
que no sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; 
no sólo productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo 
ejecutantes de calidad, también compositores y creadores de nuevos patrones”. 
La educación superior debe incentivar en el estudiante el desarrollo del proceso 
creativo, dando lugar a un pensamiento divergente capaz de buscar respuestas 
innovadoras y soluciones eficaces a la problemática de su entorno. Para ello, 
los docentes deben desarrollar metodologías que fomenten la creatividad en el 
estudiante y habilidades y actitudes que desarrollen su uso estratégico.

Según las respuestas proporcionadas en los anteriores apartados, podemos 
constatar la similitud de estos resultados con algunas de las conclusiones del 
ya citado Proyecto REFLEX (2007). Por un lado, el estudiantado manifiesta 
un buen conocimiento teórico de las materias pero indica la deficiencia en 
conocimientos prácticos; por otro lado, los estudiantes poseen una gran 
capacidad de trabajo en equipo pero carecen de suficientes habilidades para 
encontrar nuevas ideas y soluciones.

La elaboración del marco legal del presente proyecto se fundamentó en la si-
guiente normatividad
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Ley 590 de 2000 Por el cual dicta las disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la generación de empleo y 
el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos.

Ley 1014 de 2006 Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los 
principios y valores que establece la constitución.

Ley 1429 de 2010 La presente ley tiene por objeto la formalización y la genera-
ción de empleo con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas, de tal manera que aumenten los benefi-
cios y disminuyan los costos de formalizarse.

Ley 1780 de 2016 Tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el 
diseño y la ejecución de políticas de empleo.

Guía 39 La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos.

Finalmente, al realizar una revisión detallada de la normatividad referente al 
tema de emprendimiento podemos inferir el interés y la participación de la 
triada Estado – Educación y Empresa que busca promover el desarrollo de la 
ciencia y tecnología, el espíritu emprendedor desde temprana edad en los es-
tudiantes, la generación de políticas y incentivos para los empresarios en pro 
del desarrollo regional y la integración entre sectores económicos.

Resultados
como resultado de la aplicación de la primer instrumento a 327 encuestados 
cuya finalidad es la identificar estudiantes empresarios del CEAD Ibagué, 
podemos resaltar lo siguiente: 24% de los encuestados fueron hombres y el res-
tante 76% son mujeres, la mayoría de estudiantes se encuentran en los rango 
de edad de 18 a 25 y 26 a 30 años, el estrato dos es el más representativo y de los 
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327 encuestados tan solo 39 son empresarios es decir el 12% de los encuestados 
es importante indicar que de los 39 se encontró que 23 se dedican solamente a 
su empresa y 16 lo alternan con un trabajo como empleado, el restante 88% de 
los encuestados se dedica a estudiar o son empleados.

De acuerdo con los resultados arrojados por el primer instrumento se ha apli-
cado la segunda encuesta a 25 estudiantes empresarios identificados de don-
de se puede concluir parcialmente lo siguiente:

Tabla 1. Resultados Parciales Segunda Encuesta

Pregunta Resultado  
(Variable con mayor impacto)

1. Rango de edad 26- 30 años

2. Estrato 2

3. Nivel de Formación Tecnólogo

4. Programa al que Pertenece Psicología

5. Dedicación Actual Empresario

6. Sector de la Economía Servicio

7 - 8. Legalmente Constituida No – Persona Natural

9. Tiempo de constitución Entre 1 y 3 años

10.Empleados 1

11.Motivo de emprender Independencia laboral y económica 

12.Cuando nació la idea Antes de empezar a estudiar en la UNAD

13. Ha aplicado el conocimiento adquirido UNAD Si

14. Área de mejor desempeño Administrativa

15. Área de mayor falencia Financiera y Contable

16.Programa académico cursado contribuye al 
fortalecimiento de estas habilidades 

Si

17.Otras Habilidades o conocimientos  
empresariales le gustaría adquirir

Comunicación y trabajo en equipo

Fuente: Autores del proyecto 
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Frente a los resultados más relevantes obtenidos hasta el momento, se puede 
resaltar los siguientes factores que llaman la mayor atención en primer lugar 
el programa de Psicología del área de sociohumanística es el que emprende en 
mayor proporción, de los venticinco (25) encuestados el 32% pertenecen a di-
cho programa, como segundo factor encontramos que un 61% de las empresas 
no estan legalmente constituidas y por último tenemos que la habilidad o co-
nocimiento que presenta mayor falencia por parte de los estudiantes empre-
sarios es la financiera y contable con un 33%, lo cual guarda bastante relación 
con el primer factor mencionado.

Conclusiones

• Se puede establecer que pese a la alta tasa de desempleo regis-
trada por el DANE para el trimestre marzo a mayo de 2019 en 
la ciudad de Ibagué, los estudiantes matriculados en la UNAD 
CEAD Ibagué para el primer periodo de 2018, no están interesa-
dos en generar proyectos de emprendimiento o crear empresa, 
sino por el contrario se están capacitando para buscar un mejor 
empleo y ascender dentro de las mismas, lo cual ratifica lo men-
cionado por expertos en donde en Colombia la gran mayoría 
de los universitarios buscan un empleo estable y se olvidan del 
valor que tiene el crear una empresa y colocar en práctica la 
enorme creatividad que poseen los colombianos.

• Es importante indicar que una vez identificados los estudiantes 
empresarios matriculados en el CEAD Ibagué, en el primer 
periodo de 2018, se puede evidenciar que emprenden mucho más 
los estudiantes de carreras enfocadas hacia la Sociohumanistica 
y que para el caso de programas con mayor fortaleza en 
temas de emprendimiento como los de la escuela de ciencias 
administrativas, económicas y algunas ingenierías es menor el 
porcentaje de iniciativas de emprendimiento o negocio.
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• Se ha logrado identificar hasta el momento que la variable 
que prevalece con respecto a las necesidades de conocimiento 
desde la gestión empresarial en los estudiantes empresarios es 
la del área contable y financiera.

• La legalidad es uno de los requisitos más importantes que 
toda empresa debe cumplir ante la ley colombiana. Según la 
investigación, gran parte de los estudiantes empresarios NO 
tienen debidamente legalizada su empresa, se puede inferir que 
no le dan la importancia que merece y desconocen que cuando 
se legalizan se hacen mucho más visibles en el mercado, pueden 
acceder a recursos y beneficios financieros y tributarios

• Desde las Instituciones de Educación Superior, es fundamental 
garantizar la calidad y pertinencia de la oferta académica 
incluyendo en sus curriculos como eje transversal el tema de 
emprendimiento con el fin de fortalecer el espíritu emprendedor 
y por ende su perfil profesional.
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Resumen 
El presente artículo analiza la aplicación e implementación de la Estrategia de 
Innovación Empresarial Social Humanística, donde se establece la alianza in-
terinstitucional público-privada, favoreciendo la inclusión y participación de 
personas con discapacidad, basada en las competencias técnicas laborales e 
integralidad del ser.

Con los ajustes razonables y flexibilización para la inclusión empresarial se 
posibilita la participación efectiva de las personas con discapacidad, variables 
que son fundamentales para la permanencia y eficiencia dentro de la organiza-
ción. Así se generan transformaciones empresariales que favorecen la actitud 
y cultura de la organización como motor del desarrollo organizacional.

El problema se evidencia en el sector empresarial porque se desconocen los 
procesos de inclusión y participación, sin tener en cuenta los beneficios desde 
la responsabilidad social empresarial; se apalanca desde las situaciones actua-
les aplicadas a una realidad donde se necesita el fortalecimiento y divulgación 
de los procesos, programas, entidades, etc. para fundamentar la pertinencia, 
articulación y establecimiento de alianzas interinstitucionales.

La investigación se realiza desde una metodología de estudio y análisis de caso, ob-
teniendo información de diversas fuentes, tales como: información de la empresa, 
aprendices y vinculados con discapacidad, observación participante y una revisión 
bibliográfica. Se analizan tres variables: la motivación empresarial para generar 
procesos inclusivos; los recursos con que cuenta la empresa para poder realizarlos 
óptimamente; y. Así, lograr la participación efectiva soportada en la certificación de 
las competencias labórales. También es importante el establecimiento de alianzas 
interinstitucionales público-privadas. La divulgación se realiza a través del desarro-
llo de encuentros, visitas, desayunos empresariales, video conferencias, entre otras 
acciones que permiten el acercamiento de buenas prácticas inclusivas. 

Lo anterior favorece la formulación de propuestas y posteriormente las conclusio-
nes para el desarrollo de aquellas, que pretenden apoyar al sector empresarial per-
mitiendo el empoderamiento para la implementación de programas estructurados 
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al interior de la organización. Es así que una visión general de las condiciones actua-
les del mercado permitirá identificar los perfiles laborales según la dinámica y movi-
lización empresarial para la toma de decisiones determinantes desde la eficiencia y 
permanencia de programas inclusivos y de participación para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad.

Palabras Claves
Bienestar Social; Responsabilidad Social Corporativa; Inclusión Laboral y 
Educativa; Justicia Social; Cultura Laboral y Educativa.

Abstract
The present research work consists in the analysis and application of the 
Humanistic Social Business Innovation Strategy, where the public-private in-
ter-institutional alliance is established, favoring the inclusion and participation 
of people with disabilities based on the technical labor competencies and inte-
grality of being.

With reasonable adjustments and flexibility for business inclusion, the 
effective participation of persons with disabilities is possible, variables that are 
fundamental for permanence and efficiency within the organization, this is how; 
business transformations are generated in the sector that favor the attitude and 
culture of the organization as an engine of organizational development.

The problem is evident once the processes of inclusion and participation of 
people with disabilities are unknown in the business sector, taking into account 
its benefits from corporate social responsibility which leverages it from current 
situations applied to a reality where it becomes necessary the strengthening and 
dissemination of processes, programs, entities, among others to support the 
relevance, articulation and establishment of inter-institutional alliances taking 
into account the socio-formative and economic impact that are generated in the 
ecosystems.
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The research is carried out based on a study methodology and case analysis, 
obtaining information from various sources, such as: company information, 
apprentices and people with disabilities, interviews, surveys, participant ob-
servation and a bibliographic review, which analyzes three Variables: The bu-
siness motivation to generate inclusive processes, people with disabilities tra-
ined and / or profiled and the resources available to the company to be able 
to optimally perform the work and achieve effective participation supported 
in the certification of working competencies. Similarly, the establishment of 
public-private inter-institutional alliances.

The above favors the formulation of conclusions, which aim to support the 
business sector by allowing the empowerment for the implementation of 
structured programs within the organization articulated to its DNA, so that 
an overview of the current market conditions will identify the profiles Labor 
according to the dynamics and business mobilization for decision making for 
the efficiency and permanence of inclusive participation programs for the la-
bor inclusion of people with disabilities.

Key Words
Social welfare; Corporate Social Responsibility; Inclusion (Education and 
Corporate); Social Justice; Culture (Education and Working).

Desarollo de la ponencia
La presente exposición analizó la puesta en marcha de la Estrategia de 
Innovación Empresarial Social Humanística (EIESH), donde el sector 
empresarial y laboral, donde se da la posibilidad de generar conciencia y 
responsabilidad, buscando la inclusión de las Personas Con Discapacidad (PCD), 
a fin de contar con un panorama más amplio, permitiendo la movilización 
empresarial de los diferentes ambientes logrando la participación e inclusión 
efectiva dentro de ellos.
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Al comienzo del trabajo se abordaron los antecedentes con el interés de lograr 
una compresión adecuada de los procesos de participación e inclusión de las 
personas con discapacidad, teniendo como premisa de partida la realidad ac-
tual. Esta orientación se enmarcó en la contextualización, conceptualización 
y determinación de los elementos esenciales de la inclusión, siendo estos los 
factores diferenciadores de un buen proceso vs un proceso insuficiente. Se bus-
có con ello innovar desde la inclusión, introduciendo desde la integralidad un 
proceso donde se evidencia participación efectiva de las PCD (Zondek, 2015); 
normograma de discapacidad para Colombia (MinSalud, 2015); transforma-
ción empresarial (OIT, 2011); ajustes razonables (Antezana, P. & Linkimer, M., 
2015) y flexibilización para la inclusión (Arenas, F. & Sandoval, M. 2013); alianza 
interinstitucional Público-Privada (Devlin, R. & Moguillansky, G., 2009). 

Aunque existen distintas rutas y estrategias para los procesos inclusivos, esta 
ponencia visibilizó como fundamental la necesidad de que el sector empresa-
rial desarrolle e implemente programas que promuevan la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad. Se posibilita de tal modo el mejoramiento de 
calidad de vida y minimiza la brecha de inequidad que se evidencia por la falta 
de oportunidades socio laborales y formativas. 

Para el abordaje empresarial con el fin de apropiarse y beneficiarse de la estra-
tegia apalancada en la política, se desarrolló la ruta de atención empresarial, 
la cual permitió un contacto inicial y directo con el sector empresarial donde 
se da a conocer los servicios que se ofrecen teniendo en cuenta los ajustes ra-
zonables y flexibilizaciones que posibilitan la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad. 

Se tuvo en cuenta una fase inicial donde se articula el proceso de la formación 
organizando ofertas educativas para el trabajo, donde la empresa asume el papel 
de patrocinador en la formación en su etapa lectiva y productiva, en la etapa 
productiva posibilita el ejercicio laboral de las personas con discapacidad en las 
distintas áreas de la organización según el proceso formativo especifico de la 
formación; la etapa productiva dura 6 meses y permite medir la productividad, 
cumplimiento de la norma, identificación de la figura de autoridad. Cuando se 
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cumple ese tiempo, la empresa según evaluación de desempeño decide proceso 
de vinculación del aprendiz, se realizan talleres empresariales respecto al 
abordaje de las personas con discapacidad, se hace el seguimiento, evaluación y 
acompañamiento del proceso a la empresa.

Se buscó reafirmar la Estrategia de Innovación Empresarial Social Humanística, 
donde a través de las acciones afirmativas se promovieron posibilidades para 
generar los procesos inclusivos ajustados de manera novedosa y apropiada 
que permitan la efectividad practica en programas que pueden ser evaluados 
teniendo en cuenta el impacto y viabilidad en la organización.

Al estructurar el programa inclusivo, se hizo tangible que el sector empresarial 
debe orientar los procesos con un grado de flexibilidad, efectividad y eficiencia, 
donde se permita analizar las características particulares de las personas con 
discapacidad para una adecuada implementación.

Es así como el sector empresarial se convierte en un transformador social, des-
de una mirada holística estimulando la dinámica organizacional consideran-
do necesario la apertura al cambio y la incorporación de nuevos estereotipos 
que complementan, moldean y aportan sensibilidad, productividad como pro-
puesta para representar un proceso de diseño que permite afirmar que existen 
consenso en la participación e inclusión.

En este trabajo la inclusión se define desde diferentes autores, Cedeño Ángel 
expone (citado en Acosta 2013) como: una actitud que engloba el escuchar, 
dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las 
necesidades de la diversidad. Concretamente, tiene que ver con las personas 
en este caso, las personas con discapacidad, pero se refiere a las personas 
en toda su diversidad (Inclusión Educativa, parr.3). Se ha de considerar que, 
fundamentados en lo expuesto anteriormente, desde la teoría citada, todos 
los procesos inclusivos apuntan a la participación efectiva de las personas 
con discapacidad, asumiendo procesos de flexibilización para la inclusión que 
permite el reconocimiento del otro desde la persona. Desde la experiencia que 
se ha llevado al sector empresarial se ha entendido la importancia de reconocer 
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“en el otro la persona”, pues así “entendemos la diversidad y la inclusión” esto 
como premisa para lograr la transformación empresarial, descubriendo que se 
requiere de la humanización (Barahona, J. & Rodríguez, D., 2015) para asumir 
cambios y retos para ser transformadores empresariales. Para la autora aquí 
radica el centro del asunto: la humanización de los procesos, donde se acepta 
al otro diferente a mí como una persona con la que puedo y debo colaborar 
para el mejoramiento de los ecosistemas y diferentes ambientes. 

Desde la perspectiva de este trabajo se asumió la necesidad de alinear diferentes 
procesos que se generan tanto en el sector público como privado que permiten la 
consolidación de alianzas interinstitucionales que favorecen el cierre de brechas, 
dando oportunidades que desde el diseño universal se logra la apertura de cam-
bios al interior de las organizaciones que permean la dinámica, considero que es 
así como se llega al mejoramiento de procesos, destacando competencias, habili-
dades técnicas y laborales que permiten una inclusión efectiva y eficaz.

Con estos antecedentes teóricos se posibilitó entender y reforzar la idea princi-
pal que se defiende en este ensayo: la educación es necesaria, esencial, dema-
siado importante para avanzar en los procesos de inclusión; logrando enton-
ces la participación efectiva de las personas con discapacidad en los distintos 
escenarios. Lo más importante sería contar con los ajustes razonables que se 
necesitan para alcanzar una verdadera inclusión, es así este trabajo pretende 
determinar la inclusión y la diversidad por su transversalidad, demostrando 
con ello su incidencia en todos los escenarios encontrados: educativo, social, 
familiar, salud, recreativo, laboral, entre otros.

Para confirmar lo propuesto desde lo teórico, se presentaron los datos recogi-
dos por el SENA durante varios períodos de formación, haciendo comprobable 
el trabajo realizado por la autora. 

Las principales conclusiones fueron: 1. Articulación de los actores institucio-
nales públicos y privados, identificando la claridad del rol y funcionamiento 
en las prácticas adecuadas para la inclusión socio formativo y laboral para las 
personas con discapacidad. 2. Divulgación masiva de la ruta de atención para 
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que se movilice y potencialice la acción efectiva que permita estructurar una 
dinámica holística tanto para el sector empresarial como para las personas 
con discapacidad. 3. Caracterización de las personas con discapacidad en edad 
laboral y productiva que permita identificar perfiles y promoverlos según las 
ocupaciones que existen en el mercado laboral. 4. Implementación de aseso-
rías virtuales que posibiliten el manejo adecuado de plataformas y/o aplica-
tivos virtuales favoreciendo la inscripción de las vacantes de empresas y así 
lograr la postulación de personas con discapacidad que cumplan el perfil ocu-
pacional. 5. Generación de encuentros en los que se promuevan los cursos vir-
tuales que favorecen las relaciones con y entre las personas con discapacidad 
desde la formación y empleabilidad.
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Resumen
Las empresas de químicos tienen un enfoque hacia las ventas y no hacia el 
mercadeo lo cual ha sido motivo que dificulta para incorporarse en una organi-
zación 4.0 (Li, 2018). El objetivo del artículo es identificar las características de 
las empresas de químicos para lograr adaptarse a las organizaciones 4,0 desde 
una visión del mercadeo. Las organizaciones 4.0 son un modelo de negocio 
donde participan los comportamientos de los clientes digitales, lo cual fuerza 
a una modificación de la gestión administrativa tradicional del mercadeo. La 
metodología es cuantitativa, se desarrolla mediante un cuestionario con 19 
preguntas cerradas y dos abiertas realizada durante los años 2017- 2018, donde 
participaron 16 directivos de empresas químicas en Medellín. Analizadas con 
el programa de prospectiva MICMAC. Los principales hallazgos se orientan a 
la certificación, logística y gestión de las relaciones del consumidos (CMR). Es 
decir, las organizaciones 4.0 desde la química tienen un compromiso de rela-
cionar lo interno con lo externo. Las empresas de químicos deben buscar la 
gestión de la innovación, la administración de los datos que se convierta en 
información en tiempo real; es decir, incorporar conocimiento táctico y explí-
cito desde una movilidad interna y externa de la organización con una visión 
inter-operatividad. En conclusión, las empresas químicas para empezar una 
organización 4.0 hacia el 2030, ligadas al desarrollo sostenible deben com-
prender a sus clientes como si fuesen parte interna de la compañía, además 
de establecer acciones de transformación ancladas en la actualización. Las 
implicaciones a futuro de las empresas químicas es relacionar la tecnología y 
la innovación con una propuesta ambiental. 

Palabras Clave: 
gestión; organización; tecnología; comercio; innovación científica.
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Abstract
Chemical companies have a focus on sales and not marketing, which has been 
a reason that makes it difficult to join a 4.0 organization (Li, 2018). The objecti-
ve of the article is to identify the characteristics of chemical companies in order 
to adapt to organizations 4.0 from a marketing perspective. Organizations 
4.0 are a business model where the behaviors of digital customers participate, 
which forces a traditional management modification of the traditional mar-
keting administration. The methodology is quantitative; it is develop through 
a questionnaire with 19 closed and 2 open questions made during the years 
2017-2018, where 16 managers of chemical companies in Medellín participa-
ted. Analyzed with the MICMAC prospective program. The main findings are 
oriented to the certification, logistics and consumer management relations-
hips (CMR). That is, 4.0 organizations from chemistry have a commitment to 
relate the internal to the external. Chemical companies must seek innovation 
management, data management that becomes information in real time; that 
is to say, to incorporate tactical and explicit knowledge from an internal and 
external mobility of the organization with an inter-operability vision. In con-
clusion, chemical companies to start a 4.0 organization by 2030, linked to 
sustainable development must understand their customers as if they were an 
internal part of the company, in addition to establishing transformation ac-
tions anchored in the update. The future implications of chemical companies 
is to relate technology and innovation with an environmental proposal.

Keywords: 
management; organization; technology; commerce; scientific innovation
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Desarrollo de la Ponencia
Las empresas de químicos en Medellín, en su mayoría, centran su interés en 
la orientación a las ventas, pocas hacia el mercadeo y hacia una organización 
2.0. Esto configura un elemento complejo, cuando se analizan las compras, la 
comercialización por otros medios; los cuales, actualmente se basan en téc-
nicas de asesoramiento personal y de despacho “face to face”. Esto conlleva a 
preguntar ¿cuáles son las características de mercadeo y ventas que deben de 
tener las empresas de químicos en Medellín a enfocadas a las organizaciones 
4,0 para el año 2030? 

Para dar respuesta a la pregunta, las realidades de las empresas a futuro de-
ben enfocarse en el medio conversar con el humano por medio de la tecnolo-
gía (Brettel, Friederichsen, Keller, & Rosenberg, 2014), para impactar el sevicio 
venticuatro horas - siete días a la semana. Todo esto, para tener información 
en tiempo real (Han, Lee y Choi, 2013) y coherente con lo que quiere el cliente 
y el comercializador (Mayer y Nusswald, 2001). Este servicio permite llegar a 
más personas, propiciar asesoría más amplia como también el ofertar servi-
cios mayores. Además, posibilita que el cliente esté satisfecho con los produc-
tos químicos por su relación ambiental favorable. 

Esto igualmente genera desde la visión empresarial retos como el disponer de 
personal cualificado, invertir en productos, servicios, entre otros. Así como el 
tener mayor personal que preste asesoría. Una asesoría que puede ser por la 
interacción del internet y la administración del Big Data (Ardito, Petruzzelli, 
Panniello y Garavelli, 2019).

Asimismo, se propone tener una seguridad empresarial en los dispositivos para 
interactuar de forma segura con el cliente (Ferrare, 2019). En consecuencia, las 
empresas de químicos deben asegurar que la información de los clientes no 
esté disponible en forma abierta. A su vez, Wang et al., (2019), describen que 
se deben efectuar revisiones de los sietemas para garantizar las seguridad de 
los datos de los clientes, como es el caso de tener al día el CRM y el contacto 
continuo con el cliente. Pero hoy, se puede controlar mejor la gestión al vincular 
la tecnología en relación al control de seguridad al asimilar innovación que sea 
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amigable con el medio ambiente (Vaidya, Ambad, & Bhosle, 2018). También, 
el asegurar un empaque que promueva el posicionamiento de marca y de 
la calidad del producto en relación con el medio ambiente (Roblek, Meško y 
Krapež, 2016) apunta a las empresas de químicos a lograr un posicionamiento 
como ventaja competitiva. 

Las empresas químicas en Medellín, cuando se reconocen como una organiza-
ción 4.0 o que al menos están transitando hacia ello, deben atender transfor-
maciones históricas tanto para el sector como de tipo de formación, de quienes 
las crearon como también de una sociedad que todavía media entre la tradi-
ción. Las principales características de la administración de empresa químicas 
se deben orientar a atender las demandas que puede generar los procesos de 
certificación, logística y gestión de las relaciones del consumidos (CMR), con el 
fin de mejorar su interacción con el cliente y fortalecer el desarrollo sostenible.

Referencias
Ardito, L., Petruzzelli, A. M., Panniello, U., & Garavelli, A. C. (2019). Towards Industry 4.0: 

Mapping digital technologies for supply chain management-marketing integration. 

Business Process Management Journal, 25(2), 323-346.

Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, 

decentralization and network building change the manufacturing landscape: An 

Industry 4.0 Perspective. International Journal of Mechanical, Industrial Science and 

Engineering, 8(1), 37–44.

Ferrare, J. J. (2019). A Multi-Institutional Analysis of Instructional Beliefs and Practices in 

Gateway Courses to the Sciences. CBE—Life Sciences Education, 18(2), ar26.

Han, K. H., Lee, G., & Choi, S. H. (2013). Manufacturing cycle time reduction for batch 

production in a shared worker environment. International Journal of Production 

Research, 51(1), 1-8.

MEMORIAS



68
Características de la administración en empresas químicas de Medellín con tendencia a la organización 4.0

2019

Li, L. (2018). China’s manufacturing locus in 2025: With a comparison of “Made-in-China 

2025” and “Industry 4.0”. Technological Forecasting and Social Change, 135, 66-74.

Mayer, M., & Nusswald, M. (2001). Improving manufacturing costs and lead times with 

quality-oriented operating curves. Journal of Materials Processing Technology, 

119(1-3), 83-89.

Roblek, V., Meško, M., & Krapež, A. (2016). A complex view of industry 4.0. Sage Open, 

6(2), 2158244016653987.

Vaidya, S., Ambad, P., & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0–a glimpse. Procedia 

Manufacturing, 20, 233–238.

Wang, B., Wu, L., Li, D., Liu, Y., Guo, J., Li, C., Fu, M. (2019). Induction of Pluripotency by 

Alternative Factors.



PI011: Tendencias de gestión en las 
empresas privadas del municipio  
de Florencia: analisis de importancia  
y aplicabiidad

Management trends in private companies of the municipality  
of Florence: importance ands applicability analysis

Parcival Peña Torres1

Adrián David Vargas Ramírez2

Julián Andrés Rodríguez Ortiz3

1 Docente de la Universidad de la Amazonia, Candidato a Doctor en Gerencia y Política Educativa de la 
Universidad de Baja California, Magister en Administración de la Universidad de la Salle, Especialista en 
Finanzas de la Universidad del Valle, Especialista en Dirección y Supervisión de Centros de la Universidad 
de la Sabana y Profesional en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad de la Sabana. 
Email: pa.pena@udla.edu.co

2 Candidato a Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela Colombiana 
de Carreras Industriales ECCI y Administrador de Empresas de la Universidad de la Amazonia. 
Email: adrianvargas_15@hotmail.com

3 Administrador de Empresas de la Universidad de la Amazonia.  
Email: julian_rodriguez95@hotmail.com

2019



70
PI011: Tendencias de gestión en las empresas privadas del municipio de Florencia: analisis de importancia y aplicabiidad

2019

Resumen
el estudio del ser humano en las organizaciones cada vez se torna más 
imperativo debido a los cambios constantes que se han desarrollado, los 
cuales han acarreado diversas tendencias que se acomodan a las exigencias 
del empresario y del empleado para el cumplimiento de objetivos, en este 
sentido, la presente es el resultado de una investigación con el objetivo de 
validar la importancia y aplicabilidad de las tendencias actuales en la gestión 
del talento humano en las empresas privadas del municipio de Florencia. Dicho 
estudio se realizó a través de un enfoque cuantitativo, bajo una investigación 
de tipo descriptivo con corte transversal, se realizó un análisis bibliográfico y 
dos encuestas semi-estructuradas en escala de Likert. Los datos recolectados 
fueron ingresados en el software estadístico SPSS Statistics para un análisis 
univariado y bivariado. En conclusión, se evidencia que la administración de las 
personas debe focalizar su accionar en los pilares de Administración del Talento 
Humano, Desarrollo del Talento Humano, Relaciones Laborales y Calidad de 
Vida Laboral, teniendo en cuenta que en la actualidad afronta grandes retos a 
raíz de los cambios generacionales, y la evolución de las teorías administrativas 
y económicas que permiten al empleado y empleador exigir condiciones que 
le garantice desarrollar a cabalidad sus actividades con una estrecha relación 
con la vida personal. Es así, que se torna imperativo modificar tres aspectos: 
primero la conducta, actitud y aptitud del empleado y el empleador, segundo 
el diseño organizacional centrado en las personas y no en funciones y tercero 
la importancia del conocimiento en la sociedad pos capitalista.

Palabras Claves 
Gestión humana; administración; tendencia; importancia; aplicabilidad. 
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Abstract
The study of the human being in organizations is becoming increasingly 
imperative due to the constant changes that have developed, which have 
led to various trends that adapt to the demands of the employer and the 
employee for the fulfillment of objectives, in this sense , this is the result of 
an investigation with the aim of validating the importance and applicability 
of current trends in the management of human talent in private companies 
in the municipality of Florence. This study was carried out through a 
quantitative approach, under a descriptive investigation with a cross-section, 
a bibliographic analysis and two semi-structured surveys of Likert scale were 
carried out. The data collected were entered into the statistical software SPSS 
Statistics for a univariate and bivariate analysis. In conclusion, it is evident 
that the administration of people should focus their actions on the pillars of 
Human Talent Administration, Human Talent Development, Labor Relations 
and Quality of Work Life, taking into account that at present it faces great 
challenges as a result of the generational changes, and the evolution of the 
administrative and economic theories that allow the employee and employer 
to demand conditions that guarantee him to fully develop his activities with 
a close relationship with personal life. Thus, it becomes imperative to modify 
three aspects: first the behavior, attitude and aptitude of the employee and 
the employer, second the organizational design centered on people and not 
on functions and third the importance of knowledge in post-capitalist society.

Keywords
Human management; administration; trend; importance; applicability.
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Introducción 
Actualmente la responsabilidad de desarrollar el talento humano recae en 
actores claves como la empresa, el jefe y el colaborador (Ulrich y Brockbank 
1998). En este sentido es necesario comprender el paradigma al que se enfrenta 
la organización y tener en cuenta que para desarrollar el talento humano de 
cada organización se debe amalgamar los requerimientos del negocio y el plan 
de desarrollo de los colaboradores.

En este sentido, la gestión del talento humano es definida como los procesos 
y actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la dirección de la 
organización, compuesta por un conjunto de política, planes, programas y 
actividades con el objeto de obtener, formar, desarrollar y motivar el personal 
el personal requerido para potencializar la organización (García, 2009), así 
mismo, Blass (2007) afirma que la gestión del talento humano tiene como 
mayor responsabilidad el atraer, identificar, desarrollar y participar en la 
retención y despliegue de personal de la organización. 

Paralelo a esto, se observa que la teoría ha desarrollado modelos de gestión 
humana que permiten planear y desarrollar de forma completa el talento 
humano de la organización, Moreno, López y Marín (2015) indican que el 
aumento de la gestión del conocimiento y la creciente globalización está 
convirtiendo los mercados laborales más exigente y competitivos, y aconsejan 
que las organizaciones deben realizar considerables inversiones en los 
empleados para ser competitivos. 

En este sentido, Davel y Vergara (2001) indican que los modelos gerenciales 
de gestión de humana contribuyen con estrategias para actuar y coordinar 
las actividades y procesos que los empleados ejecutan en la organización. Los 
modelos se diseñan a partir de relaciones sociales que se evidencian dentro y 
fuera de la organización. Fisher (2002) afirma que la finalidad de los modelos es 
la diferenciación de las organizaciones en el mercado otorgando una experticia 
en sus procesos y procedimientos.
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Continuando con el análisis de los modelos gerenciales se encuentra que la 
firma consultora PriceWaterhouseCoopers (2008) desarrolla tres modelos 
de gestión humana que definirá el rumbo de las organizaciones; en el define 
estrés tipos de empresas, la azul que se enfoca en el personal y rendimiento, 
la verde en las personas y en la sociedad y la naranja en un modelo operativo. 

Por otra parte, en concordancia con los modelos de gestión humana se 
evidencia que estos modelos no llegan solo están acompañados de tendencias 
que contribuyen a estructurar su funcionamiento, en este sentido, se evidencia 
que Daft (2005) tenía razón cuando indica que las organizaciones deben ser 
diseñadas como sistemas abiertos, que permiten la incidencia de factores 
externos en los procesos de las organizaciones, en este aspecto Naissbit y 
Arburdene (1996) y Saldarriaga (2013 indican que una tendencia es una directriz 
o direccionamiento colectivo que no vienen solos sino que van a la par de los 
grandes cambios y llegan a un punto en que este se convierte en un eje central 
de los desarrollos colectivos, sociales y económicos.

Dichas tendencias van enmarcadas en modificar y contribuir a la dirección 
del desarrollo del talento humano en las organizaciones bajo esquemas que 
permiten establecer criterios para marcar el desarrollo de las organizaciones y su 
accionar en el atraer, retener y mantener al personal idóneo en la organización. 

En síntesis, la presente investigación, es un estudio descriptivo de corte 
trasversal con enfoque cuantitativo, se construyó a partir de un análisis 
bibliográfico y conceptual y se validó a través de encuestas semi-estructuradas 
para la evaluación de la importancia y aplicabilidad de las tendencias en las 
empresas privadas del municipio de Florencia.
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Resultados 

Dimensión de Diseño Organizacional
Para la dimensión de Diseño Organizacional se observa que las organizaciones, 
en general consideran importante las ocho (8) tendencias de esta dimensión, 
dado que el promedio de calificaciones se encuentra en un mínimo de 3,18 y un 
máximo de 3,545; en este sentido las tendencias con mayor importancia son: 
(1.6) Procesos agiles y orientado al cliente, (1.2) Diseño estratégico centrado en 
las personas, (1.1) Modelo de visión compartida para la generación de vínculos 
laborales y mejoramiento de los resultados. 

Ilustración 1. Nivel de Importancia y Aplicabilidad de las Tendencias en la 
Dimensión de Diseño Organizacional

Fuente: Autores

Dimensión de Liderazgo
Las tendencias de la dimensión de Liderazgo obtuvieron un rango de califica-
ciones de un mínimo de 3,213 y un máximo de 3,606 en importancia; en este 
sentido, se encuentra que para este apartado las organizaciones consideraran 
con mayor importancia las siguientes tendencias: (2.1) líderes de procesos, 
(2.4) liderazgo digital, (2.6) liderazgo en todos los niveles de la organización y 
(2.7) la inteligencia emocional en los procesos administrativos.
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Ilustración 2. Nivel de Importancia y Aplicabilidad de las Tendencias en la 
Dimensión de Liderazgo

Fuente: Autores

Conclusiones 
A partir del análisis realizado a las diez dimensiones y a la priorización 
considerada por los encuestados en la que concluyeron que solo seis 
dimensiones son las que se deben de proyectar y ejecutar en el desarrollo 
de la gestión humana en las empresas privadas del municipio de Florencia, 
se logra identificar las tendencias que marcaran el talento humano en las 
organizaciones en los próximos años. Si se implementa el modelo descrito 
con anterioridad se observa que las dimensiones priorizadas dan respuesta a 
los cuatro pilares de la gestión del talento humano pretendiendo así aportar 
la agenda estratégica de las empresas en el manejo del personal en la nueva 
sociedad del conocimiento. 

la administración de las personas en la actualidad afronta grandes retos a raíz 
de los cambios generacionales, y la evolución de las teorías administrativas 
y económicas que permiten al empleado y empleador exigir condiciones que 
le garantice desarrollar a cabalidad sus actividades con una estrecha relación 
con la vida personal. Es así, que se torna imperativo modificar tres aspectos: 
primero la conducta, actitud y aptitud del empleado y el empleador, segundo 
el diseño organizacional centrado en las personas y no en funciones y tercero 
la importancia del conocimiento en la sociedad pos capitalista
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Resumen
Esta ponencia le apunta a proponer espacios de reflexión sobre el tema 
de la Asociatividad y las denominadas por algunos autores, Redes Socio 
institucionales, teniendo como referente una experiencia de trabajo que se 
ha visibilizado mediante procesos de investigación asociados al sector lácteo 
y llevados a cabo por la Universidad Piloto de Colombia junto con los grupos 
de investigación GIRSA y DHEOS en la Provincia de Ubaté (Cundinamarca), 
ubicada al norte de Bogotá D.C. En la propuesta se describe la situación del 
sector lácteo en la Provincia, destacando las principales problemáticas por las 
que atraviesan los pequeños productores y el papel de los principales actores 
del territorio, relacionados con la materia: Estatales, grandes y medianos 
procesadores, pequeños comerciantes, entidades académicas. De otra parte, 
se exponen los diferentes lineamientos conceptuales asociados con los temas 
asociatividad, redes, competitividad, cadenas productivas, y su relación con 
otros conceptos tales como: territorio, y capital social. En la sección final 
se presentan los procesos de intervención investigativa adelantados por la 
Universidad en la Provincia, la metodología propuesta y los avances alcanzados 
en el presente año, con la participación activa de los diferentes actores, 
docentes y estudiantes. Así mismo, se destaca la importancia de articular 
esfuerzos de diferente naturaleza, en dos sentidos: Por un lado, mediante el 
fortalecimiento de procesos asociativos por parte de los agentes económicos 
del mercado, tales como los grandes, medianos y pequeños productores y 
por otro, mediante el entramado y las relaciones que se generan entre estos 
y los demás actores que hacen presencia en el territorio, en la búsqueda de 
consensos en pro del desarrollo del mismo. Durante su análisis, el texto 
se complementa con mapas, cuadros, gráficos y estadísticas, que ilustran 
algunas temáticas de interés relacionadas con el sector.

Palabras Claves 
Asociatividad; Redes Socio institucionales; Competitividad; Capital Social; 
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This paper is a proposal to provide some spaces of reflection on the theme of 
Associativity and those denominated by some authors like Institutional Social 
Networks. Having as reference a work experience that has been made visible 
through research processes associated with the dairy sector and carried out 
by the Universidad Piloto de Colombia together with the GIRSA and DHEOS 
research groups in the Province of Ubaté (Cundinamarca), located at north 
of Bogotá D.C. The proposal describes the situation of the dairy sector in the 
Province, highlighting the main problems faced by small producers and the 
role of the main actors in the territory linked to the subject: State, large and 
medium processors, small merchants, and academic entities. On the other 
hand, the different conceptual guidelines associated with the associativity, 
networks, competitiveness, productive chains, and their relationship with 
other concepts such as territory and social capital are exposed. In the final 
section, we present the research intervention processes advanced by the 
Universidad Piloto in the Ubaté province, the proposed methodology and the 
advances achieved in this year are presented with the active participation 
of the different actors, teachers and students. Likewise, the importance of 
articulating efforts of a different nature is highlighted, in two ways: On the 
one hand, by strengthening associative processes by the economic agents 
of the market, such as large, medium and small producers, and on the other, 
through the framework and the relationships that are generated between 
these and the other actors that make a presence in the territory, in the search 
for consensus in favor of its development. During its analysis the text is 
complemented by maps, charts, graphs and statistics, which illustrate some 
topics of interest related to the sector.

Keywords 
Associativity; Socio-institutional Networks; Competitiveness; Social Capital; 
Dairy Sector
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Desarrollo de la ponencia
La Provincia de Ubaté (Cundinamarca) es reconocida porque su economía 
gira en torno a la producción lechera y abastece del producto y sus derivados 
a varias regiones del Departamento y del país. La temática se aborda 
especialmente, desde la perspectiva de la asociatividad y las denominadas 
redes socio institucionales y a partir de la manera como los diferentes agentes 
aquí analizados, desarrollan incipientes acciones conjuntas, en un esfuerzo 
por fortalecer sus procesos productivos y competitivos frente al mercado y las 
dificultades por las que atraviesan especialmente los pequeños productores. 

La Provincia está conformada por 10 municipios (ver mapa): Ubaté, Tausa, 
Sutatausa, Carmen de Carupa, Lenguazaque, Fúquene, Simijaca, Susa, 
Guachetá y Cucunubá. Para la presente investigación, el estudio se centra en 4 
municipios: Ubaté, Tausa, Sutatausa y Carmen de Carupa.

Según las estadísticas agropecuarias del año 2017, de la Gobernación de 
Cundinamarca Vol.16, (2017), para el año 2016, la Provincia con mayor 
participación en número de vacas para orden fue Ubaté, con 53.541 bovinos, 
con un porcentaje del 15,26%; seguida de la Provincia de Sabana Centro con 
44.159 con el 12,59%; del total del inventario departamental que fue de 350.774 
ejemplares. Estas cifras se complementan con la producción de leche en 
el Departamento, que para el año de 2016 fue de 3.818.577 litros diarios. La 
Provincia de Ubaté fue la que reportó mayor producción de leche con 747.759 
litros por día (19.58%) del total del Departamento. (p.61)

En la Provincia de Ubaté confluyen una serie de factores, que, si bien hacen 
del sector lácteo un bastión de la economía de la región, existen varias 
complejidades que dificultan las condiciones de los principales proveedores de 
leche, en razón a que en su gran mayoría son pequeños productores. En una 
investigación realizada por la Universidad Piloto y el Grupo de investigación 
GIRSA (2015), sobre el tema de asociatividad del sector lácteo en Colombia, 
entre los años 2013 y 2015, en el aparte de la Provincia de Ubaté, se deduce 
que “Los productores son en su mayoría minifundistas (entre 2 o 3 hectáreas) 
y propietarios de 2 o 3 vacas en sus hatos, produciendo de una forma 
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rudimentaria y manteniendo de manera arraigada el compadrazgo como 
garante de cualquier intento asociativo y de negociación. Por otro lado, los 
grandes productores son pocos en cantidad, cuentan con un gran número de 
cabezas de ganado, 100 o mas reses, con sistemas de producción relativamente 
eficientes y con mayor inversión tecnológica, lo cual acentúa la brecha que 
existe en el sector”. (p. 93).

Ante la situación planteada, buena parte de los pequeños productores se han 
organizado en asociaciones, las cuales han intentado mejorar sus condiciones, 
obteniendo en la práctica algunos resultados positivos, pero no suficientes. 
Las problemáticas que enfrentan estas organizaciones señalan dificultades 
frente a temas de productividad, asociatividad, rezago tecnológico, afectación 
de la política pública, firmas de TLC, bajos niveles competitividad frente a 
fenómenos como la globalización, entre otros.

En relación con la problemática planteada, el gran interrogante a resolver con 
la esta propuesta es el siguiente: ¿Cuál es la situación de las organizaciones 
asociativas del sector lácteo en la Provincia de Ubaté, en torno a las relaciones 
interorganizacionales y las redes de conexión que se gestan entre los diferentes 
agentes existentes en la zona y en otros contextos, y desde esta perspectiva 
en su capacidad para posicionarse desde el plano de la gobernanza territorial?

Sobre el marco conceptual, se trabajaron los siguientes conceptos, los cuales 
fueron abordados desde la perspectiva de varios expertos e investigadores: 
Territorio, asociatividad, redes Socio institucionales, capital social, valor 
compartido, capital social.

La investigación se aborda desde una perspectiva con enfoque territorial, 
por ser un asunto que empezó a proponerse dentro de los lineamientos de la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad. Es descriptiva y analítica.

Como uno de los resultados de la investigación, está la identificación de los 
diferentes actores objeto de la misma. Dentro de estos se destacan en primera 
instancia a los pequeños productores asociados, en quienes recae el proceso 
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investigativo. Por otra parte, están los grandes procesadores de leche, que 
compran la materia prima y con un gran poder en el mercado. También se en-
cuentran procesadores de mediano tamaño, que operan en el territorio.

La institucionalidad Estatal también hace presencia desde el orden nacional, 
regional y local; con amplia trascendencia en la política pública del sector. 
Finalmente está la academia, como otro actor protagónico del contexto, que 
tiene sus propios intereses desde el ámbito investigativo, académico y de 
apoyo al sector.

A partir de lo expuesto, se entienden las dificultades por las que atraviesan 
especialmente los pequeños productos del sector lácteo de la Provincia 
de Ubaté. De otra parte, se plantea el tema de la asociatividad y del acceso 
a redes de diferente naturaleza, como elementos que, en la práctica, según 
algunas experiencias aplicadas en sectores específicos especialmente en 
países europeos; podrían contribuir al mejoramiento de las condiciones de los 
pequeños productores del sector lácteo en la Provincia objeto de estudio. 

Las redes se convierten en una forma de expresión viva de los territorios, que 
afianzan la territorialidad y promueven el bienestar y la confianza entre los 
diferentes actores que lo conforman.

 De la experiencia vivida en estos años, mediante el proceso investigativo, uno 
de los grandes retos consiste en generar la confianza suficiente, especialmente 
entre los pequeños productores, para que se integren al proceso y se entienda 
que la dinámica debe trascender los temas del mercado y de lo económico, 
que, si bien resultan ser fundamentales, pueden no ser suficientes a la hora de 
alcanzar el logro de sus propósitos. Así mismo, se trata de generar procesos 
de empoderamiento, capacidad de influencia y valor compartido, teniendo en 
cuenta de que los pequeños productores son una gran mayoría en número y a 
su vez los mas afectados de las problemáticas mencionadas. De los ejercicios 
realizados hasta el momento, se empieza a percibir un cambio de actitud, 
especialmente desde el actor que mas interesa aquí, es decir, los pequeños 
productores. 
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Estrategias para el fortalecimiento de la competitividad de las empresas del sector metalmecánico, autopartista y carrocero  
de la provincia del Tundama- Duitama, Boyacá, a partir del enfoque sistémico en los niveles macro y mesoeconómico

Resumen
Es importante para el desarrollo local fortalecer la competitividad, los 
empresarios requieren una visión de largo plazo que les permita estar 
preparados para el entorno cambiante y de incertidumbre de los mercados, 
de la competencia y de las variables macroeconómicas y mesoeconómicas, 
que día a día los afectan. Incrementar los niveles de competitividad requiere 
el compromiso del estado como agente dinamizador de la política pública, de 
actores como las universidades y los organismos de apoyo empresarial para 
garantizar la cooperación de los implicados. 

Teniendo en cuenta dicho contexto, se requiere establecer estrategias para el 
fortalecimiento de la competitividad de las empresas del sector Metalmecánico, 
Autopartista y Carrocero de la provincia del Tundama- Duitama, Boyacá, a 
partir del enfoque sistémico en los niveles Macro y mesoeconómico. 

La metodología, implica revisar los elementos teóricos del modelo de 
competitividad sistémica, una adaptación de este modelo con modelos 
posteriores para fortalecer el estudio, el análisis del sector y la realización de 
trabajo de campo mediante entrevistas y encuestas para conocer los factores 
críticos que pueden incidir en la competitividad a la luz de lo que piensa el 
empresario.

El estudio, permitirá desarrollar herramientas de gestión estratégica 
que posibiliten a la empresa estar preparada para épocas complejas 
y de incertidumbre, además hace posible que puedan ver la realidad 
macroeconómica y mesoeconómica y entender como estas políticas pueden 
afectarlos o beneficiarlos y actuar en consecuencia. 

Palabras claves 
Mesoeconómica, macroeconómica, enfoque sistémico, competitividad, 
sector Metalmecánico, Autopartista y Carrocero,



91
Olga Lilihet Matallana Kuan / Gloria Nancy Duitama Castro / Martha Luz Yeni Suarez Salazar

2019

Abstract 
it is important for local development to strengthen competitiveness, entrepreneurs 
require a long-term vision that allows them to be prepared for the changing 
environment and uncertainty of markets, competition and macroeconomic 
and mesoeconomic variables, which day by day affect. Increasing levels of 
competitiveness requires the commitment of the state as a dynamic agent of 
public policy, of actors such as universities and business support organizations 
to guarantee the cooperation of those involved.

Taking into account this context, it is necessary to establish strategies for stren-
gthening the competitiveness of companies in the Metalworking, Autopartist 
and Bodybuilder sector of the province of Tundama-Duitama, Boyacá, based 
on the systemic approach at the Macro and Mesoeconomic levels.

The methodology implies reviewing the theoretical elements of the syste-
mic competitiveness model, an adaptation of this model with later models 
to strengthen the study, the analysis of the sector and the realization of field 
work through interviews and surveys to know the critical factors that can  
influence in competitiveness in the light of what the entrepreneur thinks.

The study will allow the development of strategic management tools that 
enable the company to be prepared for complex and uncertain times, and it 
also makes it possible for them to see the macroeconomic and mesoeconomic 
reality and understand how these policies can affect or benefit them and act 
according

Keywords 
Mesoeconomic, macroeconomic, systemic approach, competitiveness, the 
Metalworking, Autopartist and Bodybuilder sector
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Desarrollo de la Ponencia 
El sector siderúrgico, metalmecánico y carrocero en el departamento de 
Boyacá, es reconocido como una actividad con potencial, estratégica y 
prioritaria para el desarrollo económico, ya que cuenta con la experiencia 
productiva instalada del sector de metalmecánica y en la construcción de ca-
rrocerías, existe demanda de mercado en estos campos y dispone del capital 
humano respaldado por la oferta institucional para la formación tecnológica y 
universitaria presente en la región. De otra parte, integra una amplia gama de 
sectores y subsectores económicos qué se dedican a la elaboración de insumos 
provenientes del acero y hierro y a su transformación en bienes intermedios. 
(Botia, 2014) 

El sector, presenta debilidades que reducen el nivel de competitividad de las 
empresas, como los altos costos fijos; los altos consumos de energía; la pérdida 
de mercado interno por las altas importaciones de los sectores manufactureros 
de construcción y agropecuarios. Existe la necesidad de generar inversiones en 
tecnología para aminorar los impactos ambientales de la industria, tanto en 
los procesos extractivos como en los de transformación. (Ruiz et al., 2014) 

De acuerdo con Innpulsa (2018): “De las 274 organizaciones que integran la 
concentración empresarial en torno a la metalmecánica y las autopartes, 
el 83 % se encuentran ubicadas en la ciudad de Duitama (228) y a 10 
minutos, es decir en Paipa, se encuentra el 7 % (19); lo que equivale al 90% 
de las empresas concentradas en esta área geográfica”. Los empresarios se 
centran en la gestión interna pero difícilmente tienen en consideración los 
factores coyunturales o estructurales que afectan al sector, De acuerdo a lo 
anteriormente expuesto nuestra pregunta de investigación gira en torno a 
¿Cuáles son las estrategias que permiten fortalecer la competitividad de las 
empresas del sector Metalmecánico, Autopartista y Carrocero de la provincia 
del Tundama- Duitama, Boyacá, a partir del enfoque sistémico en los niveles 
Macro y mesoeconómico?

La competitividad es un concepto multidimensional ampliamente estudiado, 
abarca varios enfoques y disciplinas y es determinante en los escenarios 
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empresariales nacionales y regionales. La CEPAL (1996), propone un modelo que se 
constituye en un marco de referencia para los países desarrollados y en desarrollo, 
plantea la distinción entre cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro).

El nivel macro resalta la importancia de lograr mercados y crecimiento 
económico. Las políticas presupuestaria, monetaria, fiscal, de competencia, 
cambiaria y comercial, estables estimulan el ahorro, y dinamizan las inversiones 
públicas y privadas. A nivel meso se estudian la política de infraestructura, 
educativa, tecnológica, de infraestructura industrial, ambiental, regional, 
de importación y de exportación como ejes importantes para la formación 
de estructuras que contribuyen al desarrollo de sector privado dinámico. 
Si el entorno no es eficaz no es posible lograr una competitividad duradera 
(Esser,K. et al.,1996) 

Las variables macroeconómicas pueden ser inciertas en el mediano y largo 
plazo, los cambios pueden potencializar o ralentizar las posiciones competitivas 
de la región y las empresas, generando grandes cambios en los mercados. Para 
el BID (2003), El desarrollo de la productividad y competitividad requiere de un 
entorno macroeconómico sano y estabilidad del ambiente económico, lo cual 
incluye la sostenibilidad fiscal, financiera y externa de las economías (p.5)

Estudiar el nivel mesoeconómico supone mapear las relaciones con entidades 
de apoyo y la relación entre las empresas y el estado. La competitividad 
requiere un importante apoyo del estado y de La Academia para generar un 
ambiente productivo que desarrolle programas y políticas que favorezcan 
al empresario. Rubio y Baz (2015), indican que una empresa (…) puede ser 
exitosa si existen condiciones en el medio en que opera para acrecentar su 
competitividad, o puede fracasar cuando las condiciones del medio hacen 
imposible su éxito. (p. 5).

La industria metalmecánica, autopartista y carrocera, es dinámica, está muy 
expuesta a la competencia, por eso requiere de mayor articulación productiva, 
de comercialización y de innovación en los procesos y productos; cuenta 
con varios aspectos a favor, como la capacidad técnica, la experiencia de los 
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empresarios, la diversidad de la oferta educativa de la región y la ubicación 
geográfica de estas empresas respecto a Bogotá. 

Se requiere de mayor articulación entre el proceso productivo y las condicio-
nes macroeconómicas, para poder visibilizar mayores oportunidades de creci-
miento y sostenibilidad empresarial, el empresario que no tienen cuenta que 
entender las variables macroeconómicas pueden potencializar o disminuir las 
posiciones competitivas de la industria y la región.

A nivel meso económico, en la región, se destacan aspectos como la infraes-
tructura, la oferta educativa y las políticas regionales que priorizan el sector 
como un eje de desarrollo del departamento sin embargo las políticas tributa-
rias nacionales y locales, no generan incentivos para lograr una mayor inver-
sión empresarial.
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Percepción que tienen un grupo de líderes pertenecientes a las juntas de acción comunal del municipio de Sogamoso  
en el 2019, en relación del trabajo decente.

Resumen
Este proyecto de investigación indaga a un grupo de líderes de las Juntas de 
Acción comunal de Sogamoso, la percepción que tienen sobre el trabajo decen-
te y con ello, acercarnos a la formulación de una política pública en Sogamoso, 
que contribuya a dignificar el trabajo.

El proyecto busca comprender el concepto de trabajo decente, desde la percep-
ción de la OIT y la de sencillos líderes comunales Sogamoseños, que además de 
estrechar relaciones de trabajo sustentado en la diaria economía familiar; dan 
su vida por el trabajo comunitario, en pro de superar las necesidades de las 
comunidades que lideran. Así mismo identifica la contribución que el trabajo 
decente aporta al desarrollo humano, protección del trabajo y políticas públi-
cas encaminadas a promover calidad de vida.

La investigación nos permite alcanzar el objetivo del proyecto “Analizar la per-
cepción que tienen un grupo de líderes pertenecientes a las Juntas de Acción 
Comunal –JAC- en Sogamoso, con respecto al trabajo decente”. De esta ma-
nera acercar el concepto a la realidad del líder comunal en el ejercicio de su 
gestión comunitaria y de trabajador dependiente o independiente. 

Respecto de los resultados se espera que los objetivos alcanzados contribu-
yan, a una mayor conceptualización y apropiación del trabajo decente, y con 
ello, la actitud proactiva del líder comunal al interior de su organización y polí-
tica pública, para afianzar el trabajo decente como derecho y deber. 

Palabras clave 
Trabajo; Trabajo decente; Percepción; actividad sensomotriz; acción comuni-
taria; Junta de Acción Comunal. 
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Abstract
This research project investigates a group of leaders of the Community Action 
Boards of Sogamoso, the perception they have about decent work and with it, 
approaching the formulation of a public policy in Sogamoso, which contribu-
tes to dignify the work.

The project seeks to understand the concept of decent work, from the percep-
tion of the ILO and that of simple community leaders Sogamoseños, which 
in addition to strengthening working relationships based on the daily family 
economy; they give their lives for community work, in order to overcome the 
needs of the communities they lead. It also identifies the contribution that de-
cent work brings to human development, labor protection and public policies 
aimed at promoting quality of life.

The research allows us to achieve the objective of the project “Analyze the per-
ception of a group of leaders belonging to the Community Action Boards - JAC 
- in Sogamoso, with respect to decent work”. In this way, bringing the concept 
closer to the reality of the community leader in the exercise of his community 
management and of dependent or independent worker.

Regarding the results, the objectives achieved are expected to contribute, to 
a greater conceptualization and appropriation of decent work, and with that, 
the proactive attitude of the community leader within his organization and 
public policy, to strengthen decent work as a right and duty.

Keywords 
Work; Decent work; Perception; sensomotor activity; community action; 
Community Action Board. 

2019
MEMORIAS



100

Desarrollo de la ponencia
El trabajo decente es un concepto que evoluciona desde la percepción que 
los gobiernos, empleadores y trabajadores, en representación de 187 países 
integrantes de la Organización Internacional del trabajo OIT, promulgaron 
en 1999, a partir de las memorias sobre el “Trabajo decente” de Juan Somavia, 
primer director general de la OIT (fundada en 1919).

La fuente fundamental de exploración del concepto de trabajo decente, de su 
aplicación en las organizaciones y naciones que hacen parte de ella, es preci-
samente la OIT, que merece un acápite breve, como contribución al desarrollo 
de este proyecto de investigación.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las 
relaciones laborales; promueve un trabajo decente para los hombres y mujeres 
de todo el mundo, hay que conjugar la política laboral y de empleo con siste-
mas de protección social que garanticen la igualdad a todos los trabajadores, 
incluidos los más indefensos. La idea de trabajo decente es válida tanto para 
los trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asalaria-
dos de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y 
los que trabajan a domicilio. 

El trabajo decente como concepto es poco conocido e implementado en la 
gestión de las entidades del Estado encargadas de garantizar el trabajo digno. 
En el Departamento de Boyacá como en el municipio de Sogamoso y en espe-
cial en los líderes de las Juntas de Acción comunal de Sogamoso, hay descono-
cimiento sobre el trabajo decente. En este sentido se pretende responder a la 
pregunta ¿Cuál es la percepción del trabajo decente de un grupo de líderes per-
tenecientes a las juntas de acción comunal JAC en el municipio de Sogamoso 
en el 2019?

El objetivo general se centra en analizar la percepción que tienen un grupo 
de líderes pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal del municipio de 
Sogamoso en el 2019, con respecto al trabajo decente. Específicamente pro-

Percepción que tienen un grupo de líderes pertenecientes a las juntas de acción comunal del municipio de Sogamoso  
en el 2019, en relación del trabajo decente.

2019



101

pone, Caracterizar las percepciones en relación al trabajo decente que tiene 
el grupo de líderes de las JAC; Contrastar los conceptos teóricos de trabajo de-
cente frente a las percepciones de los líderes de las JAC y proponer lineamien-
tos que orientan la construcción de una política pública para trabajo decente 
en Sogamoso. 

Metodología
El proyecto de investigación, se aborda desde un enfoque mixto tomando las 
bondades que ofrece el enfoque cuantitativo y cualitativo. Los instrumentos 
son la revisión documental, fuentes primarias, como encuestas y entrevistas 
semiestructurada aplicada al grupo de 20 líderes, presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal del municipio de Sogamoso. 

Fases metodológicas:

Fase 1. Recolección y exploración documental de información 
relacionada.
Fase 2. Recopilación, análisis y caracterización de las percepcio-
nes obtenidas de los presidentes comunales
Fase 3. Valoración de las percepciones de presidentes de las JAC 
y confrontación con los conceptos teóricos, y proponer linea-
mientos para una política pública.

El trabajo desde el principio fue una necesidad, para el desarrollo social y de 
convivencia del hombre, que a su vez se constituyó con el tiempo en derecho, 
cuando éste dejó de ser una fuente natural de vida, para convertirse en so-
metimiento de comunidades; pero que también fue ganando reconocimiento 
legal, para su propia defensa y garantía. El tesauro de la OIT define el trabajo 
como el “Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen 
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una 
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”. 
(OIT, 2019). Así al ganar espacio jurídico generó oportunidad teórica y en es-
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pecial las Naciones Unidas, desde la OIT, le dieron connotación como trabajo 
decente, para que los estados lo promuevan y defiendan. 

Virgilio Levaggi, Director Regional Adjunto de la Oficina Regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe, basado en el concepto que Somavía acuñó 
como base de un amplio concepto al interior de la OIT, afirma: 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el 
mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que digni-
fica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; 
no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos 
laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional 
al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni 
el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo so-
cial y el tripartismo. 

Jurídicamente se reconoce en la Declaración Universal DDHH, en su Art 23, 
(1948). Colombia asumió el compromiso de garantizar y proteger los derechos 
laborales, como la de adoptar el concepto de “trabajo decente” estatuidos en 
la Constitución Política de Colombia, en su Preámbulo, y en los Artículos, 1, 25, 
26, 53. (CPC 1991); en leyes, como la de Salud mental, Ley 1616 (2013). Y para el 
caso de Boyacá se promulgó la Política Pública Trabajo decente Boyacá, me-
diante la Ordenanza 035, (2017).

 El “trabajo decente” se apropia en el ejercicio del trabajo mismo, así lo percibe 
el presidente de la Junta de Acción Comunal Chicamocha, además por su con-
dición de profesional en el derecho laboral, “se refiere al reconocimiento de los 
derechos laborales y estén en condiciones seguras para prestar los servicios, 
en los lugares o sitios de trabajo, además en Colombia por el desempleo, el 
trabajo informal se incrementa y no es un trabajo digno o decente” (González, 
2009). 
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Resultados esperados

• Comprensión de la percepción que tienen las JAC en cuanto al trabajo de-
cente.

• Contribuir en la formulación de una Política Pública en el municipio de 
Sogamoso. 

• Explorar el concepto en campos como: La Migración; aplicación de Normas 
Internacionales; Trabajo independiente; trabajo digno; prostitución; 
Teorías Administrativas y gestión empresarial 

• Generar nuevo conocimiento e incentivar el Espíritu investigativo.
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Resumen
El emprendimiento como eje fundamental de la política pública vigente, busca 
potencializar el talento de las profesiones para propender por el crecimiento 
económico, enmarcados en el contexto de la economía naranja (programa 
bandera del presente gobierno nacional), se convierte en una oportunidad 
para formar competencias desde el currículo y la vida académica.

En este contexto surge la inquietud de un grupo de docentes de la cadena 
industrial, para realizar un estudio exploratorio con el objetivo de crear una 
estrategia de emprendimiento alineada con la misión institucional y su par-
ticular característica de la formación a distancia, y que reúna las mejores 
prácticas de emprendimiento, no solo del interior de la Universidad- a partir 
de las experiencias exitosas en otros programas consolidados- sino de expe-
riencias nacionales e internacionales. Para el logro de este propósito se acu-
de a una metodología cualitativa que contempla la revisión documental y 
un sondeo preliminar cualitativo de las experiencias de los líderes de los pro-
gramas de emprendimiento de las carreras de las escuelas ECBTI (Escuela 
de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería) y ECACEN (Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios).

El primer estudio exploratorio, del cual se deriva este documento, muestra ca-
sos exitosos que logran articular el desarrollo sostenible de las regiones, con la 
promoción de un espíritu emprendedor, a partir de la articulación del currículo 
dentro de los programas de la Cadena Industrial de la ECBTI, y el desarrollo de 
talleres de formación, que promueven la generación de espacios de interac-
ción para favorecer la en función de estos objetivos.

Palabras clave
Negocio; creatividad; creatividad industrial; innovación pedagógica; pedagogía.
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Abstract
Entrepreneurship as a fundamental axis of current public policy, seeks to 
potentiate the talent and the exercise of professions to tend for economic 
growth, framed in the context of the orange economy (flag program of this 
national government), becomes an opportunity to form competences from 
the curriculum and academic life, which promotes the generation of inno-
vative and creative business models, in the Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD.

In this context, the concern of a group of teachers of the Industrial Chain to ca-
rry out an exploratory study with the objective of creating an entrepreneurial 
strategy aligned with the institutional mission and its particular characteristic 
of distance training, and that bring together the best entrepreneurship practi-
ces, not only from within the University - from successful experiences in other 
consolidated programs - but from national and international experiences. For 
the achievement of this purpose, a qualitative methodology is contemplated 
that includes the documentary review and a qualitative preliminary survey of 
the experiences of the leaders of the entrepreneurship programs of the careers 
of the schools ECBTI (Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería) y 
ECACEN (Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios).

The first exploratory study, from which this document is derived, shows suc-
cessful cases that manage to articulate the sustainable development of the 
regions, with the promotion of an entrepreneurial spirit, from the articulation 
of the curriculum within the programs of the Industrial Chain of the ECBTI, 
and the development of training workshops, which promote the generation of 
interaction spaces to favor discussion and collaborative work based on these 
objectives.

Keywords
Business; creativity; industrial design; teaching method innovations; pedagogy.
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Desarrollo de la Ponencia

Metodología
La investigación es de tipo exploratorio mediante el método cualitativo orien-
tado primero a la revisión documental, que permite un acercamiento a los 
conceptos generales que enmarcan el emprendimiento universitario, acudien-
do a diferentes bases de datos y fuentes gubernamentales de información, 
utilizando palabras clave como: emprendimiento, innovación, creatividad y 
economía naranja, identificando la relevancia de los términos en el contexto 
pedagógico. Posteriormente como una segunda fase para el argumento de 
la discusión, se realiza la descripción general de dos casos identificados en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

• El caso del programa de pregrado en diseño industrial
la UNAD construye en consistencia con sus principios misionales de proyección 
social, desarrollo regional y proyección comunitaria el primer programa 
profesional de Diseño Industrial del país en modalidad virtual, el cual se crea 
con el principal interés de ayudar a mejorar la calidad de vida en las regiones 
desde el análisis de los principales motores de la economía en las regiones y las 
futuras oportunidades de desempeño de egresado, desde esta perspectiva se 
han definido tres objetivos principales, fortalecer sectores productivos que son 
intensivos en la generación de empleo, realizar transferencia de conocimientos 
para la agregación de valor y dotar de herramientas a sus egresados para que 
estén en capacidad de auto gestionar su trabajo en las regiones con sistemas 
productivos incipientes. Se destaca que diseño del currículo del programa 
se ha centrado inicialmente en dos líneas de profundización: Diseño del 
Producto Alimenticio (Design Food) y Diseño para la manufactura (Design for 
manufacturing). 

• El caso Taller de Emprendimiento Zona ZCBC UNAD Periodo 2019 16-01
Como parte de las actividades de un proyecto de investigación interdisciplinar 
desarrollado por docentes y estudiantes de las escuelas ECBTI y ECACEN, 
con el objetivo de realizar una propuesta metodológica para el fomento de la 
innovación y creación de empresas por parte de la comunidad universitaria 
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en la UNAD Zona Centro Bogotá Cundinamarca, se desarrolló un Taller de 
Emprendimiento que constó de ocho sesiones de trabajo que involucraban 
diferentes actividades como conferencias, talleres y dinámicas, mediante las 
cuales los participantes llevaron a cabo un proceso evolutivo que les permitió 
iniciar por la identificación de problemas, a partir del desarrollo del Mapa de 
Empatía y el Arquetipo de Cliente; continuar con la apropiación de conceptos 
y/o herramientas como: Modelo de Negocios “Canvas”, Propuesta de Valor, 
Prototipado, Producto Mínimo Viable (PMV), Marketing Digital y Elevator 
Pitch; así como una visión general de metodologías como: Design Thinking, 
Running Lean, Lean Canvas, Jobs to be done; concluyendo con la Evaluación 
del proyecto que involucra la estructura financiera y el análisis de indicadores 
respecto al mercado de interés.

Resultados
Los resultados de esta fase exploratoria han permitido identificar de forma 
preliminar algunas características de las buenas prácticas de emprendimiento 
a partir de los programa e iniciativas de la Cadena Industrial, articulados con 
otras escuelas y áreas de la universidad, según las siguientes reflexiones: se pudo 
identificar que en las últimas décadas el Gobierno y el Congreso de Colombia 
han demostrado un importante interés por el desarrollo de iniciativas para 
el fomento del emprendimiento, incluyendo la articulación de la educación 
formal, como pilar para el impulso de la economía. De igual manera, es posible 
evidenciar diferentes estrategias desarrolladas por la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia – UNAD para fomentar el espíritu emprendedor y las 
competencias para la generación de nuevos modelos de negocio creativos e 
innovadores en la comunidad unadista, incluyendo estudiantes, docentes 
y miembros de la comunidad en general, propendiendo por el desarrollo 
regional, sin embargo uno de los hallazgos evidenciados en este estudio es 
la baja representatividad de las disciplina del diseño en la construcción de 
políticas orientadas a la innovación y el emprendimiento, así como, el reto que 
representa la interdisciplinaridad en el desarrollo investigativo y de formación.
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Conclusiones
Las instituciones educativas dentro de sus funciones sustantivas tienen 
una responsabilidad directa con la formación para el desarrollo regional, 
mas aún aquellas instituciones que cuentan con la modalidad virtual y a distancia que les 
permite llegar a los territorios mas remotos del país, formando profesionales 
que sean ejes de transformación de las dinámicas económicas de sus 
comunidades, a partir de la potencialización de sus talentos y el uso 
eficiente de los recursos. En relación con lo anterior, el fortalecimiento 
de currículos como el de Diseño Industrial, que nacen del análisis de las 
necesidades actuales y reales del entorno, facilitan a los egresados de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, ser agentes de 
cambio y desarrollo sostenible en sus territorios.
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Resumen
Este artículo relacionado con la planeación estratégica busca identificar una 
estrategia aplicada al sector de construcciones de obras civiles mediante 
la utilización de herramientas de diagnóstico organizacional, con el fin de 
promover el aprovechamiento de factores de éxito y el aumento de la com-
petitividad en la región a través de la inteligencia de negocio. Para esto se 
realizó una investigación exploratoria descriptiva de carácter bibliográfico a 
través de una revisión documental de la empresa CONSTRUCIVIL y bases de 
datos científicas. Se estableció que esta empresa necesita mayor claridad en 
su proceso de planeación estratégica, lo que significado una oportunidad 
para la implementación de la matriz FODA como herramienta que permite un 
análisis de la realidad e identifica los diferentes puntos que deben mejorarse. 
Los resultados de la investigación al mostrar que no cuenta con un sistema de 
planeación estratégica claro, se dificulta la medición de los resultados y así se 
limita el fortalecimiento de dicha empresa. Lo que se busca es prestar un mejor 
servicio en su contexto y la vez llevar a la empresa a ser altamente competitiva 
en el sector constructor, a partir de la utilización del modelo propuesto por 
Kast And Rosenzweig.

Palabras Clave
Matriz FODA; Construcciones Civiles; Organización; Plan de Negocio; Proceso.

Abstract
This article related to strategic planning, seeks to identify a strategy applied 
to the civil works construction sector through the use of organizational 
diagnostic tools, in order to promote the use of success factors and increase 
competitiveness in the region. For this, a descriptive exploratory investigation 
of bibliographic character was carried out through a documentary review of 
the company CONSTRUCIVIL and scientific databases. This company is re-
quired to need more clarity in its strategic planning process, which means an 
opportunity for the implementation of the SWOT matrix as a tool that allows 
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an analysis of reality and identifies the different points that should be impro-
ved. The results of the investigation by showing that it does not have a clear 
strategic planning system, the measurement of the results is difficult and thus 
the strengthening of said company is limited. What is sought is to provide a 
better service in its context and at the same time to carry out the company as 
highly competitive in the construction sector, based on the use of the model 
proposed by Kast and Rosenzweig.

Keywords
SWOT matrix; civil constructions; organization; business plan; Process.

Desarrollo de la Ponencia
A partir de lo expresado por Kast y Rosenzweig (1990), toda organización antes 
de seguir un modelo que lo lleve a esta mejora primero debe verificarse todos 
sus componentes con el modelo organizacional.

La viabilidad de las empresas está determinada por la habilidad que tengan 
para evaluar y reaccionar a sus resultados inmediatos, vistos en el contexto de 
objetivos estratégicos de mediano y largo plazo (Jaime Amorcho, 2009)

Frente a este punto, la empresa CONSTRUCIVIL al no tener una planeación 
estratégica clara no puede evaluar y reaccionar frente a la realidad de los resul-
tados que esté teniendo lo que le dificulta la medición de los resultados y así 
limita el fortalecimiento de dicha empresa y a plantearse nuevas metas con 
mayores aspiraciones.

El análisis situacional se constituye en una herramienta útil para el cambio 
de entorno y por medio de ello potenciar las capacidades del negocio, ex-
plotando fortalezas y oportunidades, para mermar debilidades y amenazas. 
(RAMIREZ, 2012)
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Como se evidencia en el aspecto situacional, se hace necesario que la empresa 
CONSTRUCIVIL tenga en cuenta la realidad del mercado al que se está diri-
giendo y de igual forma, debe tener un análisis de su competencia en el merca-
do lo que lo llevará a un mejor posicionamiento.

Partiendo de esta realidad, se evidencia que la empresa CONSTRUCIVIL nece-
sita un análisis y planeación estratégica que permita prestar un mejor servicio 
en su contexto y la vez se convierta en una empresa de alta competencia en el 
sector constructor. Teniendo en cuenta los autores anteriormente menciona-
dos se pudo identificar a la matriz FODA es la herramienta que contiene todos 
estos elementos ya que esta:

Al utilizar la matriz FODA en la planeación estratégica de una empresa micro 
porque permite a nivel situacional identificar la realidad propia de su entorno 
con relación a la necesidad del servicio que están prestando y de la competen-
cia que la empresa tiene en el mercado, para así, potencializar las capacidades 
del negocio, explotando fortalezas y oportunidades y así mermar oportunida-
des y amenazas (Ramírez, 2012)

Al vincular dentro de la planeación estratégica de la empresa CONSTRUCIVIL 
un análisis situacional le permitirá a la misma tener una mayor ubicación 
sobre la realidad propia del contexto y a la vez tener claridad sobre los servicios 
que puede presentar de acuerdo con las características particulares de sus 
compradores.

Para aplicar la matriz FODA a partir de la propuesta presentada por Kast 
& Rosenzweig (1979) se tienen en cuenta 9 factores que influyen en toda 
organización como son: aspectos culturales, tecnológicos, educativos, 
políticos, legales, recursos naturales, demográficos, sociológicos y económicos; 
y estos aspectos no se tienen en cuenta en otras opciones de medición de los 
resultados de la empresa. A diferencia de otras estrategias, la matriz FODA 
permite analizar la realidad particular de la empresa y del contexto desde 
estos 9 factores y se puede ampliar la particularidad de la misma analizando 
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las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de estos 
factores anteriormente mencionados.

La matriz FODA permite identificar el rendimiento de una empresa teniendo 
claro la misión y visión de la misma, resaltando que dentro de la planeación 
estratégica la elaboración de metas y objetivos son necesarios para poder 
medir el desempeño de la empresa según Ferrell, et al (2002). Al momento de 
replantear la misión, visión, objetivos y metas de la empresa CONSTRUCIVIL, 
partiendo del análisis situacional, se pudieron identificar los puntos en los que 
esta empresa desea intervenir, planteando metas claras, con el fin de precisar 
el alcance, lo que la llevará a un mejor seguimiento relacionado con los resul-
tados establecidos desde el momento de su planeación.

La matriz FODA resulta altamente benéfica para todo tipo de empresa en ma-
teria de análisis, logros y fracasos de su funcionamiento. Dado eso sí, a los 
principios corporativos que requieren de análisis transparentes y efectivos, 
para su correcto funcionamiento. Al implementar esta matriz en la empresa 
CONSTRUCIVIL, habrá una mayor claridad en torno a la medición del alcan-
ce de los logros propuestos y en esta ocasión se podrá implementar nuevos 
logros de acuerdo con la realidad y a los resultados que están presentando 
permanentemente.

Con la implementación de la matriz FODA, se permite medir la calidad en los 
distintos servicios que la empresa CONSTRUCIVIL está prestando, y de esta 
forma compararlos con la competencia y también con el nivel de satisfacción 
al cliente. Al tener claro los servicios que la empresa CONSTRUCIVIL está ofer-
tando se puede medir la calidad en la prestación de los mismos y de esta forma 
identificar aspectos a mejorar o aspectos que deben realzarse por la calidad y 
originalidad de esta empresa.

Se pudo concluir que existen diversas estrategias para mejorar el direcciona-
miento de una empresa, sin embargo, se pudo analizar que la herramienta 
FODA permite identificar aspectos que otras herramientas no pueden evaluar 
siendo importante resaltar que dicha propuesta debe desarrollarse conjunta-
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mente con la participación del gerente general y el comité estratégico, hacien-
do evidente un compromiso responsable con la institución que propenderá 
con resultados mayormente efectivos a mediano y largo plazo.
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El papel de los precios internos, externos y del tipo de cambio en la producción del sector cafetero colombiano  
en el periodo 2000 – 2016.

Resumen
El presente artículo hace parte de un trabajo de investigación que abarca los 
subsectores agropecuarios en Colombia de: arrocero, cafetero, caña de azú-
car, papero, cacao y bovino. Este artículo elabora un marco teórico sobre la 
formación de los precios y del tipo de cambio en relación con las decisiones de 
producción en el sector cafetero y; así como el estado del arte sobre la proble-
mática del sector. Se elaboró un marco teórico sobre la formación de los precios 
y su relación con los mercados de productos agropecuarios y del papel de los 
tipos de cambio en la balanza comercial; así como el estado del arte sobre la 
problemática en el sector agropecuario con énfasis en los países latinoame-
ricanos; seguidamente se realizó un análisis descriptivo y correlacional del 
comportamiento del sector cafetero de la economía colombiana en el periodo 
de análisis y por último se realiza la construcción de modelos econométricos 
con el fin de desarrollar los objetivos y contrastar las hipótesis. 

La metodología empleada es la de modelos datos de panel, con la estimación 
por efectos fijos, aleatorios y dinámicos, con lo que se determinó que la pro-
ducción cafetera es impactada ante las variaciones de las exportaciones y del 
tipo de cambio. 

Palabras Clave
Sector cafetero, Datos de Panel, Efectos Fijos, Aleatorios y Dinámicos 

Abstract
This article is part of a research project that covers the agricultural subsectors 
in Colombia of: rice, coffee, sugar cane, paper, cocoa and cattle. This article 
develops a theoretical framework on the formation of prices and the exchan-
ge rate in relation to production decisions in the coffee sector and; as well as 
the state of the art on the problem of the sector. A theoretical framework was 
developed on the formation of prices and their relationship with the markets 
for agricultural products and the role of exchange rates in the trade balance; 



121
Oscar Andres Benavides Parra / Roberto Adolfo Diaz Diaz / José Alejandro Vera Calderón

2019

as well as the state of the art on the problem in the agricultural sector with 
emphasis on Latin American countries; a descriptive and correlational analysis 
of the behavior of the coffee sector of the Colombian economy in the analysis 
period was carried out and finally the construction of econometric models is 
carried out in order to develop the objectives and contrast the hypotheses.

The methodology used is that of panel data models, with the estimation by 
fixed, random and dynamic effects, with which it was determined that coffee 
production is impacted by changes in exports and the exchange rate.

Keywords
Coffee Sector, Panel Data, Fixed, Teory of price Random and Dynamic Effects 

Los precios internacionales del café tienen un tendencia creciente en buena 
parte del periodo de análisis, lo cual se corresponde con la recuperación de 
los precios de los commodities en los mercados internacionales, y llegan 
a un máximo con un precio aproximado de 2,8 dólares la libra en el año de 
2011, luego de este año el precio se desploma hasta llegar a los 1,5 dólares en 
promedio para el año de 2013 y presentando una leve recuperación en el año de 
2014, para luego caer nuevamente a los promedio del año de 2013. Lo anterior 
evidencia que existe una menor demanda por commodites en los mercados 
internacionales debido a los menores tasa de crecimiento de las economías 
asiáticas, europeas y norteamericana. Además, esto contribuye al menor 
ritmo de crecimiento del producto interno agrícola y en general a la economía 
colombiana, que se ha visto afectada en el año 2016. En la siguientes dos 
figuras se muestra los principales países de destino de las exportaciones de 
café colombiano.

Al analizar el porcentaje de exportaciones de café colombiano a los principales 
destinos se evidencia que al principio del periodo de análisis y durante los 
primero tres años la Unión Europea fue el destino principal de las exportaciones 
del grano; mientras que los Estados Unidos muestra una tendencia creciente 
en el porcentaje de exportaciones desde el año 2000 y para el año 2008 se 
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consolidad como el principal destino de las exportaciones Colombianas, 
quedándose la Unión Europea como el segundo destino en proporción al 
volumen de ventas de las exportaciones colombianas. El tercer destino es 
el mercado de Japón, el cual ha mantenido constantes las comprar de café 
colombiano en términos porcentuales comparado con los demás destinos 
de las exportaciones de café. El cuarto destino es Canadá, dicho sea de paso, 
este mercado pierde participación en las exportaciones, debido al aumento 
de las exportaciones de café hacia el mercado de los Estados Unidos. Otro 
país importante en las exportaciones colombianas de café es el Reino Unido, 
el cual mantiene su participación porcentual en las exportaciones de café. En 
la siguiente figura se muestra el volumen de exportaciones de café por países 
de destino.

Modelo de efectos fijos en datos  
de panel
Se encuentra que la producción del sector cafetero responde a las variaciones 
del tipo de cambio y a las exportaciones y no responde la producción a las 
variaciones de los precios nacionales e internacionales; indicando que los 
productores no toman los precios cómo variable explicativa en la decisión 
de producción, por lo menos no se evidencia en el tiempo de análisis, y debe 
ser por la naturaleza de los bienes agropecuarios que se producen como lo 
es el café un cultivo permanente; una vez varían los precios los productores 
mantienen la producción según la capacidad instalada, pero las variaciones 
se dan seguramente en el largo plazo después de años de bajos o altos 
precios que índice en la decisiones de producción de disminuir o aumentar 
la producción. Por lo anterior y de manera preliminar se puede decir que 
el mercado internacional juega un papel importante y probablemente los 
procesos de internacionalización influyen de manera positiva en la producción 
de los diferentes productos de los subsectores agropecuarios analizados para 
Colombia. En la siguiente tabla se ven los resultados del modelo de efectos fijos 
incluyendo todas las variables independientes consideradas para el estudio.

El papel de los precios internos, externos y del tipo de cambio en la producción del sector cafetero colombiano  
en el periodo 2000 – 2016.
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Con la estimación del modelo dinámico por la metodología de Arellano-Bond 
permitío determinar que una variación del uno por ciento en la tasa de cambio 
nominal la producción sectorial varía en promedio en 0.21%, al igual que por 
cada punto porcentual de variación en la producción de un año anterior se 
espera para el siguiente año la producción varia en 0.55%, y que por cada punto 
porcentual de variación de las exportaciones variará la producción un 0.02%.

Conclusiones y recomendaciones
Se hace necesario mantener la producción de café en las zonas que desde las 
dos primeras décadas del siglo XX se establecieron como regiones productoras 
y de otros lados, como los productores del Huila, sur del Tolima y las nuevas 
zonas productoras del grano en el Departamento de Boyacá, debido al impacto 
que tiene en el ingreso, generación de empleo, sostenibilidad de millones de 
personas que actualmente depende de la producción del grano.

Se requiere volver al modelo de producción tradicional, para incidir en la 
reducción de costos de producción y en un menor impacto medio ambiental; 
logrando que el cultivo de café aporte al mejoramiento del medio ambiente; al 
utilizar abonos y pesticidas orgánicos. Por lo tanto, una de la propuesta de la 
presente ponencia es que se hace necesario cambiar el modelo de producción 
actual volviendo a las prácticas que se establecieron hasta mediados de la 
década de los 80´s, basado en un modelo que demanda menores cantidades 
de fertilizantes y de siembra con árboles de sombra, como el guamo, que a la 
vez cumplan un papel fundamental en la nitrificación del suelo.

Con la propuesta de un modelo de producción basado en abonos orgánicos y 
en aporte natural de nitrificación, se reducen costos de producción, se busca 
que los caficultores obtengas mejores precios al vender café orgánico en el 
mercado mundial y nacional. Con lo que estaría sacrificando rendimiento 
bruto (Productividad en términos económicos) per se gana eficiencia y lo más 
importante se estaría generando unos impactos significativos en el bienestar 
de las familias caficultoras y en el desarrollo sostenible de las regiones cafeteras 

MEMORIAS



124

2019

y de las cuencas circundantes donde se desarrolla la actividad agropecuaria y 
cultural del café.

Adicional al recuperar la actividad agropecuaria se estaría impactando en la 
sostenibilidad del cultivo y la sustentabilidad medio ambiental. Aportando así a 
la consolidación de la paz de bastas regiones agropecuarias, que históricamen-
te ha sido el centro de pugnas y tensiones campesinas, con lo que se apunta 
aportar a la convivencia y la paz de las familias caficultoras. Máxime en la actual 
coyuntura de precios bajos en el mercado de New York, que está haciendo su-
mergiendo en la pobreza a familias campesinas, que pueden optar por sembrar 
cultivos ilícitos o cambiar de vocación los suelos, al incorporar ganado bovino en 
sus tierras, lo que aumentaría la generación de gases de invernadero y se tendría 
un aporte negativo en la sustentabilidad medio ambiental.
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Estrategias metodológicas para el fortalecimiento de microempresas sostenibles a través de la formación laboral  
a 20 mujeres del municipio de Sahagún Córdoba

Resumen
El presente proyecto estrategias metodológicas para el fortalecimiento de 
microempresas sostenibles a través de la formación laboral a 20 mujeres del 
municipio de Sahagún córdoba busca elevar la autoestima a esta población, al 
ser capaces de producir productos y realizar diversas actividades económicas, 
aumentando notablemente el impulso a actuar, seguir adelante y los motiva 
para proseguir los objetivos propuestos. 

Además, se plantea un apoyo a la reducción de la pobreza con la generación 
de empleo e ingresos económicos mejorando la calidad de vida de las mujeres 
y sus familias mediante la puesta en marcha del proyecto a través de una 
formación laboral y transferencia de tecnología que conduzca a fortalecer la 
capacidad de autogestión de los grupos en un período de tiempo de 6 meses.

Palabras Clave 
Generación de empleo; estrategias; mujer; metodologías; creación- 
microempresas.

Abstract
The present project methodological strategies for strengthening sustainable 
microenterprises through job training to 20 women from the municipality of 
Sahagún Córdoba seeks to raise self-esteem to this population, being able 
to produce products and perform various economic activities, significantly 
increasing the momentum to act, move on and motivate them to pursue the 
proposed objectives.

In addition, there is support for poverty reduction with the generation of 
employment and economic income by improving the quality of life of women 
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and their families through the implementation of the project through job 
training and technology transfer that leads to strengthen the self-management 
capacity of the groups in a period of 6 months.

Keywords 
Generation of employment; strategies; women; methodologies; creation-
microenterprises.

Desarrollo de la ponencia
La superación del poco ingreso económico de las mujeres a lo largo de la histo-
ria de la humanidad ha sido una constante lucha del género femenino que ha 
implicado diversos aspectos. Por lo que: 

El emprendimiento femenino (Álvarez, Noguera y Urbano)

Según estudios (Álvarez, Noguera y Urbano 2012), para “el emprendimien-
to femenino existen diferentes factores condicionantes en el proceso de supe-
ración y la creación de sus empresas,” ya que los factores formales (formación, 
financiación y políticas de apoyo no económicas) tienen menor relevancia que 
los factores informales (rol familiar, redes sociales, percepción de competen-
cias para emprender) y su rol dentro de la sociedad.

factores que dificultan la iniciativa de las mujeres para emprender 

En lo que otros de los “factores que dificultan la iniciativa de las mujeres 
para emprender son las redes sociales, las ayudas a la financiación y los apo-
yos institucionales (Ruiz et al., 2012).” Pues la política y la economía influyen en 
la percepción que cada persona tiene de sí misma y de su contexto. Esto afecta 
de una manera importante a las mujeres, puesto que influye en su comporta-
miento. “Actualmente, se sabe que esta percepción se puede cambiar con in-
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tervenciones específicas (Eagly y Carli 2003.” Que hacen posible que se puedan 
mejorar así la condición de vida de la mujer.

Metodología
Para la presente investigación la metodología propuesta es de tipo cualitativo 
como cuantitativo, haciendo referencias a la temática de interés y los instru-
mentos utilizados en la propuesta, fundamentada en documentos sobre la 
necesidad laboral de la mujer, y teorías de autores que han hecho estudios de 
cómo el género femenino busca generar empleo y superarse creando microem-
presas. En la que se aplicó un enfoque cualitativo que permite la descripción de 
las características de la población objeto de estudio y las estrategias desarro-
lladas del presente proyecto 

La Población objeto de estudio son mujeres urbanas y rurales cabezas de fa-
milia del municipio de Sahagún Córdoba Colombia, en condición de pobreza, 
las cuales tienen un bajo nivel de ingreso económicos y poca valoración por la 
capacidad productiva, y mano de obra, en las alternativas lucrativas.

La muestra de estudio es de 20 mujeres urbanas y rurales cabezas de familia, 
de las cuales 10 pertenecen al sector urbano y 10 pertenecen al sector rural, 
las cuales voluntariamente aceptaron realizar el proceso de investigación de 
la presente propuesta.

Resultados
Con los resultados del presente proyecto de investigación se pudo dar res-
puesta a las problemáticas de estudio, logrando brindar estrategias que 
pertinentemente favorecer el rol de la mujer en el campo laboral.
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Características de la población  
de estudio

Tabla 2. Distribución por edad

SECTOR
Edad

Total22-25 26-29 32-35 38-42
Rural 3 1 2 4 10

Urbano 2 4 3 1 10

TOTAL 20

Fuente: Elaboración propia de investigación Liliana Manchego.

Discusión
Los resultados dejan en evidencia la constante lucha del género femenino que 
ha implicado diversos aspectos, sociales, culturales, económicos, sociales , cul-
turales etc, lo cual es coherente con los planteamientos de (Álvarez, Noguera 
y Urbano 2012), quien describe que para “el emprendimiento femenino existen 
diferentes factores condicionantes en el proceso de superación y la creación de 
sus empresas,” ya que los factores formales (formación, financiación y políticas 
de apoyo no económicas) tienen menor relevancia que los factores informales 
(rol familiar, redes sociales, percepción de competencias para emprender) y su 
rol dentro de la sociedad. Donde sin lugar a dudas las más afectadas a la hora 
de emprender son las mujeres que de una u otra manera se sienten condicio-
nadas por factores en sus contextos.

Conclusiones
Se puede concluir que en esta investigación se han estudiado los diferentes pa-
rámetros de la mujer, como lo son niveles de educación, estrato, condición en 
el hogar y renta económica. que le han llevado a necesidad de que se fomente 
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estrategias metodológicas para el fortalecimiento de microempresas sosteni-
bles a través de la formación laboral a 20 mujeres del municipio de Sahagún 
córdoba.
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Resumen 
La Ley 1753 de 2015 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo país”, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa 
y educada. Las instituciones de educación, en general, actúan de acuerdo 
con ese objetivo y, para nuestro caso, en este trabajo se explora la viabilidad, 
aspectos favorables e inconvenientes que convergen para el desarrollo de una 
oferta educativa mediada por las TICs en la región monte mariana sucreña, 
focalizando nuestra atención, en dos municipios muestra: Colosó y Chalán 
como municipios que guardan gran similitud en sus características generales.

Esta investigación se realiza, con un enfoque de tipo mixto, que integra 
sistemáticamente el método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 
con el fin de obtener resultados más completos del estudio. Este enfoque 
nos permitirá medir y cuantificar la posibilidad del desarrollo de la educación 
mediada en las TICs en la región monte mariana sucreña. El diseño 
metodológico de la investigación es estudio de caso que analiza o determina 
la viabilidad del modelo en la anotada región.

Palabras claves
Educación virtual; modalidad virtual; aprendizaje; educación inclusiva; oferta 
educativa.

Abstract 
Law 1753 of 2015 or Law of the National Development Plan 2014-2018 “All for 
a new country”, aims to build a Colombia in peace, equitable and educated. 
Education institutions, in general, act according to that objective and, in our 
case, in this work the feasibility, favorable and inconvenient aspects that 
converge for the development of an educational offer mediated by TICs in the 
Monte Mariana region are explored Sucreña, focusing our attention, in two 
municipalities shows: Colosó and Chalán as municipalities that bear great 
similarity in their general characteristics. 
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This research is carried out, with a mixed type approach, that systematically 
integrates the quantitative and qualitative method into a single study in order 
to obtain more complete results of the study. This approach will allow us to 
measure and quantify the possibility of the development of TICs-mediated 
education in the Monte Mariana Sucreña region. The methodological design of 
the research is a feasibility study, which will allow us to determine the viability 
of the model in the annotated region.

Palabras claves
Virtual education; virtual modality; learning; inclusive education; educational 
offer.

Desarrollo de la Ponencia  
El proyecto surge al observar la inestabilidad económica de las poblaciones 
de los municipios Colosó y Chalán en el Departamento de Sucre, la escasa 
formación de sus habitantes, con el propósito de establecer las necesidades de 
formación en educación superior de sus habitantes. Se toma como punto de 
partida variables que permiten un análisis amplio de los factores determinantes 
en las decisiones y oportunidades de formación de la población focalizada.

En el estudio se han considerado tres variables: tecnológica, económica y psi-
cológica, para lo cual se realizó un tipo de investigación descriptiva, explora-
toria con un enfoque cualitativo, sintetizando una metodología centrada en 
estudio de caso que analiza la viabilidad de la educación mediada por las TICs 
como alternativa de educación superior para los habitantes de los municipios 
en mención.

El objeto de estudio lo constituye la población de los municipios Colosó y 
Chalán, en el Departamento de Sucre. La encuesta se aplicó a 50 personas, 31% 
hombres y 69% mujeres.
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Resultados
En la variable tecnológica, se pudo evidenciar que el 89% de los hogares no 
cuentan con el servicio de internet, la penetración del servicio a cada muni-
cipio ha sido mínima y aunque la velocidad del servicio es aceptable, el factor 
económico es dominante, toda vez que no cuentan para pagar el costo de la 
suscripción y el costo mensual del servicio y en algunos casos no consideran ne-
cesario tomar el servicio, además desde la variable psicológica, evidenciamos 
que el desplazamiento forzado del que han sido víctimas algunos habitantes 
de los municipios estudiados, enmarca algunas posibilidades y limitaciones 
para iniciar sus estudios de educación superior.

El municipio de Chalán, posee el mismo grado de importancia económica en el 
Departamento de Sucre, 7°, al igual que el municipio de Colosó, no cuenta con 
vías de acceso en buen estado, el acceso al municipio es muy difícil, de igual 
forma su base económica es la agricultura y la ganadería, brindando estas po-
cas fuentes de empleo, es un municipio donde la pobreza y desesperanza son 
evidentes, no teniendo opciones u oportunidades, el informalismo laboral au-
menta, al igual que la migración de habitantes a otros municipios, en busca de 
mejores oportunidades.

En este sentido, se logró identificar que la población focalizada presenta poco 
interés en continuar sus estudios superiores, siendo el factor económico el 
predominante, sin embargo, existe desconocimiento frente a las posibilidades 
de acceder a la educación mediada por las TICs.

En atención a esta situación, se ve la necesidad de orientar a la población en la 
oferta de educación superior para ésta, en base a las diferentes metodologías 
y en las ventajas de acceder a la educación mediada por las TICs.

Discusión o propuesta
Para nuestro caso, hemos delimitado el estudio a los municipios de Colosó 
y Chalán (Sucre), localidades estas que tienen un alto grado de similitud en 
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cuanto su localización y geográfica: están enclavados en las montañas monte-
marianas, las vías de comunicación están en malas condiciones y en parte sin 
pavimentar, incrementándose la dificultad de acceso en la temporada inver-
nal. Si bien no están a gran distancia de capitales de departamento o de otras 
poblaciones, esas dificultades lo hacen parecer así, se siente y percibe así; sus 
tierras son de gran fertilidad, pero la accesibilidad las sume en el atraso por la 
inherente dificultad de sacar sus productos a los centros de consumo. Estos 
factores han propiciado que actores de violencia encuentren, en esas regio-
nes, asentamiento de sus actividades, contribuyendo así a que sus habitantes 
encuentren dificultades adicionales para equiparar su desarrollo con el de las 
localidades cercanas.

Dadas las anteriores condiciones, es razonable pensar que las dificultades 
se extienden a la parte formativa. Si bien la educación básica y media se da 
de forma apropiada en colegios que cuentan con infraestructura adecuada y 
personal calificado, la educación superior genera interrogantes que tocan di-
mensiones económicas, tecnológicas y psicológicas. De estas dimensiones, en 
este estudio, se había decidido, tocar las dos primeras, dado que la última, de-
manda la aplicación de encuestas entre los habitantes de las localidades y, en 
nuestros sondeos preliminares, encontramos que, si bien la seguridad ha au-
mentado, en los últimos meses se ha dado un repunte de presencia de grupos 
armados y de atracadores que aprovechan las dificultades que hemos descrito 
y que facilitan su actuar, haciendo difícil trabajar esa variable, aun así, no fue 
descartada por lo interesante de los resultados esperados y porque, de otra 
manera, quedaría incompleto el estudio.

La síntesis del estudio la hemos plasmado en el siguiente gráfico.

Conclusiones
En Colombia el fenómeno de desplazamiento es recurrente, parte de la pobla-
ción del departamento de Sucre se ve afectada por este flagelo, en especial 
los municipios estudiados Colosó y Chalán, quienes han sufrido las diferentes 
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consecuencias que trae este conflicto, como lo es el tener que emigrar, dejan-
do abandonadas sus tierras, siendo víctimas de la inestabilidad económica y 
social. En este sentido, con el desarrollo de la investigación se pudo concluir 
que:

Se evidencia de forma clara, la necesidad brindar la orientación en las posibi-
lidades de acceso a la educación superior, que conozcan las diferentes meto-
dologías de estudio, para la población focalizada, que contribuya a despertar 
el interés, especialmente en la población joven, que muy resignada, considera 
que no tiene posibilidades de formarse, así mismo se identificó que los munici-
pios de Colosó y Chalán en el Departamento de Sucre, si bien cuentan con una 
prestación razonable del servicio de internet, no acceden a este por el factor 
económico, debido a que sus ingresos no les permiten asumir los costos del 
servicio y muy pocos cuentan con un equipo de cómputo que les permita po-
der acceder al servicio y les niega la posibilidad de iniciar su formación superior.
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Afectaciones financieras y competitivas del sector azucarero colombiano respecto a la normatividad comercial,  
fiscal y laboral – 2013-2016

Resumen
Este proyecto de investigación analiza el avance en materia de competitividad 
y desempeño financiero del sector azucarero colombiano durante el período 
comprendido entre los años 2013 a 2016, en contraste con las políticas públicas 
emanadas en materia comercial, laboral y fiscal y las posibles afectaciones para 
su desempeño. Se sustenta a partir de las teorías de recursos y capacidades y 
desde las finanzas corporativas con los indicadores financieros de rentabilidad 
para medir la efectividad empresarial al asociar la gestión en costos y gastos 
para la generación de beneficios. La investigación es descriptiva, longitudinal, 
e inductiva y utiliza el software estadístico SAS para el análisis de datos, que 
arroja resultados favorables que permiten establecer avances favorables 
para la competitividad del sector con la afectación de las políticas públicas 
emanadas durante el período analizado. 

Palabras Clave 
Indicadores financieros; competitividad; políticas públicas.

Abstract
This research project aims to contribute to the analysis of the progress in 
competitiveness and financial performance of the Colombian sugar sector 
during the period from 2013 to 2016, in contrast to public policies issued 
in commercial, labor and fiscal matters and the possible effects for its 
performance It is based on the theories of resources and capabilities and from 
corporate finance with financial indicators of profitability to measure business 
effectiveness by associating the management of costs and expenses in the 
generation of benefits. The research is descriptive, longitudinal, and inductive 
and uses the SAS statistical software for data analysis, which yields favorable 
results that allow establishing favorable progress for the competitiveness 
of the sector with the impact of public policies emanating during the period 
analyzed.
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Memoria
Durante el siglo XXI en Colombia se han establecido continuos cambios de la 
legislación en materia comercial, laboral y tributaria, para el fortalecimiento 
económico y social del país y con la pretensión de avanzar en el logro de mayores 
estándares de competitividad, lo que genera afectaciones al desempeño 
empresarial y al sector azucarero del valle geográfico del rio Cauca. 

Entre los años 2013 y 2016, se emanaron las siguientes normas:

En materia laboral, Ley1429 denominada como la “Ley para la formalización y 
generación de empleo”, Ley 1610 de enero 2 de 2013, se orientó a la regulación 
de algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 
formalización laboral. En el tema comercial, el Decreto 019 del 10 de enero 
de 2012, se le denominó “Ley Anti tramite”. En el año 2009 se emana la Ley 
1314 que establece el proceso de convergencia en Colombia hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera con sus correspondientes decretos 
reglamentarios: Decreto 3022 en 2013, Decreto 2420 de 2015, Decreto 2496 de 
2015, Decreto 2101 de 2016, Decreto 2131 de 2016 y Decreto 2132 de 2016.

Colombia, también cuenta con políticas públicas orientados al logro de mayores 
niveles de competitividad; como bien lo menciona Porter (1990), “Empresas 
Competitivas” conducen a “Naciones competitivas”. Según el Reporte Mundial 
de Competitividad logrado en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla 
en inglés) en Suiza, para el período 2012-2013, las “empresas u organizaciones” 
son presentadas como el primer factor que impulsan las economías hacia el 
logro de mayores niveles de competitividad. De acuerdo con el Índice Global de 
Competitividad (IGC), de los doce pilares en los cuales se soporta el desarrollo 
de la competitividad de los países son las “instituciones”; las cuales, entre otras, 
se ven afectadas por la normatividad legal, regulación y cargas impositivas 
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propias de cada país. En el segundo grupo y como séptimo pilar se encuentra la 
eficiencia del mercado laboral en el cual la normatividad y cargas impositivas 
inciden de manera importante para su desarrollo. (IGC, 2016)

Se resaltan unas cifras importantes para el sector azucarero: pasa de 205.456 
hectáreas sembradas de caña en el año 2013 a 238.204; la producción de azúcar 
oscila entre 2.127.000 toneladas y 2.091.000 en el mismo periodo; los empleos 
directos tienen una media de 225.000 trabajadores, en el año 2016 hace una 
contribución al PIB de 0.7%. (Asocaña, 2.013, 2014, 2015, 2016)

Se resaltar la posición que ostenta Colombia en el indicador de productividad 
de azúcar a nivel mundial entre los años 2011 y 2015, ocupa el primer lugar con 
una producción de 15,5 toneladas de azúcar por hectárea, sin embargo, sus 
costos de producción no son competitivos. 

 De acuerdo con lo anterior, es importante establecer las afectaciones al 
desempeño financiero y competitivo del sector azucarero colombiano respecto 
de los cambios en la normativa laboral, comercial y fiscal, de tal manera que 
se pueda contestar la pregunta: ¿Cuáles son las afectaciones financieras y 
competitivas para el sector azucarero colombiano respecto de los cambios en 
la normatividad comercial, fiscal y laboral del año 2013 a 2016?

El análisis interno comprende el estudio de la información obtenida a partir 
de los estados financieros. Es así, que se estudiaran los indicadores Margen 
Bruto de Utilidad, Margen Operacional de Utilidad y Margen Neto de Utilidad. 
También, se considera información cualitativa como bases estratégicas, 
ventajas competitivas, tecnología utilizada, estructura de la organización, 
entre otros; de otra parte, el análisis externo se centra en el estudio de la 
normatividad laboral, comercial y fiscal. 

Por su parte, el estudio de la competitividad será abordado mediante la teoría 
de los recursos y capacidades que hace un análisis de los recursos tangibles e 
intangibles, como: humanos, técnicos, físicos y financieros. De esta manera se 

Afectaciones financieras y competitivas del sector azucarero colombiano respecto a la normatividad comercial,  
fiscal y laboral – 2013-2016
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puede desarrollar el objetivo general de la investigación como es: Establecer las 
afectaciones financieras y competitivas para el sector azucarero colombiano 
respecto de los cambios en la normatividad comercial, fiscal y laboral del año 
2013 a 2016.

Objetivo que se logra mediante una investigación descriptiva, longitudinal, 
aplicando el método inductivo y de enfoque mixto, que propone el análisis 
las afectaciones financieras y en la competitividad ocasionadas al sector 
azucarero colombiano por los cambios en la normatividad comercial, fiscal y 
laboral durante el período 2013 a 2016.

Revisada la información financiera de los ingenios, para las variables 
seleccionadas, se establecen las afectaciones en el desempeño financieras para 
el sector azucarero durante los años 2013 a 2016, se encuentra: con respecto al 
Margen Bruto de Utilidad (MBU), se observa un crecimiento medio que va del 
16% en el año 2013 al 27% en el año 2016. El Margen Operacional de Utilidad 
(MUO), se encuentra que en el año 2013 presenta una media de 2%, pasando 
al 18% en el año 2016. El comportamiento del Margen Neto de Utilidad (MUN), 
presenta una media de -0,4% en el año 2013 a una media del 12% en el año 2016. 
Desempeño financiero de resaltar dada la volatilidad en los precios del dólar y 
del azúcar en el periodo de tiempo estudiado. 

Las anteriores cifras, permiten concluir  que el sector azucarero del valle 
geográfico del río Cauca, realiza una muy buena gestión interna de sus 
recursos y capacidades. Donde se observa un permanente crecimiento en 
la generación de empleo, en las hectáreas de caña sembrada para las cuales 
cuenta con suficiente y moderna maquinaria agrícola y de transporte, plantas 
de producción de azúcar y destilerías. Es así como en el año 2016 se producen 
2.091.000 toneladas de azúcar y 434.000 litros de alcohol carburante. 

El hecho que el sector azucarero haya conseguido la mayor productividad 
del mundo y esté creciendo en área cultivada de caña y por consiguiente en 
producción de azúcar y bioetanol, significa que hay una gestión competitiva. 
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Se evidencia que hay un “oficio” estratégico, táctico y operativo producto 
de la larga experiencia de este sector. Hay una cultura organizacional que 
motiva y genera compromiso de todos los estamentos con los objetivos 
organizacionales.
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Análisis de mercado laboral para los estudiantes del programa académico de administración de empresas y economía  
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD -Florencia

Resumen
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en su carácter de 
institución pública, educativa, del orden nacional, se ha propuesto ofertar 
programas académicos en diferentes ciclos, incluyendo a nivel de pregrado 
y posgrado acordes a las dinámicas que impone el mercado local y regional 
del Departamento de Caquetá. Actualmente se viene desarrollando una 
investigación denominada Perfil ocupacional de estudiantes y egresados de 
ECACEN del CEAD Florencia de los años 2016 al 2018; dentro de sus objetivos se 
tiene el realizar un análisis del mercado laboral para los estudiantes de ECACEN 
de la ciudad Florencia, es así que mediante el presente estudio se busca 
analizar el mercado laboral para los estudiantes del programa académico 
de Administración de Empresas y Economía del CEAD Florencia, haciendo 
uso de un enfoque cualitativo enmarcado en un estudio de tipo descriptivo, 
como técnica de investigación se hace uso de la revisión bibliográfica. Los 
resultados del estudio determinarán el grado de relación que existe entre la 
formación académica recibida por el estudiante y las necesidades presentes en 
el mercado laboral local, con el propósito de obtener información que permita 
establecer la pertinencia de los programas y potenciar la toma de decisiones 
a favor de la mejora de la calidad de estos. Es así como en el presente artículo 
se da a conocer resultados parciales de la investigación realizada en fuentes 
documentales entre ellas repositorio institucional, portal laboral de la UNAD, 
plan de desarrollo municipal de Florencia, último informe de tendencias 
laborales de elempleo.com 2019, en los cuales se pudo indagar sobre la falta 
de documentación de la dinámica del mercado laboral local y el requerimiento 
de continuar consultando con fuentes primarias la panorámica del mercado 
laboral para los Administradores y economistas del CEAD Florencia.

Palabras Clave 
Perfil profesional; perfil ocupacional; oferta académica; demanda laboral.
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Abstract
The National Open and Distance University (UNAD) as a public, educational 
institution, of the national order, has proposed to offer academic programs in 
different cycles, including an undergraduate and postgraduate level according 
to the dynamics imposed by the local and regional market of the Department 
of Caquetá.

Currently an investigation is being developed called the Occupational Profile 
of ECACEN students and graduates of CEAD Florencia from 2016 to 2018; 
within its objectives it is to carry out an analysis of the labor market for 
students of ECACEN of Florencia city, so that through the present study is to 
analyze the labor market demand for the students of the academic program 
of Business Administration of the CEAD Florencia. Making use of a qualitative 
approach framed in a study of descriptive type, as a research technique the 
literature review is used. The results of the study will determine the degree 
of relationship that exists between the academic formation received by the 
student and the present needs in the local labor market, with the purpose of 
obtaining information to determine the relevance of programs and enhance 
the decision-making in favor of improving the quality of these. Thus, in this 
article, partial results of the research carried out in documentary sources, 
including institutional repository, UNAD labor portal, municipal development 
plan of Florencia, latest employment trends report of elempleo.com 2019, 
are published in which could inquire about the lack of documentation of the 
dynamics of the local labor market and the requirement to continue consulting 
with primary sources the panorama of the labor market for the Administrators 
and economists of the CEAD Florencia.

Keywords 
Professional profile; occupational profile; academic offer; labor demand.
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Desarrollo de la ponencia 

Para la Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de 
Negocios, es de gran importancia conocer el perfil ocupacional de sus 
estudiantes y egresados, por lo tanto se ha establecido realizar un estudio del 
Perfil ocupacional de los estudiantes y egresados de ECACEN CEAD Florencia, 
de los años comprendidos entre 2016 a 2018, teniendo en cuenta que existe 
desconocimiento de las actividades laborales y profesionales que realizan 
los estudiantes y egresados, como también los indicadores del mercado 
laboral en Florencia son desfavorables; ante este panorama se realiza como 
resultado parcial un a análisis del mercado laboral para los estudiantes de 
los programas de Administración de Empresas y Economía de la UNAD, en la 
ciudad de Florencia. 

Por la naturaleza del presente estudio, que pretende analizar el mercado laboral 
en el Departamento del Caquetá para los estudiantes de Administración de 
Empresas y Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
este se aborda desde la teoría de la responsabilidad social, que en palabras del 
autor Vallaeys, De la Cruz, y Sasia (2009), es una estrategia de gerencia ética e 
inteligente de los impactos que genera la organización en su entorno humano, 
social y natural. Así mismo se soporta en la teorización de demanda y oferta 
laboral y pertinencia educativa.

El diseño metodológico planteado para el desarrollo de la investigación, 
precisa, un enfoque y tipo de investigación cualitativo - descriptivo, sobre el 
mercado laboral para esta población. La técnica de investigación la revisión 
bibliográfica que aporta en la obtención de datos cualitativos. 

Al realizar una revisión de fuentes bibliográficas se tiene: en el repositorio de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, no se encuentra ningún 
documento o estudios de mercado en el Departamento del Caquetá, que 
permitan identificar las condiciones de empleabilidad y panoramas futuros 
para estudiantes de los programas académicos de Administración de Empresas 
y Economía. 
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Es de resaltar que la UNAD mediante la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, 
Estudiantes y Egresados VISAE, administra un portal laboral, en el cual se 
pueden inscribir los estudiantes, egresados, de cualquier programa incluidos 
Administración de empresa y Economía, para que apliquen a diferentes ofertas 
a nivel nacional, cuyo proveedor aliado es el empleo.com. Es importante 
visibilizar este recurso en la comunidad universitaria con el fin de dinamizarla 
y hacer que se cumpla con su misión de lograr que los beneficiarios logren 
incorporarse en el mundo laboral. 

Revisado el estado de arte no se encontraron investigaciones recientes que 
indaguen por la realidad del mercado laboral en la región, lo que genera 
un panorama de incertidumbre sobre la pertinencia de los programas de 
formación ofertados por la universidad. 

Los datos del último informe de tendencias laborales de elempleo.com 
correspondientes el segundo trimestre de 2019, referente al comportamiento 
de la oferta y demanda de trabajo en el país, evidenció que los administradores 
de empresas son los profesionales que presentan una mayor oportunidad para 
emplearse (21.232 ofertas publicadas), seguidos de los ingenieros industriales 
(10.364), los ingenieros de sistemas (9.847), contadores (6.082) y en un octavo 
lugar los economistas (4.253) (Morgan, 2019).

En el contexto municipal, el plan de desarrollo municipal “Yo creo en Florencia” 
2016 -2019, se evidencia que son diferentes los sectores que el gobierno 
municipal ha venido promoviendo para el desarrollo de opciones laborales, 
pese a esto las cifras son muy pequeñas frente a la necesidad de empleabilidad 
de los profesionales que se gradúan en la ciudad o para el presente caso en el 
CEAD Florencia, en las áreas de Administración de Empresas y Economía. 

Lo anterior, se corrobora, cuando se hace una revisión de las cifras que emite el 
boletín técnico del DANE (junio 2019), en la cual se reconoce que la ciudad de 
Florencia presentó para el segundo trimestre de 2019, una tasa de desempleo 
del 15,6%; tasa global de participación 60,5%; tasa de ocupación 51,0% y tasa 
de subempleo objetivo 7,6%. Cifras que sitúan a la capital del Departamento 
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del Caquetá entre las cuatro ciudades que registraron mayores índices de 
desempleo en el país, superada por Quibdó (20,3%), Valledupar (16,2%), y 
Armenia (15,8%). 

En lo referente a la población ocupada por ramas de actividad económica, la 
Oficina de Estudios Económicos de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia, presentó un informe en el cual analiza el trimestre móvil mayo 
a julio de 2018, evidenciando que, en el Departamento de Caquetá, las activi-
dades de Comercio, Hoteles y Restaurantes representaron el 35 % del total de 
ocupados de Florencia (MINCIT, 2019). 

En este orden de ideas, es necesario continuar el desarrollo del estudio de mer-
cado laboral con fuentes primarias que complemente la información actual, 
con el fin de conocer la dinámica del mismo, desde la perspectiva de oferta 
y demanda de perfiles relacionados con administradores de empresas y eco-
nomistas, comprendiendo que estos son un factor de calidad, que se relacio-
na principalmente con el impacto y la pertinencia de la educación superior, 
como también desde la perspectiva de la instrumentalización del compromiso 
de responsabilidad social de la universidad frente a la sociedad Caqueteña, al 
indagar sobre la pertinencia y proyección de los programas académicos ofer-
tados, desde el enfoque de las vocaciones económicas del Departamento.
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Exploración de los componentes del modelo de formación en emprendimiento social para programas académicos  
de Administración de Empresas y Negocios. Estudios de caso en Hispanoamérica

Resumen
El emprendimiento social cobra importancia en la medida que es considerado 
como una alternativa para el crecimiento y desarrollo en países emergentes o 
subdesarrollados y como una forma para la generación de empleo y mejora-
miento de la sociedad, de allí que la investigación tiene por propósito: identificar 
las características y compontes del modelo de formación en emprendimiento 
social, articulado con el proyecto de investigación: “Modelo de formación en 
emprendimiento social para programas académicos de Administración de 
Empresas y Negocios, con modalidad de educación a distancia en Colombia”, 
desarrollado desde La escuela de ciencias administrativas, contables, económi-
cas y de negocios –UNAD- para lo cual se desarrolló un análisis de contenidos 
en: investigaciones sobre caracterización y conceptualización del emprendi-
miento social, investigaciones relacionadas con propuestas de formación en 
emprendimiento social, investigaciones sobre perfil del emprendedor social, 
investigaciones en competencias del emprendedor social y programas de for-
mación en emprendimiento social en Hispanoamérica, los cuales conforman 
el aparte de desarrollo conceptual y teórico del documento. La discusión de los 
resultados permito establecer que existen seis competencias que desarrollan 
los emprendedores sociales: valores- ética, organización y planificación del 
trabajo, estrategia, liderazgo y motivación, capacidades comunicacionales 
y relacionales, negociación y un aspecto adicional de fortalecimiento de las 
características personales y actitudinales del individuo. Con base en estos 
antecedentes se identifica tres aspectos que forman parte del diseño de un 
modelo de formación en emprendimiento social: propósito, estrategia y es-
tructura. Es de resaltar que dentro de las principales conclusiones se destaca 
la relevancia de dinamizar el trabajo en campo, la potencialización del trabajo 
en grupo, la formación en principios éticos, utilizado metodologías como: tra-
bajo colaborativo, elaboración o diseño de proyectos, presentaciones orales y 
escritas, foros de reflexión y autocrítica y portafolios de trabajo.

Palabras Clave 
Emprendimiento social, emprendedor social, modelo de formación, 
competencias, programa académico
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Abstract 
Social entrepreneurship is important insofar as it is seen as an alternative for 
growth and development in emerging or underdeveloped countries (Guzmán 
& Trujillo, 2008) and as a form for job creation (Harding, 2004, p. 43) and 
improvement of society (Dees, 1998), hence research is intended to determine 
the identification characteristics and compositions of the training curriculum 
model in social entrepreneurship, for which I develop a content analysis in: 
research on characterization and conceptualization of social entrepreneurship, 
research related to training proposals in social entrepreneurship, research on 
social entrepreneurship profile, research in social venture competences social 
entrepreneurship and training programs in social entrepreneurship in Latin 
America, which is part of the conceptual and theoretical development of the 
document. The discussion of the results made it possible to establish that 
there are six competencies developed by social entrepreneurs: values-ethics, 
Organization and planning of work, strategy, leadership and motivation, 
communication skills and negotiation an additional aspect of strengthening 
particular aspects related to the personal and attitudinal characteristics of the 
individual. Based on this background, three aspects are identified that are part 
of the design of a training model in social entrepreneurship. Purpose, strategy 
and structure. It is noteworthy that among the main conclusions is the 
importance of energizing work in the field, the potentialization of group work, 
training in ethical principles, used methodologies such as: collaborative work, 
elaboration or design of projects, oral and written presentations, reflection 
and self-criticism forums and portfolios

Keywords 
Social entrepreneurship, social entrepreneur, training model, competitions, 
academic program.
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Desarrollo 
El emprendimiento es considerado uno de los elementos que inciden en la 
generación de empresa y el fortalecimiento de la economía del país, es así 
como el congreso expide la ley 1014 de 2006 con el propósito de promover 
la cultura del emprendimiento en todos los estamentos educativos del país, 
con el objetivo de generar empresas. Así mismo, el gobierno genera las direc-
trices para dinamizar el emprendimiento mediante la reglamentación de las 
Redes Nacionales de Emprendimiento a través del decreto 1192 de 2009. Sin 
embargo, la investigación realizada por la Universidad del Norte, durante el 
periodo 2010-2011, evidencio un bajo nivel de conocimiento de las leyes y políti-
cas públicas sobre emprendimiento por parte de los emprendedores, y planteo 
como estrategia, en la medida de la relevancia que tienen las instituciones de 
educación superior-IES-,dinamizar los programas de formación y apoyo al 
emprendimiento, como también que las -IES- se conviertan en aliados estra-
tégicos para los emprendedores que quieran poner en marcha sus negocios o 
empresas (Arias y Castillo, 2011).

En tal sentido, el propósito de la investigación es: Identificar las características 
y compontes del modelo de formación en emprendimiento social para progra-
mas de formación en Administración de Empresas.

Marco conceptual 

Emprendimiento social 
La concepción del emprendimiento social continua como un asunto en discu-
sión (Harding, 2004), y ha tenido un desarrollo desde entidades sin ánimo de 
lucro por lo cual puede presentar fallas en su concepción desde el contexto de 
su operación teniendo en cuenta las particularidades de los tipos de empresas 
sociales (mutuales, externas e hibridas). Sin embargo, autores como Gaiger 
(2004) lo conciben cuando se presenta: 
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• Presencia y reconocimiento en la comunidad de una identidad 
de trabajo asociativo.

• Existencia de organizaciones que lideran y movilizan a la comunidad. 
• Regresión o selectividad del trabajo.
• Deficiencias de las políticas públicas destinadas a generar 

oportunidades económicas.
• Mediación de organismos externos o de apoyo para generar 

alternativas de asociatividad.

Bajo este contexto, los emprendimientos sociales son reconocidos por 
(Hoogendoorn, Pennings y Thurik, 2010):

• La creación de valor social 
• Tener visión para aprovechar las oportunidades para crear valor social.
• Utilizar la innovación para la adaptación y creación de valor social.
• Suscitan la disposición al riesgo.
• Disposición de alcanzar el objetivo social propuesto con los recursos  

disponibles.

El emprendedor social 
El emprendedor social promueve la generación de impacto social, entendido 
como: “Un mejoramiento significativo, en algunos casos, perdurable o sus-
tentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la 
población objetivo y que se plantearon como esenciales en la definición del 
problema que dio origen” (Melián, Camps y Sanchis, 2011).
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Competencias en emprendimiento 
social
Es de interés para el diseño de programas de formación en emprendimiento 
social, establecer cuáles son las competencias que deben desarrollar los in-
dividuos para formarse como emprendedores sociales, en tal sentido, estas 
competencias son aquellas que permiten a los sujetos desarrollar un pro-
yecto emprendedor con el que generan crecimiento económico y cohesión 
social (Martínez y Carmona ,2009). Estas competencias se relacionan con: 
valores- ética, Organización y planificación del trabajo, estrategia, liderazgo y 
motivación, comunicacionales, negociación y actitudinales –personales.

Análisis de Programas de formación 
en emprendimiento social en 
Hispanoamérica
En este aparte se caracterizan programas de formación en emprendimiento 
social desarrollados en Latinoamérica con el fin de identificar aspectos rela-
cionados con métodos de enseñanza, propósitos, métodos de evaluación y 
competencias que desarrollan, para lo cual se presentan los perfiles de inte-
rés identificados en programas de formación en emprendimiento social en 
Hispanoamérica:

Exploración de los componentes del modelo de formación en emprendimiento social para programas académicos  
de Administración de Empresas y Negocios. Estudios de caso en Hispanoamérica
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Tabla2. Programas de formación en emprendimiento social
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Fuente: Elaboración propia, análisis de modelo emprendimiento UNAD y Villa (2013)

Análisis de resultados –Discusión 
Se infiere que los programas de formación en emprendimiento social tienen 
una evidente orientación al diagnóstico e identificación de problemas sociales 
en su contexto, de allí la importancia del trabajo en campo y del contacto con 
las comunidades. Lo cual se evidencia en las metodologías de aprendizaje 
perfiladas como: el trabajo en grupo, la implementación del aprendizaje 
por proyectos y el desarrollo de habilidades comunicacionales y relacionales 
(Handy, F., Ranade, B., y Kassam, M. 2007, Henrique, D.C. y Da Cunha, 2008).

Con respecto al análisis de investigaciones en torno a competencias en 
emprendimiento social, es de interés la importancia del desarrollo de 
habilidades relaciones y de negociación, adicionalmente el emprendedor social 

Exploración de los componentes del modelo de formación en emprendimiento social para programas académicos  
de Administración de Empresas y Negocios. Estudios de caso en Hispanoamérica
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debe actuar como un agente activo para trabajar en red con distintos grupos 
de interés y con su comunidad. También se confirma que los aspectos éticos 
y filosóficos cobran particular interés en la fijación de objetivos pues son la 
hoja de ruta que le permite establecer al individuo que proyectos implementar 
(Handy, F., Ranade, B., y Kassam, M. 2007, Henrique, D.C. y Da Cunha, 2008).

Propuesta de compontes de formación 
en emprendimiento social
Con estos antecedentes se propone como compontes de formación, los si-
guientes tres aspectos:

Propósito: Orientar los programas en la creación de propuestas o proyectos 
para satisfacer necesidades humanas donde se evidencie un alto nivel de inno-
vación, de explotación de recursos y potencialidades del contexto y que permi-
tan ser sostenibles.

Estrategia: Desarrollar actividades y metdos de enseñanza que incentiven:

• La generación de propuesta de problemáticas sociales 
• La interacción y el trajo en grupo
• La intervención en las comunidades 

Estructura: Organizar el programa de formación en competencias relacionados 
con:

• Valores- ética
• Organización y planificación del trabajo
• Estrategia
• Liderazgo y motivación
• Capacidades comunicacionales y relacionales 
• Negociación
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Desarrollando actividades formativas como:

• Trabajo colaborativo
• Elaboración o diseño de proyectos
• Presentaciones orales y escritas
• Foros de reflexión y autocrítica
• Portafolios de trabajo.

Diseñar métodos de evaluación que permitan la autoevaluación y la coevaluación.
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Identificación de aspectos de neuromarketing (neurociencia) que inciden el proceso de toma de decisión en productos  
de consumo masivo

Resumen 
Este trabajo presenta lo avances desarrollados en el proyecto “El 
Comportamiento del consumidor y su proceso de toma de decisiones en rela-
ción con el uso del neuromarketing (neurociencia) en productos de consumo 
masivo aprobado por el comité de investigación de la Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables Económica y de negocios -ECACEN, en el cual sur-
ge a partir del estudio exploratorio de principios del neuromarketing y se busca 
identificar los aspectos del neuromarketing y de la neurociencia que inciden en 
el proceso de toma decisión del consumidor y como desde esa identificación 
de principios de neuromarketing visual se proponen aspectos y elementos 
para incluir dentro de un instrumento de observación para los productos de 
consumo masivo en los supermercados.

Para este propósito se realiza una revisión bibliográfica que contempla el pro-
ceso de decisión y la revisión de tres modelos de comportamiento del consu-
midor, permiten identificar la convergencia de estadios y elementos enmarca-
dos en el proceso, lo que permite que se ubique el punto de intervención del 
neuromarketing, mediante el proceso de triangulación permite que se esta-
blezca un diagrama de ilustración del proceso, que brinda claridad del punto 
de intervención de los elementos del neuromarketing visual.

El proceso de elección de productos de consumo masivo se aborda desde las 
tipologías de productos y se indaga mediante muestreo por conveniencia los 
productos que adquieren las personas, clasificándolos en categorías, que defi-
nen los productos observables en los aspectos de neuromarketing visual para 
el proyecto y que son encontrados en los supermercados.

Palabras Clave
Neuromarketing, Comportamiento del Consumidor, productos de consumo 
masivo
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Abstract
This paper presents the advances developed in the project “Consumer Behavior 
and its decision-making process in relation to the use of neuromarketing 
(neuroscience) in consumer products approved by the research committee of 
the School of Administrative Sciences, Accountants Economic and business 
-ECACEN, which arises from the exploratory study of principles of neuromar-
keting and seeks to identify aspects of neuromarketing and neuroscience 
that affect the decision-making process of the consumer and as from that 
identification of principles of Visual neuromarketing aspects and elements are 
proposed to be included within an observation instrument for consumer pro-
ducts in supermarkets.

For this purpose, a bibliographic review is carried out that contemplates 
the decision process and the review of three models of consumer behavior, 
allowing the identification of the convergence of stages and elements framed 
in the process, which allows the point of intervention of neuromarketing to 
be located , through the triangulation process allows a diagram of the process 
illustration to be established, which provides clarity of the point of interven-
tion of the elements of visual neuromarketing.

The process of choosing products for mass consumption is approached from 
the typologies of products and it is investigated by convenience sampling the 
products that people acquire, classifying them into categories, which define 
the observable products in the aspects of visual neuromarketing for the pro-
ject and that They are found in supermarkets.

Keywords
neuromarketing, Consumer Behavior, mass consumption products
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Desarrollo de la Ponencia
El consumidor desde su necesidad endógena o exógena desarrolla procesos de 
toma de decisión sobre productos o servicio que satisfagan sus necesidades, 
el proceso de decisión de compra se ve influenciado por distintos aspectos y 
características que afectan de manera concreta la decisión, de acuerdo con los 
estudios realizados desde la neurociencia, el proceso de toma de decisión se 
efectúa en la parte más primitiva del cerebro humano de acuerdo con la estructura 
triuna del cerebro, primitivo, limbico y cortex. (Renvoisé P, Morin C.2006) 

La dinámica económica en la que se encuentran las organizaciones hace 
necesario que se contemple dentro de su estrategia el conocimiento de su 
cliente, el producto a ofrecer y de qué manera se debe ofrecer (Markides 2002). 
En este sentido el conocimiento del cliente, su proceso de toma de decisión 
y su comportamiento cobran relevancia en el horizonte estratégico de la 
organización.

En este contexto es necesario preguntarse, que aspectos de neuromarketing 
visual se utilizan para el caso de productos de consumo masivo en los 
supermercados que puede incidir en el proceso de toma de decisión.

La investigación sobre el consumidor como lo plantea Moskowitz, Rabino, 
Beckley y Villanueva, permite establecer cuáles son las creencias, valores, 
preferencias, percepciones, necesidades y satisfacciones que se conjugan para 
el desarrollo de un proceso de toma de decisión. (Citados en Morales & López, 
2008, p.291) en este mismo sentido la acciones que realiza el área de mercadeo 
para lograr satisfacer las necesidades del consumidor se reflejaran en una 
mejora de la rentabilidad y participación del mercado por parte de la empresa. 
(Henríquez., Rada , y Jassir ,2016).

Los desarrollos en este campo de estudio han identificado que el comportamiento 
del consumidor es proceso que cuenta con unas características particulares, donde 
se incluyen las actividades que realiza el consumidor que preceden, acompañan y 
siguen a la decisión de compra (Sánchez, 2015) el proceso estudiando se puede 
definir en tres etapas (Mollá et al. 2006), Pre compra, Compra y Post compra.
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Dentro de los análisis de los investigadores se pueden identificar diferentes 
modelos de comportamiento que explican como el consumidor desarrolla el 
proceso.

Frente a la definición de lo que es un producto, se pude afirmar que es un bien 
o servicio con unas características específicas de forma tangible o intangible 
que satisfacen una necesidad y que puede ser transado en el mercado. Dentro 
de mercado se encuentran los productos de consumo que se refieren a un bien 
que se adquiere para satisfacer los deseos personales (Lamb et al., 2003). 

Estos productos de consumo suelen clasificarse de acuerdo con el patrón de 
compra que asumen los consumidores frente a ellos, el patrón incluye el precio 
y la cantidad de información que se debe procesar antes de decidir adquirirlo 
(Copeland, 1923).

Dentro de la tipología y el desarrollo del marketing encontramos la acepción 
productos de consumo masivo los cuales guardan estrecha relación con una la 
alta demanda debido que son demandados por todos los niveles de la sociedad, 
llevando a los productores a la competencia para ampliar su participación en 
el mercado ofreciendo propuesta de valor alternativas (Roca, 2016)

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación es un 
enfoque cualitativo de carácter descriptivo y empírico que busca, identificar 
categorías(variables) y confrontarlas con la realidad. (Cazau 2006), bajo del 
desarrollo del esquema pozas y apoyado en el procedimiento de triangulación 
y convergencia de Guillermo Briones (1981)

Con base en la revisión de los diferentes modelos de comportamiento del 
consumidor se puede identificar que, de acuerdo con las etapas del proceso de 
toma de decisión, el estadio de pre compra es donde se ubica el punto central 
del proceso y del origen de comportamiento del consumidor

El estadio de pre compra donde el cerebro realiza su proceso de elección 
para hacer efectivo el proceso de toma de decisión y es en la búsqueda de 
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información donde el neuromarketing visual puede aportar información que 
contribuya a realizar un proceso de decisión eficiente y que, de acuerdo con el 
planteamiento de Páramo, (1999), se llegue al punto de convergencia del auto 
concepto del consumidor y la imagen del producto.

La identificación de los aspectos de neuromarketing visual como la atención, 
la luz y el color junto con la descripción de elementos constitutivos son el so-
porte para la elaboración de un instrumento para la observación de los pro-
ductos de consumo masivo en los supermercados. 
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Resumen
El turismo de bienestar se ha convertido en un estilo de vida, y en una industria 
creciente, cada día más personas se invierten tiempo y recursos por gozar de 
una mejor calidad de vida involucrando y desarrollando hábitos saludables 
como una adecuada alimentación, ejercicio regular y disminución de niveles 
de estrés. En el sentir, lucir y vivir bien física y espiritualmente intervienen 
diferentes sectores económicos y de servicios que con el respaldo e interés 
del sector público hacen menos gravosa el sistema de salud, haciendo que 
cada individuo tome conciencia que su bienestar depende de su proceder y 
responsabilidad consigo mismo. 

Este artículo de ponencia presenta los avances de la investigación titulada: 
Estado actual y lineamientos de gestión para promover el turismo de 
salud y bienestar en el departamento del Huila, la cual se desarrolla bajo el 
enfoque cualitativo con la técnica de grupos focales para la recolección de 
la información. Esta investigación busca plantear lineamientos y rutas para 
desarrollar turismo de Bienestar en el departamento del Huila, Subregión 
Norte aprovechando los diferentes escenarios naturales con que cuenta de 
tal manera que se aproveche al máximo los recursos naturales que ofrecen 
bienestar.

En el estudio a los antecedentes se ha encontrado que en otros departamentos 
ya se está desarrollando el turismo de bienestar con óptimos resultados 
económicos y sociales y gran potencial de crecimiento que han sido tomados 
de referentes internacionales que son objeto de análisis en esta investigación 
para reconocer la ruta y los procesos que realizan. 

Palabras Clave
TURISMO; BIENESTAR; VIDA; SALUD; CALIDAD
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Abstract
Wellness tourism has become a way of life, and a growing industry, more and 
more people are investing time and resources to enjoy a better quality of life 
involving and developing healthy habits such as adequate food, regular exercise 
and decline of stress levels, thereby allowing it to prolong it healthily. In the 
feeling, looking and living well physically and spiritually, different economic 
and service sectors intervene that, with the support and interest of the public 
sector, make the health system less burdensome, making each individual 
aware that their well-being depends on their behavior and responsibility. with 
himself.

This paper presents the progress of the research entitled: Current status 
and management guidelines to promote health and wellness tourism in the 
department of Huila, which is developed under the qualitative approach with 
the focus group technique for collecting information. This research seeks to 
propose guidelines and routes to develop Wellness tourism in the department 
of Huila, North Subregion, taking advantage of the different natural scenarios 
that it has in such a way that it takes full advantage of the natural resources 
that offer well-being.

In the study of the background, it has been found that in other departments, 
well-being tourism is already being developed with optimal economic and social 
results and great growth potential that have been taken from international 
references that are analyzed in this research to recognize the route and the 
processes they perform.

Keywords
TOURISM; WELLNESS; LIFE; HEALT; QUALITY
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Desarrollo de la Ponencia 
En la actualidad, la mayoría de los países se esfuerzan porque su sistema de 
salud capacite y concientice a sus habitantes en la prevención de enfermeda-
des ocasionadas por inadecuados hábitos saludables de vida, relacionados con 
la alimentación, ejercicio físico y manejo del estrés. Ante esto convergen de la 
industria del turismo y la del mercado de bienestar.

Con lo anterior, se pretende en primer lugar determinar el estado actual del 
turismo de bienestar en la subregión norte del departamento del Huila como 
factor determinante en su desarrollo social y económico, que en otros depar-
tamentos de Colombia es considerado como potencial.

La industria del turismo de bienestar ha generado 369 millones de dólares al año 
y un 6.5% de incremento entre 2015 y 2017 siendo mayor que la del turismo en ge-
neral según Global Wellness Tourism Economy (GLOBALWELLNESSINSTITUTE.
ORG, 2018). Según ProColombia, Colombia cuenta con más de 60 empresas 
entre spas, centros de bienestar y termales, enfocadas en la calidad de vida de 
las personas. 

Esta situación ha llevado a que se generen cuatro categorías según De la 
Puente2: Medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar.

Uno de los aspectos a analizar es la edad a la hora de hablar de turismo de bien-
estar; para un turista de bienestar en la década de sus veinte años la actividad 
física es determinante y buscan tratamientos preventivos, intervenciones qui-
rúrgicas y tratamientos estéticos; alrededor de sus treinta años de edad sufren 
de un alto nivel de estrés laboral y personal (Revista Istmo, 2013), lo que hace 
que se interesen en tratamientos para lograr tranquilidad interna y mejorar 
su nutrición; en la década de los cuarenta años se preocupan por los efectos 
de su rutina y su estilo de vida, y prestan atención a sus hábitos alimenticios, 
manejo de peso, de sueño y del estado emocional; ya en la etapa de los cin-

2  De la Puente Mario, Revista Económica del Caribe No. 16, 2015
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cuenta años de edad se redescubren relaciones viejas y nuevas, tratamientos 
preventivos, prestando atención a procedimientos psicológicos y alternativos; 
y finalmente a los sesenta años de edad o más tienden a encarar la pérdida de 
un ser querido, con la estabilidad económica construida, buscan actividades 
novedosas para aprovechar su tiempo, y abordar la ausencia de seres queridos 
(Programa de Transformación Productiva, 2015).

De la subregión norte del Departamento del Huila se han seleccionado cuatro 
municipios:

Neiva: Capital del departamento, para quienes prefieren la 
zona urbana, con centros comerciales, iglesias, spas y clínicas 
de tratamientos estéticos, parques y monumentos como La 
Gaitana, Neiva Ciudad Villamil.
Rivera: Municipio de Rivera, con una temperatura ideal, es por 
excelencia destino turístico donde se podrá disfrutar de casca-
das, y las fuentes de agua termal y senderos con actividades 
agropecuarias como la ruta del cacao.
Villavieja: Hacia el norte de Neiva está el desierto de la Tatacoa 
en el municipio de Villavieja, ofreciendo recorridos El Cusco, El 
Observatorio Astronómico, Los Hoyos, Valle de los Xilópalos; y 
el Museo Paleontológico.
Yaguará: Conocida como la capital piscícola, ganadera y turísti-
ca del departamento, con el gran embalse o represa hídrica de 
Betania se desarrollan actividades de pesca y náuticas. 

Metodología 
Este proyecto se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, 
con técnica de grupos focales se hará mesas de trabajo con expertos de los 
sectores económicos del sector privado y gubernamental para construir el 
turismo de bienestar pertinente a la subregión norte del departamento del 
Huila; así mismo, la técnica de revisión documental para recopilar información 
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y consolidar el marco teórico y antecedentes de la investigación sobre “Estado 
actual y lineamientos de gestión para promover el turismo de salud y bienestar 
en el departamento del Huila”

Conclusiones 

1). El turismo de bienestar es tendencia en crecimiento a nivel mundial y la 
región norte del departamento del Huila cuenta con el insumo necesario 
para su desarrollo: La belleza y magia de sus paisajes.

2). Se requiere concientizar los operadores turísticos de esta fuente de desa-
rrollo, capacitarles con el fin de aumento de visión al respecto.

3). Es un gran potencial económico para la región Norte del departamento del 
Huila.

4). Es fundamental la creación de una política pública de turismo de bienestar 
en el departamento del Huila
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Incidencia del BPM (busines process management) en la productividad de las pymes metalmecánicas en la ciudad  
de Bogotá, D.C. (Localidad de Fontibón).

Resumen
la presente ponencia tiene como propósito aplicar la metodología BPM 
(Business Process Management),en las Pymes Metalmecánicas de la ciudad de 
Bogotá (Localidad de Fontibón), y proponer las buenas prácticas en el logro de 
la productividad a través del método ITIL (Biblioteca de la Infraestructura de 
Tecnologías de Información), el cual está basado en la calidad del servicio, el 
desarrollo eficaz y eficiente de los procesos mediante la gestión de los sistemas 
de información y la mejora continua a partir del control y conocimiento de los 
productos manufacturados que se ofrecen.

Así mismo las estadísticas de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE-
dic.2018. (DANE, 2018) muestran que las Pymes de la industria metalmecánica 
comparando el año 2018 con el 2017 disminuyeron sus ventas, su producción, 
el personal ocupado tanto del área de producción como de los niveles 
administrativo y de ventas en porcentajes muy significativos, los cuales 
evidencian una baja productividad y competitividad.

La implementación del BPM, buscará una visión integral de estas Pymes 
mediante una gestión compuesta de metodologías y tecnologías, cuyo 
objetivo es mejorar su desempeño con eficiencia y eficacia en la optimización 
de los procesos y recursos.

Se utilizó la metodología de Investigación Descriptiva ya que “reseña las caracte-
rísticas o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (J.Salkind, 1998).

Para la recopilación de la información se utilizó la técnica de la Encuesta apli-
cada en fuentes primarias a 35 Pymes según muestra representativa del DANE 
(2018), habiéndo seleccionado los Grupos CIIU2817/2819/2822, de la clasificación 
de las Naciones Unidas.

Como fuentes secundarias se utilizó información de bases de datos, libros, 
revistas, documentos, conceptos de entidades de gobierno y privadas tales 
como Dane, Cámara de Comercio de Bogotá, Acopi, Fedemetal, Andi, boletines 
Alcaldía de Bogotá, entre otros. 
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En las Pymes Metalmecánicas de la ciudad de Bogotá (Localidad de Fontibón) 
se pudo evidenciar la existencia de procesos retrógrados y obsoletos, falta de 
capacitación del personal, la no implementación de nuevos procesos, la falta 
de adopción de buenas prácticas, lográndose grandes mejoras y beneficios 
en su proceso productivo mediante la utilización del BPM y el método ITIL 
(Biblioteca de la Infraestructura de Tecnologías de Información) en sus 
diferentes procesos de gestión, lo cual llevaría a un cambio 

en la cultura organizacional, haciéndose necesario la capacitación continua 
para el personal de la empresa en los diferentes niveles sobre los nuevos 
procesos y el uso de las herramientas TIC.

Así mismo con la implementación del BPM y la metodología ITIL (Biblioteca 
de la Infraestructura de Tecnologías de Información) para la propuesta 
de buenas prácticas de productividad, puede traer grandes en todos los 
procesos de la organización empresarial donde estas herramientas puedan ser 
aplicadas.

Palabras Claves
Pymes metalmecánicas; Productividad; BPM; ITIL; Competitividad; Eficiencia; 
Gestión de Procesos.

Abstract
The purpose of this paper is to apply the BPM methodology (Business Process 
Management), in the Metalworking SMEs of the city of Bogotá (Town of 
Fontibón), and propose good practices in achieving productivity through the 
ITIL method (Library of the Information Technology Infrastructure), which is 
based on the quality of the service, the effective and efficient development 
of the processes through the management of the information systems 
and the continuous improvement from the control and knowledge of the 
manufactured products that are offer.
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Also the statistics of the Monthly Manufacturing Survey of DANE-Dec. 2018. 
(DANE, 2018) show that SMEs in the metalworking industry comparing 
the year 2018 with 2017 decreased their sales, their production, the staff 
employed in both the production area and the administrative and sales 
levels in very significant percentages, which They show low productivity and 
competitiveness.

The implementation of the BPM will seek an integral vision of these SMEs 
through a management composed of methodologies and technologies, whose 
objective is to improve their performance with efficiency and effectiveness in 
the optimization of processes and resources.

The Descriptive Research methodology was used as it “reviews the characteristics 
or features of the situation or phenomenon under study” (J. Salkind, 1998).

For the collection of the information, the Survey technique applied in primary 
sources to 35 SMEs was used according to a representative sample of the 
DANE (2018), having selected the ISIC2817 / 2819/2822 Groups, from the United 
Nations classification.

As secondary sources, information was taken from databases, books, 
magazines, documents, concepts of government and private entities such as 
Dane, Bogotá Chamber of Commerce, Acopi, Fedemetal, Andi, Bogotá City 
Hall newsletters, among others.

Likewise, the use and implementation of the BPM and the ITIL method (Library 
of Information Technology Infrastructure) will lead to great improvements 
and benefits in the different processes of the organization.

Keywords
sMEs metalworking; Productivity; BPM; ITIL; Competitiveness; Efficiency; 
Process management.

Incidencia del BPM (busines process management) en la productividad de las pymes metalmecánicas en la ciudad  
de Bogotá, D.C. (Localidad de Fontibón).



201
Julio Alberto Rodríguez Pinzón  / Ofelia Palencia Fajardo

2019

Desarrollo
Los resultados obtenidos en las Estadísticas de los cálculos DICE (Dirección 
Cartográfica y Estadística del D.C.) SDP (Secretaría Distrital de Planeación D.C), 
en las Pymes Metalmecánicas, muestran la falta de ejecución de factores tales 
como el desempeño económico, desempeño del mercado, infraestructura, im-
plementación de las Tics, capacitación del recurso humano y una baja economía 
basada en el conocimiento, llevándolas a mostrar bajos indicadores de produc-
tividad y competitividad.

Se identifica la falta de productividad de las Pymes Metalmecánicas con una 
serie de procesos en su mayoría improvisados y obsoletos en el sistema de pro-
ducción, de ensayo y error, los cuales son ejecutados por los trabajadores en 
su tareas diarias dentro del proceso productivo, dando como resultados cifras 
que evidencias una baja productividad y competitividad tales como sus niveles 
de ingresos, generación de empleo entre otros que buscan encontrar las varia-
bles centrales y dinámicas que ayuden a entender lo que está ocurriendo. 

Estas Pymes Metalmecánicas requieren mejoras en las tareas de producción, 
capacitación, motivación a sus trabajadores, metas de fabricación, objetivos de 
producción, las cuales son prioridades fundamentales de carácter productivo y 
competitivo.

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer el impacto sobre 
la productividad de las Pymes Metalmecánicas mediante El Business Process 
Management o BPM, el cual permite la eficiencia y efectividad de los procesos 
de negocio, el servicio al cliente, el control y visibilidad de los procesos, la parti-
cipación y capacitación del personal en los procesos y la automatización de los 
procesos críticos.

Así mismo se establecerán nuevas prácticas de gestión a los administradores 
a través del ITIL (Information Technology Infraestructure Library), determi-
nando los procesos críticos e implementando mejores herramientas y docu-
mentos que les permitan mejorar la calidad de sus servicios, lo cual llevará a 
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mejorar la satisfacción del cliente y así poder lograr el alcance de los  objeti-
vos estratégicos de la organización.

Se hace necesario evaluar la eficiencia en la industria metalmecánica caracte-
rizada por la cantidad de productividad, así como los gastos para el logro de 
las actividades necesarias y sus características físicas, la productividad de los 
bancos de trabajo, las posibilidades técnicas y la posible precisión de piezas en 
función de las instalaciones de banco de trabajo. 

Así mismo es fundamental conocer que la competitividad y la rentabilidad de 
las empresas en la industria de la ingeniería mecánica metalúrgica dependen 
en gran medida de la eficiencia del proceso de producción,

Haciéndose necesario mejorar su calidad, capacidad productiva y competitivi-
dad a través de la mejora de sus procesos. (Verdins & Kanaska., 2011).

Diagnostico global 
De conformidad con la encuesta aplicada a 35 pymes metalmecánicas dela 
localidad de Fontibón.

Incidencia del BPM (busines process management) en la productividad de las pymes metalmecánicas en la ciudad  
de Bogotá, D.C. (Localidad de Fontibón).
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La implementación del BPM (Business Procesa Management), mejora el des-
empeño, de la organización mediante el perfeccionamiento continuo, buscan-
do su competitividad y flexibilidad para adaptarse a los frecuentes cambios de 
entorno y de mercado. (Garimella, Lees, & Williams., 2017).

Business Process Management (BPM) es un conjunto de métodos, herramien-
tas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar pro-
cesos de negocio operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos 
para mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la información 
con metodologías de proceso y administración. BPM es una colaboración en-
tre personas de negocio y tecnólogos para fomentar procesos de negocio efec-
tivos, ágiles y transparentes. (Garimella, Lees, & Williams., 2017).

 Por la importancia de las Pymes se crea la necesidad de alcanzar altos niveles 
de calidad para lograr ciertos estados de productividad y competitividad que 
les permita aumentar su participación en el mercado nacional e internacio-
nal. Sin embargo, continúan presentando dificultades, entre otras, aquellas 
asociadas a aspectos técnicos y de calidad relacionadas con dichos mercados. 
(López-, 2016).

El uso de la metodología del ITIL (Information Technology Infraestructure 
Library), en las Pymes llevará a las propuestas de buenas prácticas muy opera-
tivas en materia de gestión en servicios informáticos.

Es un enfoque pragmático de la informática, lo que llamamos buenas prácti-
cas en informática y particularmente en servicios informáticos. (Baud., 2016).

Metodología
La presente investigación se realizó mediante el método de investigación 
descriptiva considerando que esta” reseña las características o rasgos de la 
situación o fenómeno objeto de estudio.” (J.Salkind., 1998). 
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 Para la recopilación de la información se consideraron fuentes de recolección 
de información primarias y secundarias, a través de la técnica de la encuesta 
donde se origina la información de desde el lugar donde desarrollan la activi-
dad económica las Pymes Metalmecánicas de la localidad de Fontibón, de la 
ciudad de Bogotá, D.C.

 La muestra representativa se ha determinado en forma selectiva de conformi-
dad con la clasificación CIIU de las Naciones Unidas, acogida por el DANE, se 
ha seleccionado la División 28 y los Grupos 2817/2819/2822 de una muestra de 
35 pymes.

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf

CANT.PYMES.

2817 2819 2822 TOTAL

Fuente: Propia.

Como fuentes secundarias se utilizaron todas aquellas fuentes que ofrecen in-
formación sobre el tema como bases de datos, libros, revistas, documentos, 
conceptos de entidades de gobierno y privadas tales como Dane, Cámara de 
Comercio, Acopi, Fedemetal, Andi, Boletines Alcaldía de Bogotá, tesis univer-
sitarias, entre otros.

Incidencia del BPM (busines process management) en la productividad de las pymes metalmecánicas en la ciudad  
de Bogotá, D.C. (Localidad de Fontibón).
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Esta investigación presenta una justificación metodológica teórica ya que ge-
nera reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente sobre la 
productividad de las Pymes Metalmecánicas, como es la Gestión de Procesos 
de Negocios (BPM), lo cual busca mostrar soluciones a esta problemática ha-
ciendo justificación teórica.

Es así como la Gestión de Procesos de Negocios (BPM), habla de Tecnologías 
de Información ( TI), constituyendo un factor fundamental en mejorar la pro-
ductividad de las Pymes Metalmecánicas siendo un paradigma que abarca un 
conjunto de conceptos, métodos, técnicas y herramientas de software que 
brindan soporte al ciclo de vida de los procesos de negocio en una organiza-
ción denominado ciclo BPM, cuyo objetivo es lograr una gestión i n t e g r a l  y 
h o r i z o n t a l  q u e  g a r a n t i c e  e l  aumento de la agilidad y la eficiencia 
empresarial; así como la generación de ventajas competitivas, bajo la premisa 
de m e j o r a  c o n t i n u a .  (Yulieth Espinosa Cruz., 2014).

El BPM permite a las empresas modelar, implementar y gestionar los procesos 
de negocio, los cuales abarcan múltiples aplicaciones empresariales, departa-
mentos, y diferentes áreas involucradas.

El BPM es una nueva categoría de software y que permite abrir una nueva era 
en la infraestructura de las Tecnologías de Información TI.

El tema de los procesos es considerado en el contexto de la organización in-
dustrial como Organización de procesos u Organización de flujos de operacio-
nes, concentrándose en la división y articulación de tareas, el cálculo y opti-
mización de tiempos de operación, etc., los cuales son complementos de la 
Organización estructural, como definición de puestos, áreas, divisiones, de-
partamentos, secciones, grupos. etc. (Mallar Miguel Ángel., 2010).
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Herramientas de Orientación de Marketing Personal para Egresados Cesantes de ECACEN del CEAD Ibagué  
en Búsqueda de Empleo

Resumen
Este proyecto tiene como objetivo principal brindar herramientas tecnológicas 
y didácticas enfocadas al desarrollo de competencias blandas y mejoramiento 
del perfil profesional de los egresados de la escuela ECACEN del CEAD Ibagué, 
que actualmente se encuentran cesantes y en la búsqueda de empleo.

El diseño de las herramientas está contemplado principalmente en un manejo 
sencillo que les facilite a los egresados cesantes y en búsqueda de empleo, 
la contextualización, apropiación y transformación de conocimientos y 
contenidos en productos de marketing personal que afianzarán su capacidad 
de ofertar en el mercado laboral su perfil con un plus único, el cual ha sido 
identificado previamente por el egresado con el desarrollo de sus competencias 
en la implementación de la guía de estrategias de marketing personal .

Las herramientas a las que tendrán acceso los egresados son:

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual y tendencias de 
las carreras profesionales de los programas que oferta ECACEN 
CEAD Ibagué de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Este diagnóstico se soportará en un estudio descriptivo 
utilizando el método descriptivo de encuesta on line aplicado 
con tipo de muestreo aleatorio simple a egresados de ECACEN 
CEAD Ibagué.

• Describir herramientas de marketing personal que utilicen 
los egresados, para el diseño de un recurso interactivo que les 
permitirá enlazar sus competencias con diferentes estrategias 
de fortalecimiento. Se realizará una identificación de las 
herramientas que permiten fortalecer las habilidades de los 
egresados cesantes de ECACEN CEAD Ibagué.
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• Definir estrategias de Marketing personal plasmadas en una 
guía de orientación. Se diseñará una guía que brindará al 
egresado la posibilidad de adaptar las herramientas descritas 
para fortalecer el perfil no solo al momento de presentarse a las 
diferentes ofertas laborales , sino para su implementación en 
actividades laborales.

Palabras Claves 
Marketing personal; egresados; cesantes; orientación; ocupación. 

Abstract
This project’s main objective is to provide technological and didactic tools 
focused on the development of soft skills and improvement of the professional 
profile of graduates of the ECACEN school of CEAD Ibagué, who are currently 
unemployed and in search of employment.

The design of the tools is mainly contemplated in a simple operation 
that facilitates the unemployed graduates and in search of employment, 
contextualization, appropriation and transformation of knowledge and 
content in personal marketing products that will strengthen their ability 
to offer in the labor market his profile with a unique plus, which has been 
previously identified by the graduate with the development of their skills in 
the implementation of the personal marketing strategies guide.

The tools to which graduates will have access are:

• Prepare a diagnosis of the current situation and trends of the 
professional careers of the programs offered by ECACEN CEAD 
Ibagué of the National Open and Distance University. This diag-
nosis will be supported in a descriptive study using the descriptive 
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method of online survey applied with simple random sampling 
type to ECACEN CEAD Ibagué g

• Describe personal marketing tools used by graduates, for the 
design of an interactive resource that will allow them to link 
their skills with different strengthening strategies. An identifi-
cation of the tools that will strengthen the skills of unemployed 
graduates of ECACEN CEAD Ibagué will be carried out.

• Define personal Marketing strategies embodied in an orienta-
tion guide. A guide will be designed that will give the graduate 
the possibility of adapting the tools described to strengthen 
the profile not only at the time of presenting a job offer but of 
permanent implementation.

Keywords 
Personal marketing; graduates; unemployed; orientation; occupation.

Desarrollo de la Ponencia
La consecución de empleo no es un proceso fácil así se tenga experiencia, pero 
es aún más difícil para los recién egresados. Es necesario fortalecer las com-
petencias blandas de los egresados de pregrado de ECACEN del CEAD Ibagué, 
generando la identificación de su ventaja competitiva para mejorar su perfil 
y así participar en convocatorias de reclutamiento laboral donde el currículo 
que presente para la convocatoria sea llamativo e interesante de leer.

La guía de estrategias de marketing personal está enfocada directamente al 
fortalecimiento de las competencias blandas de los egresados de ECACEN del 
CEAD Ibagué a través de herramientas tecnológicas y didácticas, en las cuales 
podrán identificar sus debilidades, oportunidades de mejora y la implementa-
ción de estrategias que serán de gran utilidad al momento de buscar y perma-
necer en el empleo, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario apoyarse en 
el marketing personal para brindar estrategias de venta de la propia imagen 

Herramientas de Orientación de Marketing Personal para Egresados Cesantes de ECACEN del CEAD Ibagué  
en Búsqueda de Empleo
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orientadas a propender una mejor calidad de vida personal y laboral, esto le 
permitirá al egresado lograr no solo una mejor ubicación laboral si no también 
estrategias para su vida y desarrollo personal que le brindarán más seguridad y 
aumento de su autoestima para su fortalecimiento como profesional integral.

Esta investigación, se soporta dentro del enfoque hermenéutico; el cual se 
basa en el estudio y/o comprensión de fenómenos sociales (Creswell, 1998). 
Esta investigación, busca establecer una relación directa existente entre el 
fortalecimiento de las competencias blandas, la identificación de la ventaja 
competitiva y la búsqueda de empleo de los egresados de ECACEN del CEAD 
de Ibagué. 

El proceso de la investigación se desarrollará de la siguiente forma:

• El diagnostico se realizará de un estudio de mercado realizado 
a: los egresados de los programas de pregrado de ECACEN del 
CEAD de Ibagué de los años 2010 a 2018, teniendo en cuenta los 
datos suministrados por la líder de la Escuela. Este diagnóstico 
se presentará en un informe ejecutivo, el cual permitirá plasmar 
la situación laboral actual de los egresados de ECACEN del CEAD 
Ibagué, donde se podrá identificar las debilidades, expectativas y 
oportunidades que puede fortalecer la Escuela en los egresados 
para que se apropien de sus herramientas al momento de buscar 
empleo. (La investigación se encuentra en esta fase).

• Con base en el diagnostico se diseñará un recurso interactivo 
el cual estará apoyado en la tecnología, el cual pueda enlazar 
información de acuerdo con la identificación de variables previas 
donde el egresado suministrará la información de acuerdo 
con sus competencias y encontrará estrategias que puede 
implementar para su fortalecimiento personal. La consolidación 
del recurso tecnológico será el medio donde los egresados de 
ECACEN del CEAD Ibagué puedan encontrar toda la información 
de estrategias de marketing personal.
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• Finalmente, se presentará una guía de estrategias de marke-
ting personal, que es la herramienta para que los egresados de 
ECACEN del CEAD Ibagué, de acuerdo con su decisión tomen 
la información e implementen las estrategias para fortalecer 
su currículo y perfil al momento de presentarse a procesos de 
reclutamiento laboral.
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Resumen
 Considerando la mujer como un actor activo del emprendimiento rural y ur-
bano, se genera un modelo para evaluar el emprendimiento femenino, acorde 
a la políticas públicas de Colombia (VEGA, 2018), en grupos organizados, es así 
como se pretende caracterizar las mujeres emprendedoras del departamen-
to del Huila, considerando su exclusión, marginalidad, explotación, grado de 
dependencia, mediante el análisis de variables independientes , dependientes 
y de control, lo cual se logró mediante una investigación exploratoria expli-
cativa, partiendo de los supuestos que las mujeres son más organizadas que 
los hombres en relación con estructuras de emprendimiento y tienen metas a 
corto plazo con visión de mercado a largo plazo y que para que las mipymes 
sea competitivas en los mercados nacionales e internacionales deben asumir 
como estrategia la asociatividad, aspecto evidenciado con el acercamiento 
con diferentes asociaciones de mujeres del departamento del Huila. La me-
todología utilizada en la investigación es la exploratoria y explicativa basada 
en literatura, antecedentes investigativos como Díaz, Hernández, Sánchez, & 
Postigo, 2010), con los aportes a la teoría del género ;(Bonan & Guzmán, 2007), 
aportes de la teoría de género a la comprensión de las dinámicas sociales y los 
temas específicos de asociatividad, participación identidad y poder; (Cecilia et 
al., 2010), la creación de empresas en Colombia bajo las percepciones feme-
nina y masculina; ( Torrente Castro, 2016), estudio de caso en la asociación de 
mujeres cafeteras del occidente del Huila; ISO 26000 (2010), quía de responsa-
bilidad social empresarial para evaluar la responsabilidad de las empresas en la 
7 materias fundamentales.

Palabras claves 
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Abstrac
Considering women as an active actor in rural and urban entrepreneurship, 
a model is generated to evaluate female entrepreneurship, according to 
Colombian public policies (VEGA, 2018), in organized groups, this is how it is in-
tended to characterize women entrepreneurs Huila department, considering 
its exclusion, marginality, exploitation, degree of dependence, through the 
analysis of independent, dependent and control variables, which was achieved 
through an explanatory exploratory investigation, based on the assumptions 
that women are more organized than men in relation to entrepreneurship 
structures and have short-term goals with a long-term market vision and that 
for MSMEs to be competitive in national and international markets they must 
assume as a strategy the associativity, an aspect evidenced by the approach 
with different associations of women of the department of Huila. The me-
thodology used is the exploratory and explanatory literature based, research 
background such as Díaz, Hernández, Sánchez, & Postigo, 2010), with contri-
butions to gender theory; (Bonan & Guzmán, 2007), contributions from the 
gender theory to the understanding of social dynamics and the specific the-
mes of associativity, identity and power participation; (Cecilia et al., 2010), the 
creation of companies in Colombia under the female and male perceptions; 
(Torrente Castro, 2016), a case study in the association of coffee women in 
western Huila; ISO 26000 (2010), corporate social responsibility agency to 
assess corporate responsibility in the 7 core subjects

Keywords:
model, gender, entrepreneurship, associativity, inclusión

Desarrollo de la ponencia 
Colombia brinda oportunidades emprendimiento, con el fin de que la 
población vulnerable genere ingresos para la satisfacción de las necesidades 
básicas, dentro de este contexto las mujeres (MUJER, 2012) han ejercido un 
liderazgo alcanzando solidez en su propósito a través de estrategias como la 
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asociatividad. A través de la investigación se obtuvo las variables fundamentes 
para generar un modelo de emprendimiento, que permita la caracterización 
de una población femenina que se encuentre debidamente organizado y que 
sea autónomo (CEPAL, 2016); Es así como el objetivo logrado fue la creación del 
modelo para la aplicación piloto en mujeres asociadas. Lo anterior soportado 
en Castellanos M J.C (2010) (M, 2010), quien considera que la asociatividad 
representa una ventaja productiva y competitiva en los mercados globalizados 
y debe asumirse de una forma dinámica en diferentes etapas, a través de la 
realización de proyectos teniendo en cuenta la innovación como eje central de 
los procesos.

Para la construcción del modelo se hizo una revisión bibliográfica de antece-
dentes investigativos, que permitió obtener las variables que posibiliten la in-
dagación suficiente para caracterizar la población y así se pueda conocer los 
aspectos que se deben fortalecer para la expansión del negocio, el crecimiento 
personal y profesional de las asociadas.

Para generar la estructura del modelo se tomó como referencia el grupo aso-
ciativo de mujeres cafeteras del noroccidente del Huila denominadas “Las 
Rosas” quienes vienen siendo apoyadas por el estado, la academia y la Cámara 
de Comercio de Neiva- Huila. El modelo tiene como referencias investigacio-
nes como: (Díaz, Hernández, Sánchez, & Postigo, 2010) que concluye que el 
emprendimiento relaciona el género con las variables: Edad, nivel de estudios, 
ingresos, conocimiento de la competencia visualización de las oportunidades 
y temor al fracaso, (Bonan & Guzmán, 2007) que afirman que se debe consi-
derar lo subjetivo y lo colectivo, ya que esto transforma los espacios de nego-
ciación política y la autoridad jerárquica, (Herrera, 1930) concluye en su inves-
tigación que todo emprendedor debe fortalecer la formación académica y la 
innovación requisitos indispensables para participar en cualquier convocato-
ria, (Belso, 2001). Quienes aseguran que a través conocieron que en el empren-
dimiento las mujeres tienen menos problemas por encontrar el personal indi-
cado, las materias primas y obtener la tecnología que se requiere para iniciar 
el negocio. Esto desvirtúa lo que se señalaba en estudios anteriores, los cuales 
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arrojaron que las emprendedoras tenían dificultades en los aspectos mencio-
nados anteriormente. 

Es importante considerar que la muestra de emprendedoras en el estudio son 
jóvenes, activas, luchadoras y con modernas técnicas de gestión,(Torrente 
Castro, 2016), investigador que ha intervenido la asociación de “Mujeres ca-
feteras del occidente Huila”, mediante la metodología My.coop (Herramienta 
para mejorar la organización de las cooperativas agropecuarias), Lerner Miri, 
Brush Candida , Hisrich(1997) . Analiza el comportamiento de 200 empresas de 
mujeres de países que no pertenecen a la “Organización para la cooperación y 
el desarrollo económico (OCDE) y se evidencia que la mujeres asumen un papel 
importante en el emprendimiento como consecuencia de los cambios políticos 
a nivel mundial, los autores toman como ejemplo las mujeres de Israel donde 
no hay equidad de género en relación con su remuneración salarial, (Herrera, 
1930) concluye en su investigación que todo emprendedor debe fortalecer la 
formación académica y la innovación requisitos indispensables para partici-
par en cualquier convocatoria, (Cecilia et al., 2010) en su estudio afirma que 
en Colombia los hombres visualizan más rápidamente las oportunidades de 
negocios que los hombres, además que la mujeres son más temerosas de no 
acertar en el negocio, ventaja que tiene el hombre al enfrentar de una forma 
decidida el riesgo como emprendedor y la ISO 26000 (2010), guía de responsa-
bilidad social empresarial para evaluar la responsabilidad de las empresas en 
las 7 materias fundamentales. 

Entre los elementos estructurales del modelo se consideró las siguientes varia-
bles Independientes y constructos:

• Antecedentes Demográficos y Familiares, con las variables depen-
dientes: Desempeño del negocio y como variable de control el sector

• Teoría del aprendizaje social, con la variable dependiente, expec-
tativas de crecimiento del negocio y variable de control, el sexo 

• Capital humano: Educación y experiencia, ocupaciones previas 
y habilidades y como variable de control edad del negocio 

• Motivos, metas y objetivos
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• Redes
• Antecedentes del negocio
• Satisfacción y compromiso con el negocio
• Factores de entorno
• Crecimiento del negocio

Lo anterior partiendo de los supuestos que las mujeres son más organizadas 
que los hombres en relación con estructuras de emprendimiento y tienen me-
tas a corto plazo con visión de mercado a largo plazo y de otra parte que para 
que la mipymes sea competitivas en los mercados nacionales e internaciona-
les deben asumir como estrategia la asociatividad.

Finalmente se diseñó una herramienta para medir la fiabilidad del modelo con 
el coeficiente “Alfa de Cronbach” que contiene las siguientes variables:

• Número de personas que conforman su unidad familiar
• Si es mujer cabeza de hogar
• Lugar de procedencia
• Función que desempeña en la organización 
• Fuentes de ingresos
• Permanencia en la asociación
• Características especiales del producto
• Desempeño del negocio
• Caracterización y distribución del producto
• Aspectos relacionados con el consumidor del producto
• Aspectos relacionados con la comunicación productor y consu-

midor
• Aspectos relacionados con el aprendizaje social.

 Se ha iniciado el proceso de aplicación del modelo con el grupo asociativo de 
mujeres cafeteras del Noroccidente del Huila denominado “Las Rosas”, las cua-
les vienen siendo capacitadas y tienen la disposición para iniciar una investiga-
ción de acción participativa una vez caracterizadas, con el fin de ir midiendo su 
evolución personal y empresarial de acuerdo a la estructura del modelo.
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Análisis del perfil y capacidades emprendedoras de los estudiantes de pregrado de la escuela de ciencias administrativas,  
contables, económicas y de negocios de la UNAD CCAV Corozal

Resumen
En la actualidad el panorama del mercado laboral colombiano no es muy 
alentador, ya que en las últimas décadas se ha caracterizado por elevadas 
tasas de desempleo e informalismo, el desempleo en Colombia es un problema 
de demanda y de oferta, entendiéndose la demanda como la necesidad de 
las organizaciones productivas de requerir mano de obra y la oferta como la 
cantidad de población (Trabajadores) con disponibilidad para trabajar, dentro 
de esa oferta laboral disponible se encuentran los egresados y estudiantes de 
la escuela ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CCAV 
Corozal y en donde el emprendimiento se constituye como una alternativa real 
y viable para el logro de su independencia y estabilidad económica. 

El objetivo general de la investigación es el de realizar un análisis del perfil y 
las capacidades emprendedoras de los estudiantes de pregrado de la escuela 
ECACEN de la UNAD CCAV Corozal, que permitan la formulación de estrategias 
encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de la mentalidad y competencias 
emprendedoras y de esta manera fortalecer la práctica del emprendimiento 
mediante el diseño de ideas y planes de negocio sostenibles.

La investigación es de carácter exploratorio descriptivo, donde se miden los 
datos recolectados a través de encuestas, que permitan describir, analizar e 
interpretar las cualidades y características del perfil emprendedoras de la 
población objeto de estudio y esta corresponde a los estudiantes activos de 
pregrado de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y 
de Negocios de la UNAD CCAV Corozal, que en promedio son 190.
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Abstract 
At present, the Colombian labor market landscape is not very encouraging, 
since in recent decades it has been characterized by high unemployment 
and informalism rates, unemployment in Colombia is a demand and supply 
problem, with demand being understood as the need of the productive 
organizations requiring labor and supply as the amount of population (Workers) 
with availability to work, within that available job offer are graduates and 
students of the ECACEN school of the National Open and Distance University 
CCAV Corozal and where entrepreneurship is constituted as a real and viable 
alternative to achieve their independence and economic stability.

The general objective of the research is to conduct an analysis of the profile 
and entrepreneurial abilities of the undergraduate students of the ECACEN 
school of the UNAD CCAV Corozal, which allow the formulation of strategies 
aimed at developing and strengthening the mentality and entrepreneurial 
competences and in this way strengthen the practice of entrepreneurship 
through the design of ideas and sustainable business plans.

The research is of a descriptive exploratory nature, where the data collected 
through surveys is measured, which allow to describe, analyze and interpret 
the qualities and characteristics of the entrepreneurial profile of the population 
under study and this corresponds to the undergraduate active students of the 
School of Administrative, Accounting, Economic and Business Sciences of the 
UNAD CCAV Corozal, which on average is 190.

Keywords 
Entrepreneurship; Profile; Capacity is; Education; Strategies.
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Desarrollo de la Ponencia 
El desarrollo de la investigación se fundamenta en la obtención de la informa-
ción de fuentes primarias por medio de encuestas realizada a estudiantes y la 
revisión de información que sobre temas de emprendimiento disponga la UNAD.

Para lograr el objetivo propuesto, se analiza la relación del emprendimiento 
con la universidad y el estudiante, revisando como ha sido proceso que ha ade-
lantado la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para fomentar y fortale-
cer los temas de emprendimiento para la comunidad académica.

Por medio de la investigación se pretende realizar un análisis del perfil y capaci-
dades emprendedoras de los estudiantes de pregrado de la escuela ECACEN de 
la UNAD CCAV Corozal, de los resultados obtenidos se formularán estrategias 
que posibiliten el desarrollo y fortalecimiento de la mentalidad y competencias 
emprendedoras de los estudiantes. Estas acciones buscan que los estudiantes 
desarrollen la práctica del emprendimiento como una opción viable de generar 
ingresos de forma sostenible y posibilite mejorar la calidad su calidad de vida.

El presente estudio corresponde a una investigación de carácter exploratorio 
descriptivo en la que se miden los datos recolectados para luego describir, ana-
lizar e interpretar sistemáticamente las cualidades y características del per-
fil emprendedor de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia del CCAV Corozal, con base en la Información obtenida a partir de 
la revisión literaria. Es de carácter transversal ya que el instrumento se aplica 
durante un solo momento. 

La población objetivo de la investigación corresponde a 190 estudiantes ac-
tivos aproximadamente de programas de pregrado de la Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD sede Corozal.

Los resultados de la investigación arrojaron que en promedio el 75% (género 
masculino 74%, mientras que para el género femenino resultó ser de un 75%) 
de los estudiantes de pregrado de la Escuela de Ciencias Administrativas, 
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Contables, Económicas y Negocios de la UNAD sede Corozal, tienen capaci-
dades emprendedoras potenciales, esto significa que poseen las capacidades 
emprendedoras para ser un buen emprendedor. 

Para un 76% de los estudiantes, la autoconfianza es una cualidad importante 
para ser emprendedor, ya que alguien seguro de sí mismo, toma decisiones y 
asume riesgos a partir de la evaluación de la situación. La autoconfianza en una 
persona, lo hace capaz de lograr lo que se proponga, con iniciativa y determina-
ción, cualidades fundamentales para alcanzar el éxito en el emprendimiento.

Mientras que el 76% de los estudiantes posee la autoconfianza, el 74% tiene 
creatividad % cuya característica la poseen las personas ingeniosas, innovado-
ras y generadoras de cambios, haciendo posible la transformación de la reali-
dad en algo nuevo y original. Una condición importante, porque requiere de la 
persona un pensamiento flexible, orientado hacia la pluralidad de ideas, por lo 
que se reconoce que no hay una única respuesta.

La iniciativa es otra de las características de un buen emprendedor, el 75% de 
los estudiantes lo posee, ya sé que caracterizan por ser personas que propo-
nen, participan y están motivadas, la autoestimada puede considerarse como 
la base de las otras capacidades emprendedoras.

El estudio determinó que una de las principales motivaciones de los estudian-
tes de pregrado de la escuela ECACEN de la UNAD sede Corozal, es el deseo de 
mejorar su calidad de vida y el de su núcleo familiar, mejorando sus condicio-
nes socio económicas.

Como el estudio permitió determinar los índices de capacidades emprendedoras 
que poseen los estudiantes de pregrado de la Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD en el CCAV Corozal.

Los índices de capacidades emprendedoras son positivos, ya que el 75% de los 
estudiantes poseen las cualidades esenciales para ser emprendedores como 
son; La autoconfianza, la creatividad, iniciativa, perseverancia, trabajo en 
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equipo y tienen un alto sentido de responsabilidad social. Estos resultados po-
sitivos, establecen que estos estudiantes con diversas potencialidades requie-
ren de programas de formación emprendedora sustentables y que posibiliten 
la creación de estrategias que potencialicen el fortalecimiento de la mentali-
dad y competencias emprendedoras de los estudiantes, como es la creación 
de un programa de competencias emprendedoras, que permita al docente fa-
cilitador el aumento de iniciativas de emprendimiento y por ende nuevos mo-
delos de negocio. Acciones que pretenden en los estudiantes el desarrollo de la 
práctica del emprendimiento como una opción viable de generar ingresos de 
forma sostenible y posibilite mejorar la calidad su calidad de vida.
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Resumen.
La presente investigación está relacionada con la formación para el 
emprendimiento en el Ecuador, tomando como referencia un caso de estudio 
del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología este toma como 
base el modelo pedagógico de gestión educativa para el ITB en el que el 
emprendimiento se considera un valor compartido de la institución y se define 
como social y solidario. (Tolozano, Maribel, & Jorge, 2016).

En el marco del modelo pedagógico antes mencionado se desarrolla una 
estrategia pedagógica de formación para el emprendimiento en ITB, esta 
constituye una vía para la concreción en la práctica pedagógica de la concepción 
en que se sustenta, la misma permite orientar el proceso de formación de este 
profesional desde la educación en valores sobre la base de una concepción 
ética del emprendimiento como emprendimiento humanista y sostenible, 
contribuyendo al logro de un desempeño profesional emprendedor en las 
condiciones de la sociedad ecuatoriana. (Chiquito & Corton, 2016).

Se plantea cuatro relaciones necesarias para la formación del emprendedor en 
el proceso enseñanza aprendizaje, que consideran aspectos como proyectos 
de vida, creatividad, motivación y orientación profesional estas pretenden 
potenciar en el individuo la capacidad de elección y toma de decisiones lo que 
depende directamente del deseo, la intención de realizar un acto determinado 
además el desarrollo de la personalidad y creatividad del estudiante.

El desarrollo de la formación para el emprendimiento en sus tres etapas se 
despliegan tres dimensiones: dimensión curricular, dimensión extracurricular y 
la dimensión socio-comunitaria. Estas dimensiones recorren un camino que va 
desde la formación académica, hasta la modelación de la gestión de empresas. 
Así la interrelación de las etapas y dimensiones del proceso de formación para 
el emprendimiento permite la formación de los futuros tecnólogos. 
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Abstract
This research is related to the formation of entrepreneurship in Ecuador, taking 
as a reference a case study of the Instituto Superior Tecnológico Bolivariano 
de Tecnología this is based on the educational management model for ITB in 
which entrepreneurship is considered a shared value of the institution and is 
defined as social and solidarity.

Within the framework of the aforementioned pedagogical model, a pedagogical 
training strategy for entrepreneurship in ITB is developed, this constitutes 
a path for the concretion in the pedagogical practice of the conception on 
which it is based, it allows to guide the formation process of this professional 
from values   education based on an ethical conception of entrepreneurship as 
a humanistic and sustainable enterprise, contributing to the achievement of 
an entrepreneurial professional performance in the conditions of Ecuadorian 
society.

There are four necessary relationships for the training of the entrepreneur in 
the teaching-learning process, which consider aspects such as life projects, 
creativity, motivation and professional guidance. These are intended to 
strengthen the individual’s ability to choose and make decisions, which 
depends directly on desire. , the intention to perform a specific act in addition 
to the development of the personality and creativity of the student.

The development of training for entrepreneurship in its three stages unfolds 
three dimensions: curricular dimension, extracurricular dimension and the 
socio-community dimension. These dimensions cover a path that goes from 
academic training, to business management modeling. Thus the interrelation 
of the stages and dimensions of the training process for entrepreneurship 
allows the training of future technologists.

Keywords
Training; Skills; Entrepreneurship
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Desarrollo de la Ponencia
Relaciones para la formación de emprendedores en el proceso enseñanza 
aprendizaje del ITB, con bases en el enfoque ético y desde la formación por 
competencias de la formación para el emprendimiento se connota como una 
perspectiva teórica para el análisis de este proceso y las relaciones necesarias 
para la formación de profesionales emprendedores, son las siguientes: 

a). Formación para el emprendimiento-motivación profesional.
b). Formación para el emprendimiento-orientación educativa 

(profesional).
c). Formación para el emprendimiento-proyectos de vida/

profesionales.
d). Formación para el emprendimiento-educación de la creatividad.

La formación para el emprendimiento en las condiciones de Ecuador cons-
tituye una vía para articular la formación profesional con el desempeño ciu-
dadano responsable y en consonancia con el progreso individual y colectivo, 
que constituyen objetivos estratégicos del desarrollo económico. Este proceso 
posibilita una interacción constructiva con la realidad, específicamente con la 
realidad socio productiva.

Estas relaciones a los efectos del proceso de formación discurren transversal-
mente en tres etapas del núcleo de la concepción pedagógica de formación 
para el emprendimiento:

5). Planeación de la formación para el emprendimiento: incluye tres momentos 
el diagnóstico de preparación de docentes, directivos y empresarios para 
desarrollar el proceso de formación para el emprendimiento, la proyección 
contextualizada del mismo y la gestión de los recursos materiales y 
humanos necesarios para su desarrollo. 

6). Intervención formativa del emprendimiento: el diagnóstico integral de 
estudiantes con énfasis en las cualidades y jerarquía de valores asociados 
al emprendimiento, la sensibilización y la participación emprendedora 
formativa.
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7). Evaluación de la formación para el emprendimiento: se evalúa contenidos, 
modos de actuación emprendedores y desempeño profesional emprendedor.

El desarrollo de la formación para el emprendimiento en sus tres etapas se 
despliega en las tres dimensiones, todas las etapas del proceso de formación 
se desarrollan en estas dimensiones, al mismo tiempo al interior de las etapas 
y las dimensiones existen relaciones de coordinación y complementación, las 
dimensiones son:

• Dimensión curricular 
• Dimensión extracurricular
• Dimensión socio- comunitaria 

Las etapas del proceso la planeación de la formación para el emprendimien-
to permite crear las condiciones para la intervención formativa del emprendi-
miento, etapa durante la cual se pueden introducir ajustes en la planeación, 
la evaluación de la formación para el emprendimiento se desarrolla durante 
todo el proceso pero adquiere peculiaridades en sus diferentes momentos y 
dimensiones, por ende es indispensable establecer alguna aclaraciones en las 
dimensiones cuando transcurren por la etapa de evaluación de la formación 
para el emprendimiento.

La dimensión curricular incluye, formación académica emprendedora: par-
te de la concepción del pensum de la carrera Tecnología en Administración de 
Empresas, en el que se planifican y organizan los contenidos académicos que 
brindan los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el emprendi-
miento los cuales se contextualizan en los syllabus de cada asignatura y en su 
correspondiente proceso de enseñanza aprendizaje.

La dimensión extracurricular incluye actividades no contempladas en la 
malla curricular pero que contribuyen al logro de los objetivos propuestos 
en el pensum y los syllabus de las diferentes asignaturas, desde las cuales se 
orienta y organiza el desarrollo de dichas actividades. Incluye investigaciones, 
proyectos, ferias de innovación y/o de emprendimiento que refuerzan la 
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formación. Su contexto de desarrollo puede ser la institución educativa, las 
empresas con las que se vincula la institución o las comunidades. 

La dimensión extracurricular, corresponde a la identificación de experiencias 
empresariales emprendedoras: este proceso orientado por los docentes le per-
mitirá a los estudiantes sobre la base de determinados criterios en el contexto 
nacional, local y/o comunitario identificar empresas exitosas y no exitosas, y 
analizar críticamente los factores que inciden en los resultados, enfatizando 
en el papel y el lugar del emprendimiento en el logro de los mismos; como base 
para desarrollar debates, presentaciones y otras actividades que les permitan 
incorporar buenas prácticas empresariales en su formación.

La dimensión socio comunitaria, por su esencia es extracurricular pero se 
connota de manera particular por la significación que tiene para incorporar a 
los estudiantes a la solución de problemas reales por tanto se vincula al con-
texto real donde se generan y se busca solución a dichos problemas interac-
tuando no solo con los docentes, sino además con empresarios, líderes comu-
nitarios y pobladores que serán beneficiados con los resultados obtenidos. 

Participación en la implementación de los modelos elaborados, una vez ela-
borados los proyectos los estudiantes bajo la dirección de los docentes involu-
crados podrán participar en la implementación total o parcial de los proyectos 
desempeñando funciones de asesores o ejecutores directos.

En suma, el desarrollo de la formación para el emprendimiento en sus tres 
etapas se despliega en las tres dimensiones señaladas. La interrelación dia-
léctica al interior de las etapas y dimensiones del proceso de formación para 
el emprendimiento y entre estas permite la formación del futuro tecnólogo 
en administración de empresas para el emprendimiento a partir de la apro-
piación de la competencia emprendimiento. Entre las etapas y dimensiones 
existen, relaciones dialécticas, todas las etapas del proceso de formación para 
el emprendimiento se desarrollan en las tres dimensiones, al mismo tiempo 
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al interior de las etapas y las dimensiones existen relaciones de coordinación 
y complementación. En las dimensiones extracurricular y socio comunitaria 
el estudiante tiene la posibilidad de poner en práctica los conocimientos, ha-
bilidades y valores adquiridos para resolver problemas profesionales reales o 
modelados que requieren el desarrollo de investigaciones y la planeación e ins-
trumentación de proyectos innovadores.

Ecuador es un país donde existen jóvenes emprendedores, sin embargo la edu-
cación académica no constituye un eje orientado al mismo, esto hace que gran 
parte de estos emprendimiento sean desarrollados de forma empírica y con 
poca probabilidad de éxito. Se plantean estrategias de trabajo conjunto entre 
el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología y los estudiantes a 
fin de aportar a ellos el conocimiento y el apoyo adecuado para el desarrollo de 
los diferentes emprendimientos.
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Resumen 
El acelerado cambio en la adquisición y obtención de información y el giro 
hacia una economía globalizada, permite que los estudiantes en su afán por 
sostenerse en el mercado, motivándose en modificar sus formas de pensar 
de tecnificar e implementar procesos acordes con el momento, generando 
ideas para su bienestar por lo que las universidades e instituciones de apoyo a 
la pequeña, mediana y gran empresa no difunden el trabajo desarrollado por 
las unidades de emprendimiento y su papel queda rezagado al rincón de la bi-
blioteca, que decepciona y acumula documentos con ideas sin llevarlas a cabo 
y en otros casos ni siquiera se plasman en el papel. El propósito del presente 
trabajo se centra en analizar la manera como las instituciones de educación 
superior a través de las unidades de emprendimiento acompañan y asesoran 
los emprendedores a fin de fortalecer procesos en la economía de las regiones. 

Ante estos planteamientos el interrogante de investigación es el siguiente: 
¿Cuál la efectividad de las unidades de emprendimiento en el departamento 
del Huila? Por lo tanto, se considera necesario analizar el acompañamiento y 
seguimiento que desarrollan estás unidades en el proceso de generación de 
empresas que conlleven al crecimiento económico de la región. 

Desde estos escenarios la teoría se fundamenta en emprendimiento, escuela 
científica, dimensiones intelectuales, enfoques paradigmáticos en el proceso 
de construcción de conocimiento, siendo la metodología es de tipo cualitati-
va y cuantitativa, con enfoque analítico – descriptivo, con una población de 
la totalidad de las unidades de emprendimiento del departamento. Se espera 
obtener resultados que sirvan como plataforma para el diseño de estrategias 
de estudio en un formato sencillo y fácil de manejar, que genere satisfacción 
del emprendedor.

Palabras claves

Emprendimiento; Idea de negocio; motivación; Unidad de emprendimiento; 
instituciones de educación superior.



239
José Alfonso Mendoza Gallego / Wilington Ferney Rojas González / Yuli Ximena Villanueva Garcia

2019

Abstract
The hurried on change in the acquisition and the process of getting informa-
tion and the turn towards a globalist economy, allows students in their desire 
to sustain themselves in the market, motivating to see the need to modify 
their ways of thinking of technifying and implementing processes according 
to the moment, generating ideas for your well-being so that universities and 
institutions supporting small, medium and large companies do not dissemina-
te the work developed by the entrepreneurship units and their role lags behind 
the corner of the library, which disappoints and accumulates documents with 
ideas without carrying them out and in other cases they are not even reflected 
in the paper. The purpose of this paper is to analyze the way in which higher 
education institutions through entrepreneurship units support and advise 
entrepreneurs in order to strengthen processes in the economy of the region.

Given these approaches, the research question is the following: What is the 
effectiveness of the entrepreneurship units in the department of Huila?

Therefore, it is considered necessary to analyze the accompaniment and fo-
llow-up that these units develop in the process of generating companies that 
lead to economic growth in the region.

From these scenarios the theory is based on entrepreneurship, scientific 
school, intellectual dimensions, paradigmatic approaches in the process of 
knowledge construction, being the methodology is qualitative and quantita-
tive, with an analytical - descriptive approach, with a population of all entre-
preneurship units of the department. It is expected to obtain results that serve 
as a platform for the design of study strategies in a simple and easy-to-handle 
format that generates entrepreneur satisfaction.

Key Words 
Entrepreneurship; motivation; Business idea; Entrepreneurship unit; higher 
education institutions;
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Introducción
Es importante resaltar que el papel de las instituciones de educación superior 
con sus unidades de emprendimiento busca el mejoramiento de la calidad de 
vida de su entorno con la creación de empresas que satisfagan las necesidades 
y oferten productos bienes y servicios de los consumidores locales, nacionales 
e internacionales.

Se debe querer, tener voluntad, actuar, no solo dejar en la mente los planes, hacer 
realidad esos pensamientos que muchos pueden tomar como insignificantes, 
pero que, si se sabe vender, se hace con calidad, buen servicio e innovación, 
si se planea, organiza, ejecuta y controla cada proceso y procedimiento esta 
empresa tendrá un porcentaje mínimo de fracaso.

Sastre, R. (2013) indica que la motivación emprendedora es un factor 
importante para contribuir con el desarrollo de una sociedad. También es 
importante canalizar las acciones de los emprendedores/as potenciales para 
obtener el éxito.

Se pretende realizar un análisis del papel de las unidades de emprendimiento 
del Huila en el seguimiento y prestando asesoría a la formulación y desarrollo 
de proyectos de emprendimiento y planes de negocio a fin de medir el aporte 
al crecimiento económico de la región.

Objetivos

General
Evaluar las unidades de emprendimiento y su contribución al crecimiento eco-
nómico del departamento del Huila. 
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Específicos

• Cuantificar las Unidades de emprendimiento de las instituciones de educación 
superior en el departamento del Huila. 

• Medir la eficacia de las unidades de emprendimiento de las instituciones de 
educación superior.

• Identificar las empresas legalmente constituidas originadas por las unida-
des de emprendimiento. 

• Medición e interpretación de indicadores de crecimiento económico gene-
rados por las empresas legalmente constituidas originadas por las unidades 
de emprendimiento. 

Contenido 
En el contexto nacional, se indagó en el estudio “Estado del emprendimiento 
en las universidades de Colombia y del mejoramiento de fondo de desarrollo 
empresarial y semilleros de emprendimiento existente” (Serrano & Mejía, 2018), 
cuyo objetivo es Realizar un análisis sobre la forma en que las universidades de 
Colombia están haciendo seguimiento y prestando asesoría a la formulación 
y desarrollo de proyectos de emprendimiento y planes de negocio a fin de 
establecer parámetros de funcionalidad y operatividad de los mismos. 

Como referente mundial se toma el GEM, quienes hacen investigaciones 
como el creciente histórico de datos de alta calidad y una red de expertos en 
actividad empresarial, GEM ha tenido un impacto significativo en el campo de 
la investigación sobre entrepreneurship, además es una fuente de información 
muy importante para los investigadores que tienen como interés los tres focos 
de GEM. Los factores que afectan la actividad empresarial, la relación entre 
la actividad empresarial y el desarrollo económico de los países, y los relación 
entre la actividad empresarial y el desarrollo económico de los países. En el año 
2006, Colombia se vinculó al proceso investigativo GEM, la U. de los Andes, U del 
Norte, U. ICESI y U Potificia Javeriana de Cali. Ya a partir del 2015 UCC, U Cesar y 
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EAN cada año se ejecuta el proceso de medición en Colombia y se han producido 
los respectivos informes nacionales GEM Colombia. Gemcolombia.org (s.f.)

La problemática se enmarca en aspectos de acelerado cambio en la adqui-
sición y obtención de información y el giro hacia una economía globalizada, 
permite que los emprendedores en su afán por sostenerse en el mercado, se 
vean motivados a modificar sus formas de pensar de tecnificar e implementar 
procesos acordes con el momento, generando ideas para su bienestar por lo 
que las universidades e instituciones de apoyo a la pequeña, mediana y gran 
empresa no difunden el trabajo desarrollado por las unidades de emprendi-
miento y su papel queda rezagado al rincón de la biblioteca, que decepciona y 
acumula documentos con ideas sin llevarlas a cabo.

Otro estudio de importante análisis es “entorno y motivaciones para empren-
der” (Marulanda & Morales, 2016, p. 12 -28) realizado en la universidad EAN, 
Bogotá y cuyo objetivo se enmarca en el análisis de las motivaciones en un 
grupo de emprendedores de Medellín; por lo tanto, recurren a las teorías de la 
motivación y la percepción en un contexto local en el cual los factores cultura-
les, educativos, económicos, son condiciones de fomento así como las capaci-
dades y los conocimientos.

Para tal fin, adoptaron ideas de Schumpeter (1934), Von Mises (1949) entre 
otros que permiten identificar las oportunidades en el entorno donde se en-
cuentren los emprendedores, aprovechando y generando acciones que permi-
tan alcanzar diversidad de logros. 

Desde estos referentes, la fundamentación teórica se establece en autores 
como Schumpeter quien asume el emprendimiento como una teoría del área 
económica, planeando la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 
empresario innovador; además desarrolla ideas entorno al estímulo para la in-
versión y la innovación y con ellas desarrollo “la teoría del espíritu emprendedor” 
favorables para los empresarios que pretenden causar desequilibrio cada vez 
que imponen una idea que revolucione el mercado (Velásquez, 2011, p, 1 – 23). 
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Metodología 
Esta investigación es Mixta, se enmarca en el tipo cuantitativo, cualitativo y 
tiene un alcance descriptivo. Por lo tanto, la finalidad del presente estudio es 
describir las situaciones, eventos que se relacionan con el comportamiento de 
las variables e indicadores que determinan el objeto del mismo; es por esto que 
se maneja un tipo de investigación no experimental, de carácter exploratorio 
con corte transversal en lo que compete a recolección de información en su 
mayoría de tipo cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p. 365). 

Resultados esperados 
Respecto a la problemática que presentan los estudiantes para la realización 
de proyectos de innovación, se aplicó una encuesta con el fin de dar respuesta 
al primer objetivo del presente estudio, obteniendo las siguientes respues-
tas que sirvieron como preguntas filtro para el estudio, mediendo con las 
Fuentes secundarias relacionadas con variables socioeconómicas de los paí-
ses (Secondary Variable – SV) de GEM Colombia, el aporte de las Unidades de 
emprendimientos de las instituciones de educación superior al crecimiento 
económico de la ciudad de Neiva. 

Recurre a datos de los países participantes, en las variables: tamaño de la po-
blación, nivel de ingresos, tasa de empleo/desempleo, rango educativo, gastos 
e inversión en investigación y desarrollo, infraestructura vial, nivel de compe-
titividad, facilidad para hacer negocios; producto interno bruto, entre otros, y 
complementa dicha información con datos publicados por organismos inter-
nacionales como: Banco Mundial, FMI, World Economic Forum, OCDE, ONU, 
USA Census, UE, Unesco, Doing Business Report, y muchas otras fuentes se-
cundarias de información.
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OBJETIVO INSTRUMENTO 
UTILIZADO RESULTADOA

Indagar acerca de la eficacia de las 
unidades de emprendimiento de las 
instituciones de educación superior

Entrevista
Evidencia del efecto que ha 
tenido el acompañamiento y 
asesoría a los emprendedores

Cuantificar las empresas legalmente 
constituidas originadas por las 
unidades de emprendimiento.

Consulta bases de 
datos cámara de 
comercio Huila.

Datos estadísticos de las 
empresas legalmente 
constituidas.

Medición e interpretación de 
indicadores de crecimiento 
económico generados por las 
empresas legalmente constituidasd 
originadas por las unidades de 
emprendimiento.

Modelo econométrico
• Número de empleos 

generados.

• Aportes tributarios a la región.

Fuente: Elaboración propia
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Resumen
Este proyecto de investigación pretende aportar al establecimiento de 
las tendencias para los programas profesionales de contaduría pública en 
Colombia, disciplina que enfrenta grandes retos por el actual contexto de 
elevada innovación tecnológica, desarrollo mercantil altamente competitivo, 
globalizado y de cambios desde las políticas públicas que orientan esfuerzos al 
logro de mayores niveles de competitividad para el país y sus organizaciones; 
factores todos que exigen al sistema educativo un cambio estructural, que hace 
necesario la armonización de sus propuestas para responder pertinentemente 
a la formación de profesionales competentes para desempeñarse en el 
contexto globalizado, un contador público internacional.
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Abstract
This research project aims to contribute to the establishment of trends for 
professional public accounting programs in Colombia, a discipline that faces 
great challenges due to the current context of high technological innovation, 
highly competitive, globalized commercial development and changes from the 
public policies that guide efforts to achieve greater levels of competitiveness 
for the country and its organizations; all factors that require a structural 
change in the education system, which makes it necessary to harmonize their 
proposals to respond appropriately to the training of competent professionals 
to perform in the globalized context, an international public accountant.
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Desarrollo de la ponencia
En la historia de la humanidad se ha requerido del conocimiento contable desde 
tiempos remotos, tal como lo señala Túa-Pereda (2015), por lo que se considera 
que la evolución del pensamiento contable ha estado estrechamente ligada a 
procesos sociales, de manera sensible por las relaciones económicas, las que a 
su vez reconfiguran la vida política y cultural. 

Montesinos (1997) propone cuatro períodos para el proceso de evolución del 
conocimiento contable: empírico, génesis, expansión y consolidación; y final-
mente el período científico.

Por su parte, el surgimiento de la educación contable en Colombia se remonta 
al año 1886, con las primeras escuelas no formales con las escuelas normales 
en educación contable como el Institutos Aponte de Comercio, el Instituto 
Humbolt de Comercio y la Escuela de Comercio de Bogotá; y en el año 1897 la 
Escuela de Comercio de Barranquilla fue la primera en expedir título profesio-
nal en el campo del conocimiento contable denominado profesor en comercio, 
con programas estructurados para diez semestres, que además del aprendiza-
je en contabilidad abarcaban matemática financiera, economía, estadística, 
moneda, banca y comercio internacional(Gómez, 2013). 

A partir del año 1962 se inicia el período de desarrollo en la educación formal 
contable en Colombia, con la oferta de programas profesionales de contadu-
ría pública que han otorgado la titulación de contador público hasta la fecha, 
tradicionalmente en metodología presencial (Gómez, 2013). Desde la década 
de los 90´s, el desarrollo de la educación profesional contable en Colombia ha 
sido exigido por los retos que demanda el auge y desarrollo tecnológico y la 
globalización de las economías, los negocios y los movimientos de capitales; 
sin embargo, el marco normativo contable estaba propuesto desde principios 
de contabilidad locales según el Decreto 2649 de 1993 (Fuertes y Curveo, 2019).

Es hasta el año 2009 con la Ley 1314 que se acogen los marcos conceptuales 
en materia contable a partir de las normas internacionales de información fi-
nanciera (NIIF) o International Financial Reporting Standards (IFRS) propues-
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tas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o International 
Accounting Standards Board (IASB); cuya aplicación se inicia a partir del año 
2014, dejando atrás el anterior marco normativo contable.

Actualmente, los planes de estudios de los programas de contaduría pública 
están propuestos por créditos académicos posibilitando el mejoramiento de 
las condiciones personales, institucionales, sociales y económicas para los fu-
turos profesionales y la formación en varios escenarios institucionales, en el 
orden nacional e internacional (MEN, 2019).

Bajo las afectaciones expuestas, se constituye el actual momento de cambio 
estructural para la profesión contable en Colombia, los profesionales que la 
ejercen; y por supuesto, el sistema educativo responsable de la formación pro-
fesional pertinente para enfrentar el actual contexto de desarrollo mercantil 
de orden mundial y las tendencias de la profesión. Factores y escenario que in-
vita al sector educativo del país a reflexionar sobre las competencias que están 
desarrollando actualmente en la formación de los profesionales de la contadu-
ría pública, verificar si responden a las actuales exigencias de la comunidad, del 
sector empresarial y las dinámicas de desarrollo mercantil de orden mundial y 
sus tendencias; aspectos anteriores que invitan a cuestionarse sobre ¿Cuáles 
son las tendencias que deben considerarse en la propuesta de programas pro-
fesionales de contaduría pública en Colombia?

La investigación realizada se estableció para mediados del año 2018 la existen-
cia en el país de 242 programas activos y con registro calificado vigente, de los 
cuales 180 programas equivalente al 74% son propuestos por instituciones pri-
vadas y 62 programas equivalente al 26% por instituciones públicas. Donde el 
89% se desarrollan en metodología presencial con 215 programas, el 4% en mo-
dalidad a distancia tradicional con 9 programas y el 7% en modalidad virtual 
con 18 programas. También se estableció la duración entre tres a cinco años de 
estos programas y entre 130 y 177 créditos académicos. Se apreció flexibilidad 
en los planes de estudio a partir de una amplia oferta de con cursos optativos 
o electivos disciplinares.
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Respecto de la competencia de los profesionales de esta disciplina, se identifi-
caron falencias y falta de idoneidad de revisores fiscales, faltas contra la ética 
que determinan suspensión, amonestación y cancelación de las tarjetas profe-
sionales (Junta Central de Contadores, 2017)

Se identificó la preferencia de la comunidad por los programas de contadu-
ría pública en metodología virtual con crecimiento del 800%, lo que implicó 
al sector educativo público 56 años para armonizarse a estas necesidades y 
considerar que además de la educación presencial es posible la educación pro-
fesional en contaduría pública en metodología virtual. Los planes de estudio 
deben lograr eficiencia en cuanto al número de créditos y disminución de los 
tiempos de formación del futuro profesional, tendiente a la formación integral 
del contador público sin descuidar el desarrollo de competencias disciplinares 
en contabilidad financiera, contabilidad de gestión, costos, auditoria, presu-
puestos, finanzas, aplicación de la legislación laboral, comercial y fiscal, ma-
temáticas financieras. Además, se debe considerar la ñetica y responsabilidad 
social y la internacionalización del currículo, especialmente en lo relacionado 
con los movimiento de capitales, el aseguramiento de la información, la ges-
tión del riesgo y dominio de segundo y tercer idioma; para lograr la formación 
de un contador público internacional, que responda competentemente a las 
dinámicas de desarrollo empresarial, desarrollo económico y mercantil de los 
actuales contextos globalizados.
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Resumen 
 La presente investigación tuvo como objetivos, caracterizar la actividad co-
mercial de los empresarios ubicados en el centro histórico de Tunja, en especial 
la imagen comercial y su importancia como sector económico de la ciudad; 
para el efecto se realizó una investigación descriptiva en la que participaron 
1232 empresarios que representan el 100% de la población; se tomó informa-
ción a través de la aplicación de una encuesta y observación estructurada por 
parte de los investigadores.

  Los resultados permiten observar como el sector es altamente heterogéneo 
en cuanto a las actividades realizadas, el tamaño de las mismas, las prácticas 
orientadas a definir y promover la imagen comercial que les permita fortalecer 
la comunicación visual con el consumidor . Se destaca la concentración em-
presarial en la carrera once y doce, entre las calles dieciocho y veintiuno, donde 
prima como actividad económica la venta de ropa y calzado. 

El sector empresarial del centro histórico se caracteriza por su tradicionalidad 
y en algunos casos por su deterioro como activad económica, aspectos que 
desde la tradición histórica de la ciudad no aporta un factor diferencial como 
atractivo turístico que dé cuenta de su aporte a la conservación del patrimo-
nio o a ser parte especial por su ubicación, que lo diferencia del resto del tejido 
empresarial de la ciudad. 

La investigación permitió concluir que el sector empresarial ubicado en el cen-
tro histórico de Tunja es heterogéneo, tradicional, poco atractivo, altamente 
informal y sin identidad asociada a la tradición histórica 

Palabras claves
Identidad; transformación; comunicación; informalidad; marketing;  
atractividad 
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Abstract
The objective of this research was to characterize the commercial activity 
of the entrepreneurs located in the historic center of Tunja, especially the 
commercial image and its importance as an economic sector of the city; 
for this purpose, a descriptive investigation was carried out in which 1232 
entrepreneurs participated, representing 100% of the population. Information 
was taken through the application of a survey and structured observation by 
the researchers.

  The results allow us to observe how the sector is highly heterogeneous in 
terms of the activities carried out, their size, practices aimed at defining 
and promoting the commercial image that allows to strengthen visual 
communication with the consumer. It is remarkable the concentration of 
business on “carreras” eleventh and twelfth, between eighteenth and twenty-
first streets, where the sale of clothing and footwear is the main economic 
activity.

  The business sector of the historic center is characterized by its traditionality 
and in some cases by its deterioration as an economic asset, aspect that from 
the historical tradition of the city does not provide a differential factor as a 
tourist attraction that accounts for its contribution to the conservation of 
heritage or to be a special spot because of its location, which differentiates 
it from the rest of the city’s business tissue. On the other hand, it is a sector 
with problems of informality, atomized and without control, whose objective 
is limited to carry out in an elementary way buying and selling activities.

  The investigation allowed to conclude that the business sector located in 
the historic center of Tunja is heterogeneous, traditional, unattractive, highly 
informal and without identity associated with the historical tradition

Keywords
Identity; transformation; communication; informality; marketing;  
attractiveness
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Desarrollo de la ponencia
La dinámica propia de las ciudades coloniales en las que su desarrollo habita-
cional, histórico, cultural, turístico y comercial parte del centro a la periferia, 
como resultado de los cambios del contexto entre otros la presión demográfica 
y la influencia de nuevos modelos de distribución del espacio público, motivan 
a que las autoridades y la propia ciudadanía tomen decisiones de ordenamien-
to territorial en función de objetivos que puede estar destinados a facilitar la 
vida de los peatones, a incentivar el turismo , a crear espacios comerciales con 
cierta identidad, a preservar el patrimonio como elemento que identifique la 
población, a motivar el desarrollo urbano a hacia la periferia o a generar un 
cambio en las costumbres de sus habitantes.

Se asumió como problema de investigación, el reconocer como el sector em-
presarial no cuenta con una imagen comercial desde la gestión de marketing 
que permita ser reconcomido como sector comercial asociado al centro histó-
rico de la ciudad , dado que no cuenta con un factor diferenciador en materia 
comunicacional que lo diferencie de los restantes sectores comerciales de la 
ciudad.

El objetivo general de la investigación consistió en: caracterizar la actividad 
comercial de los empresarios ubicados en el centro histórico de Tunja, en 
especial la imagen comercial y su importancia como sector económico de 
la ciudad . Como objetivos específicos : identificar la actividad comercial de 
cada una de las unidades productivas del sector, establecer la calidad de la 
imagen comercial, identificar la imagen de cada una de las empresas frente 
al consumidor, establecer zonas de concentración empresarial, identificar 
el estado de formalidad de las empresa s frente a las disposiciones legales y 
analizar si el sector empresarial tiene alguna particularidad que lo identifique 
como perteneciente al centro histórico de la ciudad.

Se utilizó la investigación descriptiva, dada la necesidad de caracterizar las 
practicas relacionadas con la imagen comercial y el estado general de las em-
presas ubicadas en el sector, al igual que el tamaño y el desarrollo de cada una 
de las actividades en el sector. 
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Se tomó como población al 100% de las unidades productivas del sector que 
tuvieran un carácter comercial, para el levantamiento de la información se 
tomó como método de trabajo el recorrer a pie cada carrera y cada calle hacia 
el occidente hasta la respectiva esquina, de tal manera que no se evitara el 
duplicar el registro de información por parte de los encuestadores; se realizó 
además registro fotográfico de cada una de las empresas a fin de contar con un 
archivo real de la imagen comercial y como fuente de auditoría y verificación 
del trabajo de campo. 

Como instrumentos de investigación se utilizaron la encuesta estructurada y 
la observación por parte de los encuestadores, quienes suministraron la infor-
mación para realizar las tablas de frecuencia y los análisis que forman parte 
integral de la presente investigación.

Los resultados de la investigación permiten establecer que el sector comercial 
ubicado en el centro histórico de Tunja, presenta una serie de falencias en 
la gestión comercial, que afectan su imagen corporativa, aspecto que no es 
coherente con los cambios que se están dando en el equipamiento urbano 
producto del desarrollo de proyectos del plan bicentenario. Carrión, F. (2000) 
refiere a los cambios que se generan en los centros históricos de las ciudades 
y su impacto en el desarrollo cultural, económico y social, los cuales llevan a 
que el centro histórico tenga una nueva presentación ante la sociedad; dichos 
cambios están encaminados a modernizar la zona en mención de manera 
integral, así como lo están haciendo otras ciudades coloniales quienes sin 
perder su esencia histórica, presentan al turista y al habitante una propuesta 
de ciudad donde el peatón sea el eje principal y no el vehículo; donde el turista 
encuentre armonía entre la infraestructura y el desarrollo comercial, que 
permita fortalecer la identidad como sector.

Para el caso de Tunja, el sector comercial en mención tiene la necesidad de mo-
dificar su estrategia corporativa con miras a insertarse en el cambio de imagen 
como lo refiere Chavez, M. (2000) en su escrito de la catedra de Comunicación 
Mediática y Organizaciones donde destaca la importancia de fortalecer la 
imagen corporativa para posicionar un producto, marca o establecimiento. 
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En este sentido se considera que se requiere apalancar el cambio de manera 
armónica, para poder aprovechar la ventaja comparativa de contar con un le-
gado histórico, que no ha sido suficientemente explotado como recursos es-
tratégicos de identidad e interés turístico.

El sector empresarial ubicado en el centro histórico esta dedicado a múltiples 
actividades económicas que no permiten identificar una vocación económica 
como sector , se destaca como actividad principal la venta de ropa y calzado, 
al igual que la venta de alimentos, sin embargo se caracteriza por su hetero-
geneidad de actividad , tamaño y prácticas de manejo de imagen comercial. 

En cuanto hace referencia a las practicas relacionadas con el manejo de la ima-
gen comercial, el sector no desarrolla estrategias técnicas de marketing que 
le permita contar con identidad propia como sector que lo relacionen como 
perteneciente al centro histórico de la ciudad. 

El sector empresarial ubicado en el centro histórico presenta una imagen tra-
dicional, poco innovadora y atractiva frente al consumidor y al turista; por el 
contrario presenta desorden heterogeneidad, contaminación visual y auditiva 
y deterioro en razón a que el interés del consumidor se ha desplazado hacia 
otros sectores de la ciudad donde la presencia de centros comerciales ha jalo-
nado nuevos polos de desarrollo.
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Resumen
La presente ponencia muestra una investigación en curso que aborda los estilos 
de liderazgo desde el modelo de los 4 marcos en instituciones de educación 
media de la ciudad de Neiva. El objetivo determinar los estilos de liderazgo 
en instituciones de educación media: una mirada desde el modelo de los 4 
marcos, aplicado a los rectores de las instituciones en Neiva. La investigación se 
desarrolla mediante el enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo 
que permitirá identificar los estilos de liderazgos que tienen los rectores de las 
instituciones de educación media en la Ciudad de Neiva.

El liderazgo en su accionar está presente desde tiempo atrás pero con la 
evolución y los cambios vertiginosos del mundo globalizado, hoy en día se 
da mayor atención sobre esta habilidad que no solo se presenta en el sector 
empresarial, sino en diferentes ámbitos y factores, así como, a nivel individual 
y personal, que está sustentado desde diferentes teorías y tipologías que tiene 
como base el desarrollo de esta habilidad para dinamizar con estrategias las 
diferentes acciones que lleven a la empresa al éxito donde su capacidad de 
influir en el otro, en sus colaboradores, permita el logro las metas y objetivos 
institucionales. 

Palabras claves 
Liderazgo; educación; instituciones; educación; organizaciones; estilos
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Abstract 
This paper shows an ongoing investigation that addresses leadership styles 
from the model of the 4 frameworks in institutions of secondary education in 
the city of Neiva. The objective is to determine the leadership styles in secondary 
education institutions: a look from the 4 framework model, applied to the rectors 
of the institutions in Neiva. The research is carried out through the quantitative, 
exploratory and descriptive approach that will identify the leadership styles that 
the rectors of middle school institutions have in the City of Neiva.

Leadership in their actions has been present for some time but with the 
evolution and vertiginous changes of the globalized world, today more 
attention is given to this ability that not only occurs in the business sector, 
but in different areas and factors, as well as, at the individual and personal 
level, which is based on different theories and typologies that is based on the 
development of this ability to dynamize with strategies the different actions 
that lead the company to success where its ability to influence the other, in 
its collaborators, allow the achievement of institutional goals and objectives

Keywords 
Leadership; education; institutions; education; organizations; styles

Desarrollo de la ponencia
Actualmente, encontramos que no hay claridad en el papel de los administradores 
y/o gerentes de las instituciones educativas para el fortalecimiento del 
desarrollo organizacional a través de su liderazgo. Teniendo en cuenta que 
para ser líder se requiere de capacidades que generen cambios positivos y de 
esta forma encaminar todos los recursos organizacionales de manera efectiva. 
Planteado de esta forma, es esencial proyectar a las instituciones educativas 
como empresas que necesitan de gerentes líderes, con ciertas cualidades, 
habilidades y competencias para ejercer su rol a nivel organizacional. 
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A nivel internacional, se hizo profundización en un escrito publicado el 
Ministerio de Educación Nacional sobre el liderazgo y participación, donde 
se resalta un caso en Inglaterra., donde el liderazgo que juega el mando 
principal en los colegios ha cambiado considerablemente en los últimos 
20 años. Muchas de las funciones asumidas por las autoridades locales 
ahora son responsabilidad directa de los colegios, los cuales reciben un 
presupuesto y deciden su distribución. El cuerpo administrativo escolar tiene 
la responsabilidad de establecer un presupuesto y el director del colegio la de 
administrarlo. ((Ministeria de Educación Nacional, 2007)

De esta manera, la mentalidad gerencial cambia para inculcar la noción de 
directores líderes, cuyo propósito fundamental no es controlar sino estimular 
a las personas para asumir iniciativas y riesgos y respaldarlos cuando fallan 
(Adair, 1990). Según Luthe (2006:5) “la tarea de guiar a otros hombres, de 
señalarles el camino, no es una empresa fácil. No se trata únicamente de emitir 
órdenes bajo las cuales los subordinados se tienen que regir, sino de desarrollar 
el arte de delegar en los demás la tarea de hacerse a sí mismos”

Por ejemplo, una de las dificultades es pensar que ser líder es solo dar 
órdenes, o solo aplicar el proceso administrativo, sin tener la visión de nuevas 
oportunidades y estrategias, incorporando en los administradores estilos de 
dirección y liderazgos para responder a los retos empresariales. Hoy en día, se 
les exige a sus líderes desempeño, no solo en lo educativo, sino en lo económico, 
el recurso humano y el desarrollo organizacional, además el impacto social y la 
trazabilidad de los procesos. 

Consecuente con lo anterior, el (Ministerio de Educación Nacional, 2007), 
la visión y valores claros ayudan a que el liderazgo sea distribuido y a tomar 
decisiones en el colegio. Si todos conocen los valores del colegio, así como la 
dirección hacia donde van, las decisiones se pueden tomar de acuerdo con ese 
contexto, lo que permite repartir el liderazgo.

De esta manera, repartir el liderazgo y permitir que los colaboradores también 
participen en la toma de decisiones, potencia el comportamiento humano a 
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nivel personal y laboral de los colaboradores de las instituciones educativas, 
donde todos conforman el recurso humano y son esenciales para lograr los 
objetivos y promover el desarrollo organizacional. Para las instituciones 
educativas, hoy es importante la marca empresarial para esto se debe partir 
por fortalecer la marca personal de cada uno de los miembros del equipo, es 
así que una institución educativa con marca empresarial tiene características 
diferenciadoras para contribuir al tejido social

Son muchos quienes se atreven a hablar de liderazgo, pero pocos los que 
realmente lo llevan a la práctica, ya que es una temática bastante amplia que 
requiere un estudio minucioso, por ello Bennis afirma que: 

“De entre todas las áreas oscuras y confusas en psicología social, la del liderazgo 
lucha indudablemente por alcanzar el primer puesto. […] probablemente sea 
el Liderazgo más que cualquier otro tópico en ciencias sociales, el tema del que 
más se ha escrito, pero sobre el que menos se conoce” (Bennis, 1989).

Y aún sigue siendo una idea muy válida en estos días, teniendo en cuenta que 
el liderazgo al igual que muchas cosas de nuestro alrededor evolucionan de 
acuerdo con las necesidades actuales del entorno, puesto que “el liderazgo 
es siempre dependiente del contexto, pero el contexto es establecido por las 
relaciones” (Wheatley, 1994) que se establecen en los diferentes campos donde 
se da aplicabilidad a dicho concepto.

De una forma simple Sánchez nos afirma que el Liderazgo “es la capacidad 
de hacer que otros te sigan con el convencimiento que tus ideas permitirán 
el avance de la organización y sus miembros” (2012. p. 8), siendo entonces un 
conjunto de habilidades gerenciales y cualidades directivas para actuar en 
un grupo de personas en la búsqueda y el alcance de objetivos comunes que 
benefician a todas las partes, teniendo una influencia positiva que conlleve a 
la realización de tareas que tienen un fin específico. 

Dentro del liderazgo, se encuentran diferentes tipos, uno de ellos es el liderazgo 
estratégico, que según (Blanchard, 2007), “es el que asegura que todos vayan 
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en la misma dirección, por lo tanto contempla el establecimiento de una visión 
clara, el desarrollo de una cultura de valores, y la formulación de estrategias 
para la ejecución de sus actividades”. Para esto, se requieren ciertas habilidades 
que potencian la implementación de las estrategias. 

Las habilidades para planificar, prever, organizar, dirigir y controlar, se com-
plementan de forma excelente con los rasgos de liderazgo, por medio del ca-
risma, la creatividad y la motivación. “Es aquí donde el liderazgo efectivo emerge 
como una necesidad para poder operar el cambio” (Manz, Bastien y Hostager, 1991, 
Citado por Aguirre & Villarreal, 2012).

Consecuente con lo anterior, ser un líder implica una gran variedad de virtudes 
que permitan guiar su grupo de trabajo, la persona debe ser un visionario, con 
capacidad de comunicación, de establecer ideas y saberlas llevar a cabo, de 
conducir y reconducir cada uno de los pasos que se desarrollan dentro de una 
agrupación de personas que “centra sus esfuerzos en alcanzar los objetivos es-
tablecidos en la organización” (Sánchez M., 2009).

Ser líder se requiere de capacidades que generen cambios positivos y de esta 
forma encaminar todos los recursos organizacionales de manera efectiva. En 
la observación a las instituciones se demuestra que no hay claridad en el papel 
de los administradores y/o gerentes de las instituciones educativas para el for-
talecimiento del desarrollo organizacional a través de su liderazgo. Planteado 
de esta forma se busca analizar a los establecimientos educativos desde lo or-
ganizacional para conocer sobre el desarrollo de la función del rector, de acuer-
do con su estilo de liderazgo, pero confrontado con lo que debe también apli-
car según las normas. 

De esta manera, la pregunta de investigación fue ¿Cuáles son los estilos de li-
derazgo en instituciones de educación media de la ciudad de Neiva desde el 
modelo de los 4 marcos? Para responder a esto se ha utilizado la siguiente 
metodología: 
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La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, el cual permite anali-
zar información que puede ser medida en términos numéricos (cifras) y explica-
da en términos estadísticos, o como lo define Hernández, Fernández y Baptista: 

Se cumple un proceso donde el investigador plantea un problema delimitado y 
especifico, hace una revisión sistemática de la literatura que permita construir 
el marco teórico, plantear hipótesis, así mismo, mediante el diseño de la inves-
tigación, aplicar las técnicas e instrumentos propuestos para la recolección de 
datos y medición por medio de procedimientos estandarizados (p. 23) 

La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo porque se hace un análi-
sis de los diferentes estilos de liderazgo y se identifican los estilos que tienen 
los rectores de las instituciones de educación media en la Ciudad de Neiva. 

La investigación tuvo como objetivo general determinar los estilos de lideraz-
go en instituciones de educación media: una mirada desde el modelo de los 4 
marcos, aplicado a los rectores de las instituciones definidas como objeto de 
estudio. 

Resultados 
La investigación está en curso, se ha desarrollado la revisión documental y 
el grupo focal con los rectores frente a los estilos de liderazgo, donde se ha 
analizado las variables del modelo en el desarrollo del rol como rectores de las 
instituciones de educación media. 

Discusión o propuesta 

El modelo de los 4 marcos, tiene propósitos y características particulares que 
consolidan los estilos de liderazgo, de los cuales, se propone lo que debe pro-
pender un rector de institución de educación media. 
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El primer marco o estilo de liderazgo denominado estructural define a los 
líderes como planeadores y atentos en los detalles. Adicionalmente, el líder se 
caracteriza por tener habilidades analíticas. Específicamente esta perspectiva 
ve a los líderes como quienes definen objetivos, procedimientos, políticas y 
normas claras, sistemas de gestión bien desarrollados, prestan atención a la 
instrucción, dirigen a través del análisis y el diseño de planes ampliamente 
aceptados y relacionados a la estructura de la empresa, enfatizan en las metas, 
delimitan roles específicos para las personas, definen la organización como 
un sistema racional y jerárquico. Bolman & Deal, 1991: Bolman & Deal, 2010; 
Cummings et al. 2010; Thompson, 2000)

El segundo estilo de liderazgo ve al líder como un humanista. En este sentido 
son aquellos orientados en las relaciones interpersonales, es decir, líderes 
enfatizados en la importancia de las personas, la participación, la motivación 
y el trabajo en equipo. Se basa en la idea de desarrollar un buen ajuste entre 
las personas y las organizaciones. Bolman & Deal, 1991: Bolman & Deal, 2010; 
Cummings et al. 2010; Thompson, 2000)

El tercero de los estilos ve al líder como un visionario, aquel que a través de 
la inspiración encuentra la herramienta para mover a sus seguidores. Se basa 
en el carisma personal y en la motivación de la gente a través del entusiasmo 
con el fin de que se comprometan con la organización, utilizando símbolos y 
experiencias de manera que logre comunicar una visión. Bolman & Deal, 1991: 
Bolman & Deal, 2010; Cummings et al. 2010; Thompson, 2000)

El cuarto estilo de liderazgo político En este caso, los líderes se suponen en 
un escenario de continuo conflicto y escasez de recursos, un ambiente de 
constante conflicto y solución de diferencias. Por lo tanto, son líderes que 
enfatizan en la negociación de compromisos y construcción de una base de 
poder: Aliados, redes y coaliciones (con grupos destacados); poseen habilidades 
de negociación y resolución de conflictos. Valoran lo práctico y no lo ideal. 
Mueven sus influencias para impactar sobre la organización. Adicionalmente, 
son sensibles a factores externos que puedan influir las políticas y decisiones 
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internas. Bolman & Deal, 1991: Bolman & Deal, 2010; Cummings et al. 2010; 
Thompson, 2000)

Los Rectores, como líderes de las instituciones educativas deben propiciar 
escenarios de dialogo, actividades que permitan el buen clima laboral y 
organizacional, donde se logre el desarrollo del ser, de lo real y lo práctico. 

Conclusiones 

Es así como, el liderazgo implica una gran variedad de virtudes que permitan 
guiar su grupo de trabajo, la persona debe ser un visionario, con capacidad 
de comunicación, de establecer ideas y saberlas llevar a cabo, de conducir y 
reconducir cada uno de los pasos que se desarrollan dentro de una agrupación 
de personas que “centra sus esfuerzos en alcanzar los objetivos establecidos en 
la organización” (Sánchez M., 2009).
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Resumen
La presente ponencia presenta resultados parciales de la primera fase de la 
investigación factores determinantes para la creación de Spin-off Universitarias 
en la región caribe de Colombia, que hace parte de una investigación sobre 
el mismo particular en Colombia, liderada por la universidad de los Llanos 
y vinculada al Observatorio de Emprendimiento Universitario de la Red 
Universitaria de Emprendimiento (REUNE), enmarcado en la Ley 1838 de 2017 
que dicta las normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante 
la creación de empresas de base tecnológica (SPIN OFFS). 

Las spin-off académica o universitaria es un concepto usado para denominar 
las nuevas empresas creadas a partir de investigaciones de profesionales de 
una Instituciones de Educación Superior (IES) o un centro de investigación, con 
el propósito de desarrollar un nuevo producto o servicio de base tecnológica 
(COLCIENCIAS, 2016). “Las empresas de base tecnológica se generan 
principalmente en los sectores de informática, biotecnología, robótica, 
mecánica fina, aeroespacial, semiconductores, entre otras” (Almario y 
Vasconcellos (2001) citado por Castellano, 2007). Además, Castellanos (2007) 
señala que tienden a relacionarse con las universidades, institutos o centros 
de investigación, donde se desarrollan tecnologías en áreas de conocimiento 
similares a las que requieren para su desarrollo y actualización tecnológica.

Por lo anterior, el interés del trabajo es reconocer el papel de las Spin-off 
universitarias en las industrias 4.0 apoyados en los resultados de la investigación, 
por la importancia que las nuevas tendencias de emprendimiento vienen 
irrumpiendo con la inclusión de herramientas tecnológicas y digitales que 
permiten el fortalecimiento y desarrollo de organizaciones más innovadoras 
comprometidas con el desarrollo sostenible del país y la región. 

Palabras Clave
Desarrollo industrial; cambio tecnológico; innovación científica; transferencia 
de tecnología; Tecnología avanzada.
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Abstract
This paper presents partial results of phase 1 of the research related to the 
determining factors for the creation of University Spin-offs in the Caribbean 
region of Colombia, which is part of a research on the same particular in 
Colombia linked to the Observatory of University Entrepreneurship of the 
University Entrepreneurship Network (REUNE), framed in Law 1838 of July 6, 
2017 that dictates the rules for promoting science, technology and innovation 
through the creation of technology-based companies (SPIN OFFS) and the 
creation of the first Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) in 
Colombia for the creation of studies and formulation of policies associated 
with technologies 4.0 in Latin America. 

The academic or university spin-off is a very broad concept, to name the new 
companies created from research by professionals from a Higher Education 
Institution (IES) or a research center, with the purpose of developing a new 
product or technology-based service (COLCIENCIAS, 2016). “Technology-based 
companies are generated mainly in the sectors of information technology, 
biotechnology, robotics, fine mechanics, aerospace, semiconductors, among 
others” (Almario and Vasconcellos, 2001 quoted by Castellano, 2007). In addi-
tion, Castellanos (2007) points out that they tend to relate to universities, insti-
tutes or research centers, where technologies are developed in areas of knowle-
dge similar to those required for their development and technological updating.

Therefore, the interest of the work is to recognize the role of university spin-
offs in industries 4.0 supported by the results of research, for the importance 
that new entrepreneurship trends are bursting with the inclusion of techno-
logical and digital tools that allow the strengthening and development of 
more innovative organizations committed to sustainable development of the 
country and the region.  

Keywords
Industrial development, technological change, scientific innovation, techno-
logy transfer, advanced technology.
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Desarrollo de la Ponencia 

Metodología.
El tipo de investigación es descriptiva y la metodología utilizada es de tipo 
descriptivo y correlacional (Bernal, 2010) y de enfoque mixto (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2017), en el proceso de investigación se realizarán 
análisis de fuentes primarias y secundarias en dos fases que permitan acer-
carse al reconocimiento de los factores institucionales, las características de 
las Universidades relacionadas con la creación de Spin-Off y los perfiles del 
emprendedor.

Se aplicarán instrumentos cuantitativos, el instrumento dará cuenta de las 
spin-off reconocibles en los últimos 5 años de acuerdo con la clasificación esta-
blecida y la segunda fase de la investigación en curso de tomara contacto con 
los empresarios, a quienes se aplicará un nuevo instrumento cuantitativo para 
caracterizar sus perfiles, soportado en la Adult Population Survay de el Global 
Entrpreneurship Monitor (GEM).

Resultados 
Los resultados incluidos en la ponencia corresponden a la primera fase de la in-
vestigación en curso corresponden a los factores institucionales que permiten 
la creación de Spin Off universitarias en Colombia y a la identificación de las 
Spin-Off universitarias existentes en la región caribe.

Según el estudio las IES de la región caribe cuentan o han establecido una po-
lítica, reglamento o proceso institucional relacionado a la transferencia de co-
nocimiento, tecnología o resultados de investigación (Ver figura 1), cuentan 
con reglamento y proceso en un 9% en cada una de la IES. También cabe resal-
tar para la creación de empresas las IES, el 36% cuenta con un proceso, el 27% 
cuenta con un reglamento y 18% con una política institucional.
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Figura 1. Factores institucionales para TRI en las IES de la Región Caribe.

Fuente: Elaboración propia.

Con la relación a la infraestructura de apoyo a la transferencia de resultados de 
investigación por parte de las IES en la región caribe, se resalta que en prome-
dio el 50% a iniciado o terminado proceso para contar con una oficina de trans-
ferencia de resultados de investigación o de tecnología, fondos para prueba de 
concepto o de productos y fondos de capital semilla para las nuevas empresas 
con un promedio 54%, un 28% de las IES tienen parque tecnológico, acelerado-
ras de empresas e incubadoras de empresas con un promedio del 46%, pero el 
38% de las IES no cuenta con centro de emprendimiento (ver Figura 2).

Figura 2. Factores para la creación de Spin Off por IES de la Región Caribe

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con el sistema de normas de la IES en la región contempla algún 
procedimiento de actuación o regulación para la creación de Spin-off donde en 
promedio el 48% han iniciado o finalizado estos procesos, para las Start-Ups 
43%, otras empresas 37%, las patentes, licencias, regalías y contratos de trans-
ferencia de conocimiento o tecnología tiene en promedio 42%. (Ver figura 3).

Figura 3. IES Región Caribe con procedimientos de creación de Spin Off

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la actividad económica que desarrollan las spin-off relaciona-
das con la Clasificación de Actividades Económicas (CIIU), se presenta que el 
21,4% son de actividades de desarrollo de sistemas informáticos (Código 6201), 
el 17,9% en Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 
servicios informáticos (Código 6209), el 7,1% en Actividades especializadas de 
diseño (Código 7410), y el 7,1% en otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. (7490). (ver figura 4).
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Figura 4. Actividad económica de las spin-off en la región caribe.

Fuente: Elaboración propia
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Estructuración de la cadena de valor del cacao en el departamento de Sucre como estrategia para  
el crecimiento económico regional.

Resumen
La producción de cacao en el mundo está dividida entre los que se quedan en 
el primer eslabón de la cadena (materia prima) y los que se encuentran en el 
último eslabón de la cadena. Para el primer caso se ubican los países en vías de 
desarrollo como Colombia, Ecuador, Costa de Marfil, Indonesia, entre otros, 
caracterizados por una baja competitividad y transformación del producto. En 
el segundo caso se encuentran los países desarrollados que tienen un índice 
de competitividad alto, generando mayores rentabilidades a través del valor 
agregado que realizan al producto. 

La siguiente investigación se realizó a partir de revisión de fuentes secundarias, 
evidenciando los casos de éxito de cadenas de valor del cacao en diferentes 
lugares del mundo y a nivel nacional, y que son tomados como ejemplo para 
realizar la estructuración de esta cadena en el departamento de Sucre. 

El trabajo se desarrolla bajo los siguientes objetivos específicos: el primero, 
caracterizar la cadena de valor del cacao en el ámbito internacional nacional 
y local; el segundo, realizar un diagnóstico de las capacidades, elementos, 
condiciones que intervienen en la estructuración cadena de valor del cacao 
en Sucre y finalmente estructurar la cadena de valor del cacao para el 
departamento de Sucre

Palabras claves
Cadena de valor; desarrollo regional; asociatividad; competitividad; 
sostenibilidad



283

2019

Amalio Segundo Otero Tapia / Mario Fernando Zubiria Lara / Luis Alejandro Forero Barón 
 / Julieth Alexandra Barón Bayona

Abstract
The following work was carried out based on a review of secondary sources, 
success stories of cocoa value chains in different parts of the world and different 
national cases that allowed the structuring of this chain in the department of 
Sucre were analyzed.

The work consists of four specific objectives: in the first one a diagnosis was 
made of the current crop situation in the department; In the second objective, 
success stories were analyzed nationally and internationally; in the third 
objective an analysis of the processes of production, transformation and 
commercialization of the fruit was carried out and thus know about the actors 
that are needed to structure the value chain in the department and, in the 
fourth objective, strategies are proposed and carried out recommendations so 
that the deployment and commissioning of the chain is successful.

Keywords
Value chain; regional development; associativity; competitiveness; 
sustainability

A través de esta investigación se realiza un análisis del proceso de la cadena de 
valor del cacao a nivel mundial pasando por la situación a nivel nacional para 
luego estructurar la cadena de valor en el departamento de sucre.

Contenido

Planteamiento Del Problema
A pesar de contar con una gran riqueza geográfica, suelos fértiles y que en el 
territorio existe gran variedad de actividades económicas, el departamento de 
Sucre presenta graves problemas de tipo económico y social que lo han llevado 
a ser catalogado como uno de los departamentos más pobres del país, por lo 
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que es resulta un reto generar estrategias para incentivar a la agroindustria 
aprovechando la riqueza geográfica con la que cuenta el departamento.

Pero para que esto sea una realidad y sea sostenible, es importante estructurar 
una cadena de valor bien cimentada, no dejar a la suerte a estos productores y 
que no terminen siendo una iniciativa más que arranque con fuerza y termine 
con el tiempo solo como un cultivo de pan coger sin aportar beneficios signifi-
cativos dentro de la economía de la región.

Esta investigación trata de estructurar la cadena de valor del cacao en el de-
partamento de Sucre, de tal manera que permita el desarrollo económico de la 
región, lo anterior porque el cacao se ha convertido en uno de los principales 
productos para comercializar en el mundo, su materia prima es utilizada en 
la elaboración de chocolates, manteca, tortas y demás derivados, el valor del 
producto depende de su genotipo. 

El estudio es de carácter descriptivo y no experimental, fue realizado por me-
dio de la revisión de fuentes secundarias analizando información relevan-
te que permitió conocer la metodología para estructurar cadenas de valor, 
igualmente se analizaron experiencias exitosas de casos a nivel nacional e in-
ternacional para poder aplicar los conocimientos obtenidos mediante el ejer-
cicio de sus prácticas, se estudió además los procesos de transformación del 
cacao en cada una de sus etapas desde la siembra pasando por la recolección 
y transformación hasta llegar al consumidor final, para así saber qué tipo de 
actores incluir en cada uno de esos procesos con el fin de lograr la calidad en 
cada uno de ellos.

En el estudio encontramos que para lograr competitividad en el cultivo del 
cacao en el departamento de Sucre se hace necesario la estructuración de la 
cadena de valor del grano en la región, y, para que esto se haga una realidad 
se necesita que en el departamento se den las condiciones y capacidades para 
lograrlo. 

Estructuración de la cadena de valor del cacao en el departamento de Sucre como estrategia para  
el crecimiento económico regional.
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Dentro de la investigación realizada se encontró que el departamento de Sucre 
cuenta con las condiciones y capacidades para estructurar la cadena de va-
lor del cacao dentro de su territorio, pero para esto es imprescindible que se 
estructuren y engranen estas capacidades para que se logre la dinamización 
de esa cadena, aprovechase que el factor diferenciador que cacao colombiano 
esta entre los más finos de mundo y que por ese hecho es más apreciado en 
el exterior por lo que se puede trabajar en subproductos con buena acogida a 
nivel nacional e internacional.

Hablando de políticas son muchas las que actualmente se están creando en el 
marco de la paz y dentro de estas se está promocionando el cultivo de cacao en 
zonas de conflicto como estrategia de desarrollo y el departamento de Sucre 
especialmente la zona de los montes de maría y la zona de La Mojana fueron 
golpeadas por este flagelo, lo que deja una puerta abierta para gestionar re-
cursos que permitan el desarrollo del cultivo en la zona. Actualmente hay en 
curso un proyecto por valor de $ 4.878.694.779 para la implantación de cultivos 
de cacao agroforestal en los montes de maría. Lo que deja en claro que si existe 
el panorama para el desarrollo del cultivo al igual que las políticas que lo favo-
rezcan y esto es indispensable para la estructuración de la cadena de valor.

En relación con los actores que podrían conformar la cadena se encontró que 
existen los necesarios para estructurarla partiendo desde los proveedores de 
insumos como primer eslabón hasta llegar a los consumidores, todos los ac-
tores hacen presencia en el departamento solo que no están engranados y no 
existen procesos de asocio que permita direccionar el trabajo.

De acuerdo con lo anterior, se presenta la estructura de la cadena de valor del 
cacao, con la cual se pretende dinamizar la actividad económica del departa-
mento de Sucre en cuento al caco se refiere:

Amalio Segundo Otero Tapia / Mario Fernando Zubiria Lara / Luis Alejandro Forero Barón 
 / Julieth Alexandra Barón Bayona
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Resumen
Esta ponencia propone una estrategia de enseñanza a la población campesina 
basada en el modelo de Design Thinking, el cual enseña a pensar diferente, 
mediante el uso del aprendizaje práctico como catalizador del conocimiento. 
Lo anterior considera además la creación de cadenas productivas asociadas al 
emprendimiento Vérmora SAS, quien servirá de apoyo en negociaciones, con-
tacto con empresas, y gestor del conocimiento para la población campesina, 
la cual históricamente y a nivel general no ha recibido condiciones justas de 
comercio y mercado (Salcedo, 2013) además de los preocupantes bajos niveles 
educativos y económicos.

Palabras Clave
Design Thinking; Cadenas Productivas; Hierbas y Condimentos; 
Emprendimiento; Educación Campesina; Vérmora

Abstract
This paper proposes a teaching strategy to the rural population based on the 
Design Thinking model, which teaches different thinking, through the use of 
practical learning as a catalyst for knowledge. The above also considers the 
creation of productive chains associated with the Vérmora SAS enterprise, 
which will serve as support in negotiations, contact with companies, and 
knowledge manager for the rural population, which historically and generally 
has not received fair trade and market conditions (Salcedo, 2013) in addition to 
the worrying low educational and economic levels.

Keywords
Design Thinking; Productive chains; Herbs and Condiments; Entrepreneurship; 
Rural Education; Vermora
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Desarrollo de la ponencia
Las cifras de educación en la población rural colombiana son alarmantes en 
cuanto a cobertura y pertinencia. Según cifras del DANE divulgadas en el cen-
so poblacional del año 2005, se observa que el 25% de los colombianos vive 
en zonas rurales (MinCultura, 2010), a su vez para el año 2014, el 11,5 % de la 
población rural mayor de 15 años no sabía leer ni escribir. En otros resulta-
dos el DANE afirma que en estas áreas el 15.7% de las mujeres y el 16.1% de los 
hombres cursaron primaria completa; el 2.9% de las mujeres y el 2.4% de los 
hombres tienen secundaria completa y el 0.9% de las mujeres y el 0.8% de 
los hombres alcanzaron un nivel profesional. Las carreras tecnológicas y de 
técnicos profesionales cuentan con muy bajos porcentajes en toda Colombia. 
En la zona rural de los municipios, el 0.3% de las mujeres y el 0.2% de los hom-
bres cursaron carreras tecnológicas y el 0.5% de las mujeres y el 0.3% de los 
hombres son técnicos profesionales. Lo anterior indica bajas tasas a nivel 
educativo, lo que puede indicar un déficit de preparación a la hora de realizar 
negociaciones con empresas, o proponer ideas diferentes sobre cómo vender 
sus productos. Es por ello que se pretende divulgar a esta población el modelo 
de Design Thinking, para lograr aumentar la creatividad y aprender a indagar 
más allá, pensando en diferentes tipos de consumidores, además de las ten-
dencias del mercado actual. El diseño puede proporcionar a las personas una 
idea de las nuevas formas de hacer las cosas y de las diferentes perspectivas e 
interpretaciones acerca de la realidad que están viviendo. De esta manera, el 
diseño puede ser una forma de enfrentar la complejidad y responder a la volun-
tad de la gente de cambiar deliberadamente el mundo (Nelson & Stolterman, 
2003), todo ello enseñado en las instalaciones del emprendimiento Vérmora 
a partir de talleres y seminarios dictados por los fundadores de la empresa, 
en pro de enseñar y posteriormente establecer la creación de cadenas pro-
ductivas que logren beneficiar económicamente a ambas partes, generando 
espacios de aprendizaje colaborativo en temas de administración y negocios, 
y técnicas agrícolas sostenibles. Cabe resaltar que la misión de Vérmora SAS es 
producir y transformar productos naturales asociados a plantas aromáticas y 
condimentos, pensando siempre en cuidar la naturaleza y el cuerpo humano, 
con políticas medioambientales de cero químicos y cero plásticos en toda su 
cadena de producción; pero también es un emprendimiento con sentido so-
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cial, el cual brinda un espacio de construcción de ideas y consolidación del 
conocimiento agrícola en los negocios, acogiendo a diferentes actores que lo 
necesiten.

Metodología
En esta ocasión, la población objetivo inicial de la propuesta realizada por 
Vérmora SAS será la población rural que cultiva hierbas aromáticas y/o condi-
mentos, y que según cifras del DANE no supera el 1% de la población rural. En la 
primera etapa se buscarán personas residentes en la región del Bajo Sumapaz, 
para ejecutar todas las actividades en el municipio de Fusagasugá. Allí se tra-
bajará el modelo de Design Thinking o pensamiento de diseño, el cual se define 
como un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en 
entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios (IDEO, 2019). 
Se explicarán teóricamente cada una de las etapas del modelo, basando el 
aprendizaje en la práctica con cada uno de los productos agrícolas que maneje 
la persona. 

Se realizará el cuestionario asociado a cada etapa del pensamiento de diseño 
con cada agricultor, hasta lograr un producto que logre satisfacer la necesidad 
encontrada mediante una propuesta de valor definida, la cual les permitirá no 
sólo vender la materia prima a precios injustos y variables según la oferta de 
las cosechas nacionales, sino que se establecerá un producto o servicio ter-
minado y transformado el cual generará una rentabilidad fija y mayor para el 
productor. 

En esta etapa entra entonces un trabajo colaborativo entre Vérmora y el repre-
sentante rural, en donde además del apoyo académico y asesoría en innova-
ción del producto final, la empresa realizará una inversión en la transformación 
del producto y asegurará al productor una demanda certera a un precio justo y 
constante, además de la asesoría en prácticas agronómicas que permitan cul-
tivar un insumo libre de químicos y de alta calidad, brindando al productor un 
porcentaje de la venta del producto final el cual se espera cumpla con todas las 
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certificaciones exigidas por las autoridades nacionales e internacionales en se-
llos ecológicos, permisos de venta y calidad, siempre recordando que “Pensar 
como un diseñador puede transformar la manera en la que se desarrollan pro-
ductos, servicios, procesos e incluso estrategias” (Brown, 2012), y teniendo en 
cuenta el significado real de una cadena productiva.

Se espera que en el año 2022 se cuente con al menos diez cadenas producti-
vas diferentes, las cuales generen mínimo 30 productos en el mercado, luego 
de establecer todo el proceso asociado al pensamiento de diseño, basados en 
la política y sostenible que propone la empresa Vérmora SAS. Se espera que 
las propuestas de los productores generen productos que tengan mezclas con 
otros insumos, y se logre establecer una propuesta de valor definida que satis-
faga las necesidades encontradas en el mercado.
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Análisis del nivel de madurez de la gestión del conocimiento para cuatro MIPYMES industriales del barrio Restrepo  
en Bogotá-Colombia

Resumen
La presente investigación se enmarca dentro de la Especialización de 
Gestión de Proyectos en la línea investigativa de Gestión de la Innovación y 
del Conocimiento perteneciente a la Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y de Negocios ECACEN de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia en Bogotá Colombia. Busca dar cuenta del Nivel de 
Madurez de cuatro MiPymes industriales del Barrio Restrepo en Bogotá, 
mediante una metodología cualitativa y un trabajo de campo que desde la 
opinión de la comunidad determine un acercamiento al estado del nivel de 
madurez de la Gestión del Conocimiento en las mismas, teniendo en cuenta su 
estado actual en el contexto local, regional, nacional y global, y la importancia 
de la Gestión del Conocimiento en las organizaciones frente a las dinámicas 
del mundo, el mercado y la economía actual. Para lograr estos objetivos el es-
tudio se divide en las siguientes secciones: el contenido o marco referencial 
que detalla los temas más importantes tratados en la investigación como 
gestión del conocimiento, nivel de madurez y MiPymes, entre otros. Los 
resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del instrumento de 
investigación donde se analiza a las cuatro MiPymes industriales objeto de 
estudio y sus niveles de Madurez de Gestión del Conocimiento. En la siguiente 
sección se dan propuestas y recomendaciones para las cuatro MiPymes 
industriales y por último se describen las principales conclusiones del estudio. 

Palabras Claves 
Gestión del Conocimiento; MiPymes Industriales; Innovación y Productividad
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Abstract
This research is part of the Project Management Specialization in the research 
line of Innovation and Knowledge Management belonging to the ECACEN 
School of Administrative, Accounting, Economic and Business Sciences of the 
National Open and Distance University in Bogotá, Colombia. It seeks to ac-
count for the Maturity Level of four industrial MSMEs of the Restrepo District 
in Bogotá, through a qualitative methodology and a field work that, from 
the opinion of the community, determines an approach to the state of the 
level of maturity of Knowledge Management in them , taking into account its 
current state in the local, regional, national and global context, and the im-
portance of Knowledge Management in organizations facing the dynamics 
of the world, the market and the current economy. To achieve these objecti-
ves, the study is divided into the following sections: the content or frame of 
reference that details the most important topics covered in research such as 
knowledge management, maturity level and MSMEs, among others. The re-
sults obtained as a result of the application of the research instrument where 
the four industrial MSMEs under study and their Maturity levels of Knowledge 
Management are analyzed. Proposals and recommendations for the four in-
dustrial MSMEs are given in the next section and finally the main conclusions 
of the study are described.

Keywords 
Knowledge Management; Industrial SMEs; Innovation and Productivity

Desarrollo de la Ponencia
El presente investigación es denominada “ANALISIS DEL NIVEL DE MADUREZ 
DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA CUATRO MYPYMES INDUSTRIALES 
DEL BARRIO RESTREPO EN BOGOTÁ-COLOMBIA”, teniendo como objetivo ge-
neral el de Analizar el nivel de madurez de la Gestión del Conocimiento para 
cuatro MiPymes industriales del barrio Restrepo de la Ciudad de Bogotá, con 
el fin de corroborar la hipótesis de que cuatro MiPymes industriales del barrio 
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Restrepo en Bogotá Colombia tienen un bajo nivel de desarrollo y de Madurez 
y su caracterización fundamental consiste en un desconocimiento, una desor-
ganización y la carencia de aplicación de sistemas de gestión del conocimiento 
enfocados en la innovación y el desarrollo. 

La presente investigación se centra en un problema actual y pertinente al in-
terior de las ciencias económicas y administrativas que se plantea sobre la res-
puesta a cómo lograr que las organizaciones afronten las transformaciones 
estructurales del contexto socioeconómico y a su vez se desarrollen de manera 
integral involucrando procesos innovadores y de impacto. En tal contexto pro-
blémico, uno de los elementos más relevantes y que más énfasis ha logrado 
al interior del conocimiento y la práctica de todas las ciencias en la actualidad 
es la Gestión del Conocimiento, debido a que en los últimos 30 años, como 
consecuencia de las transformaciones explicadas con antelación, el conoci-
miento se ha convertido en un bien de valor intelectual, social y económico 
preponderante y su relevancia lo ha convertido en un factor fundamental en la 
construcción de conocimiento teórico práctico en torno a todas las reflexiones 
y acciones humanas actuales.

Análisis de Generalidades de las 
entrevistas y las encuestas
Como generalidades respecto al análisis de las respuestas consignadas en en-
trevistas y encuestas hay que iniciar destacando en principio, como desde las 
opiniones de los gerentes y trabajadores de las cuatro MiPymes industriales 
del barrio Restrepo la productividad y la innovación son elementos funda-
mentales en el ejercicio de su emprendimiento, desde posturas muy básicas 
y empíricas. Por ende, el desarrollar sus procesos productivos de acuerdo a las 
tendencias del mercado y como ellos lo manifiestan, de la moda, es una ne-
cesidad imperante en su proceder y el cambiar e innovar resulta un elemento 
fundamental para el desarrollo de la productividad.
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Por su parte, otro elemento general que puede extraerse de las respuestas a 
las entrevistas y encuestas es el que refiere a la falta de acompañamiento de 
las cuatro MiPymes industriales del barrio Restrepo en el desarrollo de sus 
actividades productivas, en tanto manifiestan no tener ningún apoyo de las 
instituciones estatales, o de la sociedad civil en general que posibilite mejorar 
su productividad, por lo que todo lo realizan desde la autogestión empírica. 

Como tercer elemento de análisis general de las respuestas de las Encuestas y 
entrevistas es importante destacar que respecto a la Gestión del Conocimiento 
existe un desconocimiento casi total de la teoría básica o especializada, en 
tanto la formación del talento humano y los intentos organizativos de los ge-
rentes de estas empresas no van más allá de planes ocasionales para afrontar 
las situaciones diarias.

Como cuarto elemento es posible destacar como las MiPymes entrevistadas y 
encuestadas no tienen evidencias ni de conocimiento, ni de implementación de 
ninguno de los modelos de competitividad establecidos en el marco teórico del 
presente documento, no obstante, nuevamente aparece el elemento empírico 
en el que los entrevistados y encuestados reconocen la necesidad urgente de 
ser competitivos, pero así mismo, las acciones para buscar la competitividad 
no superan intervenciones más allá de la observación y la intuición. 

De acuerdo al análisis de los datos anteriormente expuestos, es posible 
determinar que las empresas parte del presente estudio tienen poco o nada 
de conocimiento o acercamiento a los concepto y a los fundamentos de la 
Gestión del Conocimiento y a la Competitividad, por lo que se hace necesario 
en primera instancia un acercamiento básico a los principales elementos 
de estas dos categorías por medio de consejos simples que puedan llevar 
a la práctica y puedan adaptar con fiabilidad y practicidad a la realidad 
cambiante y dinámica en la que se desenvuelven las MiPymes industriales 
del barrio Restrepo. Por tal razón la principal propuesta para poder entregar 
a las MiPymes que hicieron parte del estudio es la elaboración de dos 
posters informativos sobre los cuales se fundamentará el acercamiento a 
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la información respecto a la Gestión del Conocimiento y la Competitividad 
como elementos de uso cotidiano en las organizaciones.

Conclusiones de la Investigación
Como conclusión inicial y central es posible responder a la pregunta pro-
blema determinando que, de acuerdo al marco teórico presentado en este 
estudio, las cuatro MiPymes industriales del barrio Restrepo tienen un Nivel 
de Gestión del Conocimiento que oscila entre el Inicial y el de Conciencia. Así 
mismo se pudo corroborar la hipótesis de investigación que determina que 
Las cuatro MiPymes industriales del barrio Restrepo en Bogotá Colombia 
tienen un bajo nivel de desarrollo y de Madurez y su caracterización funda-
mental consiste en un desconocimiento, una desorganización y la carencia 
de aplicación de sistemas de gestión del conocimiento enfocados en la inno-
vación y el desarrollo. 

Mediante la triangulación entre el planteamiento del problema, los referen-
tes teóricos y metodológicos y el trabajo de campo de gran satisfacción para 
la investigadora, fue posible identificar el nivel de madurez de la gestión del 
conocimiento de las cuatro MiPymes industriales del barrio Restrepo, te-
niendo elementos anexos que develaron otras perspectivas del problema y 
posibilitaron establecer nuevas líneas investigativas para futuras investiga-
ciones en el Campo de la Gestión del Conocimiento. Así mismo la presente 
investigación posibilitó generar un producto en beneficio de las empresas 
participantes en la investigación, que consistió en la publicación de un tex-
to entregable (afiche y plegable) a las empresas participes en la investiga-
ción, que incluye consejos prácticos para incrementar el nivel de Madurez 
de la Gestión del Conocimiento y a su vez que sea la forma mediante la cual, 
las empresas participes del estudio y otras, puedan iniciar el camino en la 
implementación de procesos de Gestión del Conocimiento al interior de sus 
organizaciones.
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Finalmente, la presente investigación permitió además de construir 
conocimiento y generar alternativas de apoyo a las organizaciones, evidenciar 
desde la vivencia propia de la investigadora y sensibilizar a los lectores y a la 
academia sobre el ímpetu y la gallardía con la que los gerentes y trabajadores 
de las MiPymes afrontan el día a día; Este trabajo es un homenaje y una 
contribución al conocimiento científico para dilucidar el estado actual de 
estas organizaciones en Colombia, y como, casi en la soledad, hacen esfuerzos 
colosales para mover la economía de un país que de una u otra forma las 
condena al abandono. 
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Resumen
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo identificar el nivel de 
influencia según los factores de competitividad en las capacidades en el 
subsector de la ganadería de doble propósito en el municipio de Florencia, 
para lo cual se aplicó el modelo de la competitividad sistémica, agrupando 
las capacidades en sus cuatro niveles sectoriales (Esser 1996). La investigación 
planteó las siguientes fases: I. Previa, en la cual se realizó un análisis del contexto 
de la investigación, II diseño y aplicación de Instrumentos, donde se procede 
a aplicar el diseño de la investigación desde el enfoque metodológico mixto. 
III análisis de la información, donde se estudian los resultados recolectados 
de las unidades productivas ganaderas. IV Concluyente, la cual involucra, 
conclusiones finales y las nuevas perspectivas de investigación.

Palabras Clave 
Competitividad; ganadería, capacidad

Summary 
The objective of the research development is to identify the level of influence 
according to the factors of competitiveness in the capacities in the subsector of 
dual purpose livestock in the municipality of Florence, for which the systemic 
competitiveness model was applied, grouping the capacities in its four sectoral 
levels (Esser 1996). The research proposed the following phases: I. Previous, in 
which an analysis of the context of the investigation, II design and application 
of Instruments was carried out, where the research design is applied from the 
mixed methodological approach. III analysis of the information, where the 
results collected from the livestock production units are studied. IV Concludent, 
which involves, final conclusions and new research perspectives.

Keywords 
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Desarrollo de la ponencia 

Fundamentos teóricos 
Competitividad, que su vez se fundamenta en el planteamiento de la ventaja 
absoluta desarrollada por Smith (1776), la Ventaja Comparativa. Desde el enfo-
que de Ricardo (1993), la Ventaja Competitiva. De Porter (2007). y finalmente 
la Competitividad Sistémica que propuso (Esser K. , Hillebrand, Messner, & 
Meyer, 1996).

Capacidades locales y desarrollo territorial
Aunque el término capacidad suele asumirse por algunos desde una 
perspectiva tecnocrática, se ha utilizado aquí para hacer referencia, según 
Sen (1999), a las “(…) combinaciones de alternativas que una persona puede 
hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr” (p. 28). Al asociar 
el enfoque de la capacidad al concepto de ventaja de la persona, se enfatiza 
en la evaluación a partir de las habilidades reales que permitan un desempeño 
exitoso durante su vida. 

Subsector de la ganadería de doble propósito
El principal antecedente para definir el concepto en mención conlleva a 
reconocer que el auge de la ganadería de doble propósito comienza en las 
postrimerías de la década del 70, cuando se generan toda clase de expectativas 
que conllevaron a pensar que dicha actividad llegaría a convertirse en la 
más importante y de paso se constituiría en una amenaza para la lechería 
especializada de los altiplanos, gracias a la ventaja competitiva que para ese 
entonces se vislumbraba (Arango Nieto, Charry, & Vera, 1989). 

Políticas de Estado en Colombia
Hay que tener en cuenta que, en el estudio de las políticas públicas, se utilizan 
tres enfoques teóricos, (Examen minucioso sobre el conjunto de objetivos, 
medios y acciones, teoría pluralista de las políticas públicas, y teorías marxistas 
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y neomarxistas), que se agrupan de acuerdo en donde centren el interés, 
pudiendo ser las que enfatizan en el Estado, en la sociedad y mixtas. (Gómez, 
2008, p. 203) 

Resultados 

Caracterización unidades productivas del subsector  
de la ganadería de doble propósito
En desarrollo del primer objetivo específico se aplicó una encuesta a 23 propie-
tarios de unidades productivas del subsector de ganadería doble propósito del 
Comité de Ganaderos del Municipio de Florencia, cuyo contenido se organizó 
por dimensiones, obteniéndose los siguientes resultados:
Quienes están al frente de las unidades productivas 100% género masculino, 
Caqueteño 83%, alta formación Académica 70% Superior; 87% Posesión regular 
del predio, 77% Dedicación inferior a 5 Días, Predios de menos de 300Ha, 
74% Ganado de otro departamento; la ganadería de la unidades productivas 
se encuentran en el primer nivel de ganado doble propósito en Transición  
61% -/- 57%; Capital propio y/o familiar 57% - destinado 78% Compra animales; 
83% Solo un trabajador; 1 Ordeño 78%, registros 70%, 74% de toros otro 
departamento, 65% Monta Natural y 70% Animales Media Sangre Europea, 
100% Plan Sanitario, 91 % Pastoreo Rotacional .

Definición de capacidades competitivas del subsector 
de la ganadería doble propósito
Para el desarrollo del segundo objetivo específico se aplicó la Matriz IGO, donde 
se calificaron diferentes capacidades relevantes para competitividad sistémica 
del subsector de la ganadería de doble propósito en el municipio de Florencia 
Caquetá, en sus niveles: analítico micro, macro, meta y meso, bajo los criterios 
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de importancia y gobernabilidad. Capacidades que fueron calificadas por los 
23 propietarios de las unidades productivas del subsector de la ganadería.

Capacidades Micro
El nivel analítico micro incluye la calificación de doce capacidades. En promedio 
las capacidades micro obtienen un nivel de calificación de 2.4 en gobernabili-
dad y de 3.4 en importancia. Si ubicáramos esta media en el plano cartesiano, 
este punto de ubica en el cuadrante 1 de acciones inmediatas. Ahora bien, eso 
no implica que todas las capacidades se ubiquen en este cuadrante, como se 
menciona es una media, que si describe la tendencia del nivel micro, como un 
nivel en su mayoría de alta gobernabilidad, lo cual se demuestra con la ubica-
ción de las 9 capacidades en este cuadrante y solo 3 en el cuadrante 2 de retos; 
esto implica que las 9 capacidades ubicadas en el cuadrante 1 son las capacida-
des en las que hoy se soporta la competitividad del subsector de la ganadería 
doble propósito en el municipio y que requieren acciones inmediatas. 

Relación nivel Micro inmediata
Para el caso de las capacidades micro, las variables se ubicaron en dos cua-
drantes: en el cuadrante inmediatas se ubicaron nueve capacidades tal como: 
1.1capacidad de gestión administrativa, financiera y contable; 1.2capacidad de 
gestión sistemas de información productivos; 1.3 capacidad de gestión de la 
innovación;); 1.7 capacidad de formación del talento humano; 1.8 capacidad de 
acceder a tecnología; 1.9 capacidad de gestión de la investigación y el desa-
rrollo - I&D;, entre las cuales existen tres que se seleccionaron por su posición 
en el cuadrante, dado que cumplen con dos criterios: primero que su nivel de 
importancia está por encima de 3.6 y su nivel de gobernabilidad por encima de 
2.6, lo que implica la definición de estas como las capacidades de mayor inci-
dencia entre ellas que son: 1.5 capacidad de mejora continua en las prácticas 
del ciclo completo de producción (desarrollo, producción y comercialización; 
1.11 capacidad de gestión de la calidad; 1.12 capacidad de gestión ambiental.
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Identificación de retos que debe afrontar la ganadería 
de doble propósito:
Para el desarrollo del tercer objetivo específico, se parte de aplicación de la 
Matriz IGO, desarrollada en el objetivo dos (2), que contribuyó a la definición 
de capacidades que soportan el desarrollo competitivo del subsector de la ga-
nadería doble propósito del municipio de Florencia Caquetá. Los resultados de 
las capacidades RETO se presentan de acuerdo a los cuatro niveles analíticos 
planteados por la competitividad sistémica y la priorización de las capacidades 
obtenidas por la Matriz de Importancia y Gobernabilidad – IGO, que las ubicó 
en el cuadrante 2 de alta importancia y baja gobernabilidad. 

Retos capacidades en el nivel Micro:
A continuación, se presentan las tres (3) capacidades reto, que hicieron parte 
del nivel MICRO: nos presenta las doce (12) capacidades que componen el Nivel 
Analítico Micro, de las cuales son tres (3), que se ubican en el cuadrante 2, de 
muy importantes, pero con baja gobernabilidad, las cuales son: 1.4 capacidad 
de crear estrategias empresariales,1.6 capacidad de crear y participar en redes 
de cooperación y 1.10 capacidad de gestión de mercados.

Retos de las Capacidades en el Nivel Macro.
En relación con las capacidades para este nivel analítico, se identificó que la 
totalidad de las capacidades, cinco (5), se ubicaron en el cuadrante de muy 
importantes, pero con baja gobernabilidad. En el nivel macro, las capacida-
des catalogadas como retos, presentaron una calificación promedio de 3,3 en 
promedio, para un grado de importancia, mientras que la gobernabilidad en 
promedio con 1,7, fue catalogada como NULA. Evidenciando el bajo aporte en 
temas de competitividad por parte de la actual política refiriéndose a estas: la 
2.1capacidad de la política comercial, 2.2 capacidad de la política presupuestal, 
2.3 capacidad de la política fiscal, 2.4 capacidad de la política de competencia y 
2.5 capacidad de la política cambiaria.
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Retos de las Capacidades en el Nivel Meso.
El Nivel Analítico Meso, está compuesto por tres (3) capacidades, donde las 
tres (3), se ubican en el cuadrante de muy importantes, pero con baja goberna-
bilidad. Estas capacidades son: 3.1 capacidad de infraestructura material, 3.2 
capacidad de la infraestructura de conocimiento y 3.3 capacidad de ambiente 
productivo. En el nivel meso las capacidades catalogadas como retos, presen-
taron una calificación promedio de 3,5 para un grado de importancia, mientras 
que la gobernabilidad en promedio se calificó con 1,9, para las capacidades fue 
catalogada como nula.

Retos de las Capacidades en el Nivel Meta.
Para el Nivel Analítico Meta, sus cuatro (4) capacidades, también se ubican 
en su totalidad en el cuadrante de muy importantes, pero con baja goberna-
bilidad. 4.1 Capacidades socioculturales, 4.2 capacidad escala de valores, 4.3 
capacidad social de organización e integración y 4.4 capacidad para la inte-
racción estratégica. En nivel meso las capacidades catalogadas como retos, 
presentaron una calificación promedio de 3,3 para posicionarse en una escala 
de importante, mientras que la gobernabilidad en promedio se calificó con 2.0 
para las capacidades ubicadas en la escala como débil. 
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Resumen 
El presente estudio permitio identificar un nuevo segmento de mercado para 
la comercialización electrónica de alimentos no perecederos en Villavicencio, 
para alcanzar este objetivo se recopilo información de fuentes primarias 
y secundarias; como instrumentos de recolección a fuentes primaria se 
utilizaron dos entrevistas y una encuesta, las entrevistas se realizaron vía 
telefónica a propietarios de establecimientos comerciales dedicados a la 
venta de alimentos no perecederos y a personas dedicadas a la prestar servicio 
domiciliario en la ciudad. La encuesta fue aplicada al consumidor final. Como 
fuente secundaria, se realizó análisis de información proveniente de una base 
de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), la 
cual contiene los registros y actualización de los mismos para el año 2018, de 
organizaciones dedicadas a la comercialización de productos y servicios al por 
menor a través de internet. Con el análisis de la información recolectada se 
pudo identificar que en Villavicencio la comercialización virtual aún no se está 
explotando de manera significativa, no se identifica la comercialización de 
alimentos no perecederos vía on line, existen barreras para la comercialización 
de este tipo de productos en la ciudad, sin embargo, también hay un escenario 
de oportunidad en la demanda por el servicio domiciliario por parte de la 
población Villavicense. 

Palabras claves 
Comercio electrónico; Industria alimentaria; Tecnología; Internet; Tienda virtual. 

Summary
The present study allowed to identify a new market segment for the 
electronic marketing of non-perishable foods in Villavicencio, to reach this 
goal, information was collected from primary and secondary sources; Two 
interviews and one survey were used as primary collection instruments. 
The interviews were conducted by telephone to owners of commercial 
establishments dedicated to the sale of non-perishable food and to persons 
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dedicated to providing home service in the city. The survey was applied to 
the final consumer. As a secondary source, information analysis was carried 
out from a database provided by the Villavicencio Chamber of Commerce 
(CCV), which contains the records and updating them for the year 2018, of 
organizations dedicated to the marketing of products and retail services over 
the internet. With the analysis of the information collected, it was possible to 
identify that in Villavicencio the virtual marketing is not yet being exploited 
in a significant way, the commercialization of non-perishable foods is not 
identified online, there are barriers to the commercialization of this type of 
products in the city, however, there is also a scenario of opportunity in the 
demand for home service by the Villavicencio population.

Keyword 
Electronic commerce; Food industry; Technology; Internet; Virtual store.

Desarrollo de la ponencia 
El presente estudio se realizo con el fin de identificar un nuevo segmento de 
mercado para la comercialización electrónica de alimentos no perecederos en 
Villavicencio, para tal fin se desarrollo una metodología de tipo descriptiva que 
se enfocó en conocer las necesidades del mercado y estudiar a los consumidores 
por medio de preguntas que permitieron tener una visión clara de sus gustos, 
necesidades y preferencias, el enfoque metodológico es de tipo  cuantitativo, 
basado en la recolección de información y un posterior análisis estadístico 
(Parra Castrillón, 2018). 

A fin de analizar la oferta para este tipo de mercado se realizo una revisión 
a partir de la base del registro mercantil, obtenido de Cámara de Comercio 
de Villavicencio (CCV) y De forma paralela se desarrolló entrevista telefónica 
a personas naturales y empresas dedicadas a prestar el servicio de domicilio 
en la ciudad, información obtenida de redes sociales e internet, siendo estos 
solamente un puente entre el consumidor final y el establecimiento comercial 
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que oferta los productos demandados, cuyo objetivo fue conocer horarios de 
trabajo, costos del servicio, valores máximos de los productos a transportar 
y la existencia de factores externos como la movilidad, el clima y la seguridad 
que afectan en elevar o desistir de la prestación del servicio. 

Finalmente, el escenario de oportunidades para la inclusión de elementos de 
la industria 4.0 se consolidó en una matriz oportunidades y debilidades encon-
tradas en los tres actores analizados del canal de comercialización de alimen-
tos no perecederos de la canasta familiar.

Con base en los resultados obtenidos, se deduce que En Villavicencio la 
comercialización virtual aún no se está explotando de manera significativa, 
teniendo en cuenta las encuestas realizadas a la muestra de la presente 
investigación el 70% nunca ha realizado ninguna compra a través de algún 
canal virtual; sin embargo un 60% de la muestra indica que usaría este tipo 
de servicio en opiniones que van desde moderadamente probable hasta muy 
probable de igual manera teniendo en cuenta la información de la base de 
datos suministrada por CCV, no se identifica, la comercialización de alimentos 
no perecederos vía on line, este tipo de productos se comercializan pero de 
manera preparada; sin embargo cabe resaltar que dentro de los registros un 
15% no especifica el tipo de productos que comercializa.

Uno de los beneficios de la comercialización de cualquier tipo de producto a 
través de internet, es la posibilidad de esperarlo desde la comodidad de casa, 
sin embargo el canal requiere contar con un eslabón más en la cadena como 
parte de la distribución; la entrevista telefónica realizada a los establecimientos 
que comercializan alimentos no perecederos en establecimientos físicos, 
evidencia que para adquirir este tipo de productos, el consumidor debe 
dirigirse directamente al establecimiento ya que estos en su gran mayoría, 
no cuentan con un servicio domiciliario y una segunda opción es contactar 
un servicio estrictamente domiciliario, este se presta en la ciudad de manera 
informal actualmente; sin embargo en este caso los consumidores están 
sujetos al criterio del domiciliario en la escogencia de los productos sin tener la 
posibilidad de comparar precios o tener un contacto directo con el vendedor. 
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Las estructuras del retail se han ido globalizando con el avance de la tecnología, 
muestra de esto es la transición de los supermercados físicos a los e-commerce, 
es por esto que con este estudio pone de manifiesto la existencia de un nuevo 
segmento de mercado en Villavicencio para la comercialización de alimentos 
on line, debido a que no se encontró evidencia de la comercialización de este 
tipo de productos a través de algún canal virtual, de igual forma existe una 
creciente demanda por parte de la población al servicio de entrega a domicilio 
en general y en particular para este tipo de productos, así mismo no es un 
inconveniente tener un costo adicional al costo de los productos por el servicio 
de entrega en un lugar específico de pedido. 

Muestra de la creciente demanda por el servicio domiciliario no solo en la 
capital del país si no a nivel nacional e internacional, es la plataforma Rapi, 
Domicilios.com, Merqueo, Mercado libre, entre otras, organizaciones 
constituida como aplicación digital, dedicada a conectar establecimientos 
con consumidores a través de un servicio domiciliario, estas compañías han 
tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Es de gran importancia 
destacar que existen barreras frente a la implementación de un canal virtual 
para la comercialización de alimentos no perecederos, entre las cuales se 
identifican la falta de cultura de compra on line por parte de la población. Los 
villavicenses en su gran mayoría nunca han realizado una compra por internet, 
lo cual podría ser el motivo de la desconfianza frente al uso de la tecnología 
para la adquisición de bienes y servicios, poniendo en duda la calidad de los 
productos que se pudieran adquirir por este medio, o la inseguridad en la 
manipulación de los datos personales generando que los consumidores opten 
mayoritariamente por un abastecimiento tradicional.
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Diseño De Un Proyecto Agropecuario Sostenible E Innovador En La Institución Educativa Desarrollo Rural Ubicado  
En La Vereda De Casanova En El Municipio De Turbo Antioquia, para el año 2022.

Este proyecto lo que busca es fortalecer con herramientas prácticas y didácticas, 
los conocimientos en el área agropecuaria, a si mejorar y fortalecer los valores 
en los niños y adolescentes de la Institución Educativa Desarrollo Rural ubicado 
en la subregión de Urabá, pero también pretende reconstruir comunidades 
fragmentadas, Urabá una de las zonas del país donde la sociedad a sido 
desquebrajada a causa de la violencia y el narcotráfico, donde hoy en día los 
niños y adolescentes han perdido el rumbo hacia los valores y la integridad, de 
la misma forma el estado ha ido perdiendo injerencia frente a esta problemática 
que cada vez toma más terreno . El proyecto quiere brindar una oportunidad 
a las nuevas generaciones de hacer un cambio significativo en sus vidas y su 
entorno, desde un enfoque agropecuario que es la naturaleza productiva de 
la región, por tal motivo desde la investigación participativa se desarrolla el 
proyecto para que la comunidad sea coinvestigadora del mismo, proponiendo 
y siendo participe de las necesidades de conocimiento que requieren las nuevas 
generaciones, también aportando desde sus conocimientos ancestrales y a 
si mismo la permanencia de estos saberes a sus descendencias, el proyecto 
quiere integrar la parte productiva, innovadora, sostenible y sustentable con 
la problemática ambiental a todo el entorno pedagógico y social, de la misma 
forma  mejorar el sector agropecuario en la región, siendo un compromiso de 
la sociedad misma para los más jóvenes que son el futuro del país. 

Palabras claves 
Comunidad; Agropecuario; educación rural; Cambio social; Oportunidad. 

This project seeks to strengthen, with practical and didactic tools, knowledge 
in the agricultural area, either to improve and strengthen the values   in children 
and adolescents of the Educational Institution of Rural Development located 
in the subregion of Urabá, but also aims to rebuild Fragmented communities, 
Urabá, one of the areas of the country where society has torn apart due to 
violence and drug trafficking, where today’s children and adolescents have lost 
their way to values   and integrity, in the same way that The state has been. lose 
interference with this problem that increasingly takes more ground. The project 
wants to provide an opportunity for new generations to make a significant 
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change in their lives and their surroundings, from an agricultural approach 
that is the productive nature of the region, for this reason from participatory 
research, the project is developed to that the community be co-investigator 
of the same, proposing and being part of the knowledge needs that the new 
generations require, also contributing from their ancestral knowledge and for 
themselves the permanence of this knowledge to their offspring, the project 
wants to integrate the productive , innovative, sustainable and sustainable 
with the environmental problem for the entire pedagogical and social 
environment, in the same way to improve the agricultural sector in the region, 
being a commitment of society itself for the youngest that are the future of 
the country.

Keywords 
Community, Agriculture, Youth, Social change, Opportunity, rural education

Diseño De Unidades Productivas

Diseño Bovinos 
Nombre científico:

Bos taurus indicus

Nombre Común:  Bovino 

Tipo de Producción: Levante y Engorde 

Tipo de Explotación  Semi-estabulada 

Ritmo de Producción  Semestral 
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Duración del Levante (200kg a 350 kg)  Ganancia 150 kg en aproximada-
mente 8 meses, con ganancias diarias aprox de 625 gr/día 

Duración del Engorde (350 a 480 kg ) Ganancia de 130 kg en aproximada-
mente en cinco meses, con ganancias diarias aprox de 870 gr /dia. Tiempo to-
tal de Engorde13 meses

Esta producción tendrá un ritmo de producción semestral con cinco animales 
en cada lote la alimentación va estar acorde a una producción semi-estabulada.

Inversión inicial de $162.898.296 millones los cuales se verán recuperados em-
pezando el tercer año del año del proyecto donde se espera tenerlos los anima-
les con el peso adecuado para su venta. 

Aves de Corral 
Tipo de Producción: Pollo de Engorde 

Tipo de Explotación  Semi-confinamiento 

Ritmo de Producción  Cada 64 días

Alimentación: concentrado en 80% y lo que consuman en pastoreo. también 
se realizarán pilas de compost que ayudará a la alimentación de las aves.

En el análisis financiero para el establecimiento de la unidad productiva de avi-
cultura se tendrá una inversión inicial de $40.159.200 millones los cuales se 
verán recuperados después de 7 meses o luego del tercer lote de producción 
después de allí se tendrán utilidades.

Huerta Escolar 
La huerta escolar es una de las unidades productivas más importantes puesto 
que de allí se va a proveer el comedor de la institución educativa con parte de 
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la producción que genere la huerta, la otra se comercializara a precios favora-
bles para los habitantes. Esta producción debe tener un enfoque amigable al 
medio ambiente donde se evitara la utilización de agroquímicos para el mane-
jo de plagas. Para evitar las plagas se utilizara una huerta poli cultivo donde 
se sembraran alternos los diferentes cultivos. Se realizara abono a base del 
compostaje  que salga de las pilas que se realizaran en la unidad de avicultura. 
Y métodos sostenibles para algún tipo de fumigación que se requieran. En el 
análisis financiero para el establecimiento de la huerta tendrá una inversión 
inicial de $10.217.000 millones esta unidad 

Costos Generales Unificados  

El proyecto tiene un costo de $218.502.929, es un proyecto de 
bajo costo y gran impacto a la comunidad. El proyecto se apoyará 
en las instituciones como servicio nacional de aprendizaje SENA, 
el cual dará el acompañamiento educativo teórico practico con 
profesionales en el sector agropecuario. 

Las unidades productivas también tendrán que ser autosuficientes 
y lograr costearse por si solas menos la huerta ya que es un pro-
yecto asistido por los otros dos.

Conclusiones 
Considerando que es un proyecto que al 2022 se desea aplicar, se puede evi-
denciar que los costos no son tan elevados para el beneficio social que puede 
representar para la comunidad de casanova en el municipio de turbo. Teniendo 
en cuenta que tiene varios aspectos importantes, como es el aprovechamiento 
de espacios subutilizados en la institución que permitirían generar un cono-
cimiento en el ámbito educativo para dar herramientas a los jóvenes futuros 
del país. A si mismo el objetivo de cada unidad productiva es ser rentables y 
sostenibles y a si mismo genere ingresos para que los mismos estudiantes co-
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nozcan de la parte financiera y no sea solo operativo si no multidisciplinario. 
También disminuir los índices de deserción y aumentando el nivel académico 
del colegio puesto que se considera que este tipo de proyectos motiva a los 
estudiantes y adquieren conocimientos y destrezas que mejoran y promueven 
el conocimiento en varias ramas, paralelamente cambiando el pensamiento 
inverosímil de los jóvenes y mostrar que hay otras alternativas diferentes a las 
que se le presenta ahora en día. De la misma manera creando un ambiente 
positivo en la región a las empresas privadas o publicas a creer en este tipo de 
proyectos como vitrina para todas las instituciones educativas con enfoque 
agropecuario a generar proyectos productivos sostenibles y a la vez pedagó-
gicos.

Recomendaciones
Se requiere implementar de acuerdo al modelo productivo pedagógico los ma-
nuales que permitan que el estudiante sepa hacer las actividades diarias en las 
unidades productivas específicas para la institución y el nivel de dificultad para 
cada edad. Se puede implementar por el espacio unidades productivas en por-
cinos, peses, caprinos, lombricultivo como diversificación de la producción.

Generar semilleros de investigación con los estudiantes de todas las edades a 
si lograr tomar nuevas ideas innovadoras que nacen de los nuevos pensamien-
tos enfocadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Construir espacios para la investigación como los Laboratorios, bibliotecas 
que permitan a los estudiantes tener herramientas de investigación y crear un 
ambiente motivado al conocimiento.

Desarrollar un proyecto de Silvopastoril con el objetivo de obtener alimento al 
ganado bovino de alta calidad y empezar a cultivar especies maderables.

Diseño De Un Proyecto Agropecuario Sostenible E Innovador En La Institución Educativa Desarrollo Rural Ubicado  
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Impacto en la cadena de suministro del reciclaje de los materiales de empaque posconsumo: un caso de estudio  
de una compañía manufacturera de Bogotá.

Resumen
Este proyecto de investigación pretende analizar el trasfondo de la cadena de 
suministro partiendo de la siguiente situación; Una empresa manufacturera 
y comercializadora de prendas de vestir, abastece a sus tiendas con producto 
debidamente doblado y empacado, la tienda vende la prenda al consumidor 
y le ofrece la alternativa de entregarle todo el material me empaque primario 
(alma, bolsa, etiqueta) con el fin de ser reutilizados, posteriormente, la tienda 
hacer llegar dicho material a la compañía para ser reutilizado en los procesos 
de empaque.

Para entender la percepción de la población objetivo; mayores de edad con 
poder adquisitivo residentes en la ciudad de Bogotá, se aplica encuestas 
comprendida por cinco preguntas que abarcan los hábitos posconsumo, 
hábitos de reciclaje y reacción ante los incentivos. La muestra se consideró 
bajo la población total de la ciudad de Bogotá mayor de edad y con un nivel de 
confianza del 80%.

Palabras claves
Reciclaje profesional; embalaje; manufactura; consumidor y material plástico.

Abstract
This research project aims to analyze the background of the supply chain 
based on the following situation; A manufacturer and marketer of clothing, 
supplying its stores with exclusively folded and packed products, the store 
sells the garment to the consumer and offers the alternative of delivering all 
the material to me primary packaging (soul, bag, label) with the In order to be 
reused, later, the store to get said material to the company to be reused in the 
packaging processes.

To understand the perception of the target population; of age with purcha-
sing power resident in the city of Bogotá, surveys are applied comprising five 
questions that cover post-consumer habits, recycling habits and reaction to 
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incentives. The sample was considered under the total population of the city 
of Bogotá of legal age and with a confidence level of 80%.

Keywords
Professional recycling; packaging; manufacture; Consumer and plastic material.

Desarrollo de la ponencia
Esta investigación busca proporcionar herramientas de análisis que permitan 
identificar si el impacto del reciclaje de los materiales primarios posconsumos 
para la cadena de suministro es negativo o positivo. Si bien lo que se busca es 
una disminución en los costos con la reutilización de los materiales de empaque 
primarios posconsumo, necesariamente debemos explorar todos los factores 
internos y externos que pueden afectar este análisis, remitiéndonos a la situa-
ción inicial planteada en el resumen en el cual podemos evidenciar un ciclo 
ideal, empero todas las actividades que intervienen en cada uno de los procesos 
requieren un recurso que implicará una inversión. Por lo anterior, es necesario 
establecer los siguientes objetivos específicos y su respectivo desarrollo;

• Identificar las diferentes unidades de empaque de un producto 
terminado.

(Mejía Argueta, Soto Cardona, Gámez Albán, & Moreno Moreno, 2015) Realizan 
una representación gráfica de lo descrito en la tabla anterior. Ver Figura 1
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Unidad de venta 
(primaria)

Unidad de empaque 
(secundaria)

Carga unitarizada 
(estiba)

Figura 1. Niveles de Empaque

• Explorar el impacto del reciclaje en los procesos logísticos de 
la industria de confección de prendas de vestir en la ciudad de 
Bogotá.

En esta investigación tomaremos como ejemplo las tiendas de una reconocida 
compañía del sector textil, comercializadora y manufacturera de prendas de 
vestir.

Considerando el contexto anterior, son los clientes el primer eslabón en la ca-
dena de suministro y quienes halan la demanda, es decir un sistema pull. Los 
eslabones que intervienen en el proceso logístico son los siguientes: 

a). El consumidor
b). La tienda
c). Transportes
d). Centro de Distribución (CEDI)
e). Empaque

Impacto en la cadena de suministro del reciclaje de los materiales de empaque posconsumo: un caso de estudio  
de una compañía manufacturera de Bogotá.
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• Describir el impacto del retorno de los materiales en los costos 
totales del producto final.

Para esta compañía es viable el reciclaje de materiales de empaque pues como 
se demostró en el ejercicio el impacto sobre los costos sería de aproximada-
mente de $251,18 equivalente al 3.22%, parece ser una cifra pequeña, sin em-
bargo, si lo multiplicamos por el promedio de cantidades anuales de 12.400 el 
ahorro sería de $3.114.632, si se implementara el proyecto con todas las referen-
cias en la compañía el ahorro anual podría ser de hasta $506.630.060.

• Analizar el impacto del reciclaje de los materiales de empaque 
en la cadena de suministro.

a). El consumidor
Para analizar los hábitos de reciclaje, preferencias de empaque, motivaciones 
y disposición del retorno de los materiales de posconsumo de los clientes de 
dichas tiendas, se realiza la encuesta Encuesta Reciclaje de los materiales 
de empaque posconsumo, con una muestra de 437 y 217 respuestas. 

Si bien un 42,9% prefiere las prendas de vestir empacadas el 52,2% bota los ma-
teriales de empaque y un 45,5% refiere reciclarlos, sin embargo, no se reciclaje 
100% de los materiales de empaque, por lo que un 92,5% está dispuesto a reci-
clar en el punto de compra o tienda sin tener que recurrir a un incentivo econó-
mico, pues el incentivo emocional prevalece con un 64,1%

b). La tienda
Conociendo que el 92,5% de los encuestados tiene la voluntad de reciclar en la 
tienda, es el administrador, la administradora o los vendedores quien a través 
de una comunicación efectiva y deben invitar al cliente a reciclar, lo que con-
lleva a disponer de un punto y canecas para este fin, dicho punto debe estar 
cerca al mostrador como lo sugiere (Garrido i Pavia, 2011) “Evidentemente, no 
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se trata de una sección, pero debemos tratarlo como tal, puesto que ejerce de 
imán y consecuentemente es una zona caliente2 de nuestro punto de venta”.

c). Transportes
Las entregas de pedidos para abastecer las tiendas con producto se hacen con 
una frecuencia de cada cuatro días. Dando uso a la flotilla propia de trans-
portes, el transportista entrega el pedido como es habitual y recoge dicho 
material de empaque en una caneca que deberá disponer en el vehículo y que 
servirá para recolectar el material de otras tiendas.

d). Centro de Distribución CEDI
Cuando el transportista finalice su ruta y retorne al punto de origen CEDI, 
descarga el material de empaque recolectado y lo deposita en las canecas del 
centro de acopio destinado por el área de integración.

e). Integración
El área de integración se encarga de almacenar los insumos, es a través de esta 
área que se canalizan los requerimientos de las ordenes de producción (OP) de 
cada uno de los subprocesos del departamento de confección, por esta razón 
debe estar a su cargo el manejo del centro de acopio de materiales de empa-
que reciclados. 

f). Empaque

Este subproceso continuará solicitando los materiales de empaque como lo 
realiza habitualmente a través del ERP por medio de la OP.

Mucho se habla de reutilización, este proyecto ahonda en los beneficios per-
cibidos para una compañía pues los beneficios en términos ambientales son 
claros, evidentes y necesarios.

2 “La zona caliente. Es una extensión que se localiza dentro de la circulación “natural”, es decir, el 
área por donde deambulan los clientes, independientemente de la sección o artículo que bus-
quen” (Interconsulting Bureau S.L., 2006)
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Estudio sobre la competitividad como herramienta para facilitar el aprendizaje de estrategias empresariales que proporcionen  
la toma de decisiones en los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba

Resumen
En el presente artículo, se plantea la lúdica “Estudio sobre la competitividad”, la 
cual se basa en la teoría de restricciones TOC, como una estrategia de enseñanza 
- aprendizaje que permita ser utilizada para explicar el papel que desempeña 
la reducción de inventario como ventaja competitiva organizacional. En este 
documento se evidencia la importancia que tuvo implementar la lúdica en 
la clase magistral, la cual permitió analizar e interpretar de mejor manera 
los conceptos, procesos y aplicaciones que componen la competitividad 
empresarial por parte de los estudiantes. 

El estudio se inserta en la modalidad de investigación cuantitativa, de carácter 
descriptivo y correlacional, cuya muestra comprende 40 estudiantes de 
octavo semestre del programa de ingeniería industrial de la Universidad de 
Córdoba. Como diseño de investigación se utilizó un cuasi-experimento de 
carácter correlacional acompañado de pre – test, post – test, grupo de control 
y grupo experimental para analizar los datos obtenidos al implementar la 
lúdica. Los resultados evidencian que la lúdica contribuye de manera positiva 
a la enseñanza de la competitividad y productividad empresarial en los futuros 
ingenieros industriales, siendo una estrategia que fomenta el desarrollo 
psicosocial, la conformación de la personalidad, y la adquisición de saberes. 

La creación de la lúdica se debe al auge que ha tomado la competitividad en los 
últimos años, siendo tema trascendente entre académicos y empresarios. Esta 
importancia se ve reflejada en que la competitividad puede ser abordada desde 
múltiples perspectivas y todas estas contribuciones aportan al conocimiento 
de las organizaciones, analizando sus procesos y ayudando a sobrellevar los 
mercados cambiantes. 

Palabras claves 
competitividad; demanda; inventario.
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Abstract
In this article, the playful “Study on competitiveness” was propose, which 
is based on the theory of TOC restrictions, as a teaching-learning strategy 
that can be used to explain the role of inventory reduction as an advantage. 
Organizational Competitive This document shows the importance of 
implementing the play in the master class, which allowed us to analyze and 
interpret in a better way the concepts, processes and applications that make 
up the business competitiveness of the students.

The study is insert in the modality of quantitative research, descriptive and 
correlational, whose sample includes 40 eighth semester students of the 
industrial engineering program of the University of Córdoba. As a research 
design, a quasi-experiment of a correlational nature was use accompanied 
by pre-test, post-test, control group and experimental group to analyze the 
data obtained when implementing the play. The results show that playfulness 
contributes positively to the teaching of business competitiveness and 
productivity in future industrial engineers, being a strategy that promotes 
psychosocial development, personality shaping, and knowledge acquisition.

The creation of playfulness is due to the boom that has taken competitiveness 
in recent years, being a transcendent issue between academics and 
entrepreneurs. This importance is reflected in the fact that competitiveness 
can be approached from multiple perspectives and all these contributions 
contribute to the knowledge of organizations, analyzing their processes and 
helping to cope with changing markets.

Keywords 
competitiveness; demand; inventory.
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Objetivos

Objetivo general
Determinar como la lúdica como metodología de aprendizaje facilita la ense-
ñanza de la competitividad empresarial en los estudiantes del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba.

Objetivos específicos

• Comparar las metodologías de enseñanza (Clase magistral, 
Clase magistral + Lúdica)

• Mostrar el impacto que tiene la reducción de inventario como 
ventaja competitiva.

• Determinar si existe aprendizaje significativo en la enseñanza 
del concepto sobre competitividad empresarial a través de una 
lúdica como estrategia de aprendizaje.

• Determinar si la edad, el género y el estrato socio - económico 
de los estudiantes tiene impacto significativo en su rendimien-
to académico en el marco de la investigación.

Metodología

Tipo y diseño de experimento
La presente investigación es cuantitativa, de carácter descriptivo y correla-
cional; ya que se puede reconocer la información, ver los factores adscritos al 
tema, y se mide la relación existente entre dos o más variables.

Hipótesis
Hipótesis I: Existe equivalencia en las condiciones iniciales de los sujetos expe-
rimentales.

Estudio sobre la competitividad como herramienta para facilitar el aprendizaje de estrategias empresariales que proporcionen  
la toma de decisiones en los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba
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Hipótesis II: Existe aprendizaje significativo en la enseñanza del concepto 
sobre competitividad empresarial a través de una lúdica como estrategia de 
aprendizaje.

Hipótesis III: Existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los 
sujetos experimentales cuando se aplica la clase magistral y cuando esta se 
complementa con la lúdica.

Hipótesis IV: La edad de los estudiantes, el género y el estrato socioeconómico 
de los estudiantes tiene impacto significativo en su rendimiento académico en 
el marco de la investigación.

Variables
Variables dependientes: Rendimiento académico.

Variables independientes: Metodologías de enseñanza (Clase magistral y Clase 
magistral más lúdica como estrategia de aprendizaje).

Factores: Edad, género y estrato socioeconómico de los estudiantes.

Diseño de experimento

Tabla 1. Diseño de experimento

GRUPO PRE-TEST TRATAMIENTO POST-TEST

Experimental R1 Clase magistral + lúdica R3

Control R2 Clase magistral R4

Donde R1, R2, R3, R4 representan el rendimiento académico obtenido en cada una de las pruebas 
aplicadas.
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Conclusión
teniendo como base la teoría de restricciones TOC (Goldratt & Fox, 1993) y 
haciendo uso de la lúdica como estrategia de enseñanza, se puede decir que 
esta última a partir de los resultados obtenidos contribuye a la mejora del 
proceso enseñanza – aprendizaje. Así, esta metodología puede ser utilizada 
para explicar el papel que desempeña la reducción de inventario como ventaja 
competitiva organizacional. Por otra parte, en este estudio se analizaron 
algunos factores que podrían influir en la variable dependiente (rendimiento 
académico) como la edad, el sexo y el estrato socio – económico de los 
estudiantes, los resultados indican que estos no tienen efecto significativo en 
el rendimiento total alcanzado por los mismos.

A partir del estudio, podemos decir que la enseñanza de la competitividad 
y productividad empresarial en los futuros ingenieros industriales apoyada 
en la lúdica como metodología de enseñanza permite analizar y recodar de 
mejor manera los conceptos, aplicaciones y procesos, ya que estos pueden 
aportar nuevos procedimientos o nuevas formas de trabajo que impulsen 
el desempeño y la producción. Igualmente, que ofrezcan estrategias que 
estimulen las ventajas competitivas de las organizaciones de tal manera que 
se cree un sistema de producción flexible que permita sobrellevar los cambios 
que ocurren en el mercado.
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Resumen
En este proyecto de investigación, se busca el mejoramiento de la calidad de 
vida y de las unidades productivas de las mujeres emprendedoras mediante 
el fomento del trabajo colaborativo como alternativa de empoderamiento 
para darle herramientas digitales, necesarias para que estas aumente la 
productividad de sus negocios por medio de la gestión colaborativa. Por esta 
razón se acudió al análisis de la información recopilada, sobre la caracterización 
de las mujeres con el fin de diseñar y ejecutar un plan de formación a la medida 
sobre estrategias de trabajo colaborativo y de herramientas digitales para 
mujeres emprendedoras de la localidad 2 del Distrito de Santa Marta, donde se 
pudo evidenciar que muchas de ellas no conocían las redes sociales y las que 
las sabían de estas, las utilizaban no para impulsar sus unidades de negocios.

Las mujeres emprendedoras de esta la Localidad en el Distrito de Santa Marta, 
que han generado nuevas ideas lo hacen para tratar de mejorar las dificultades 
sociales de la población vulnerable de otros barrios de esta localidad mediante 
el intercambio de recursos entre sus habitantes y con el fortalecimiento de la 
solidaridad en esta colectividad.

Como conclusión preliminar, se encontró que las unidades productivas ayudan 
a mitigar las problemáticas sociales que ejercen presión a nivel comunitario 
en esta localidad, como la falta de oportunidades laborales principalmente 
para el género femenino pero que las mujeres emprendedoras a través de 
sus destrezas para organizar equipos de trabajos, vinculan a madres cabeza 
de hogar para capacitarlas para disminuir el impacto de no generación de 
ingresos de los habitantes de esta comunidad.

Palabras Clave
Trabajo comunitario; desarrollo comunitario; empoderar; mujer y desarrollo; 
desarrollo integrado.
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Abstract
This research project seeks to improve the quality of life and productive units 
of women entrepreneurs through the promotion of collaborative work as an 
alternative to empowerment to give them digital tools needed to increase the 
productivity of their businesses through collaborative management. For this 
reason, the analysis of the information gathered on the characterization of 
women was used in order to design and execute a tailor-made training plan 
on collaborative work strategies and digital tools for women entrepreneurs in 
locality 2 of the District of Santa Marta, where it could be seen that many of 
them did not know the social networks and those who knew them used them 
not to boost their business units.

The women entrepreneurs of this locality in the District of Santa Marta, who 
have generated new ideas do it to try to improve the social difficulties of the 
vulnerable population of other neighborhoods of this locality through the 
exchange of resources among its inhabitants and with the strengthening of 
solidarity in this collectivity.

As a preliminary conclusion, it was found that the productive units help 
mitigate the social problems that exert pressure at the community level 
in this locality, such as the lack of job opportunities mainly for women but 
that women entrepreneurs through their skills to organize work teams, link 
mothers head of household to train them to reduce the impact of no income 
generation of the inhabitants of this community.

Keywords
Community work; community development; empowerment; women and de-
velopment; integrated development.
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Desarrollo de la Ponencia 

Metodología
El tipo de investigación que más se ajusta a los objetivos de este estudio es de 
carácter descriptivo, en el que permitirá conocer como el trabajo colaborativo 
es una alternativa para empoderar a mujeres emprendedoras de la localidad 2 
del Distrito de Santa Marta. El diseño de la investigación es no experimental.

La población objeto de estudio se compone 343 mujeres emprendedoras de la 
localidad 2 del Distrito de Santa Marta, de la cual será seleccionada la muestra 
bajo unos criterios preestablecidos por el grupo investigador.

La muestra se estimará por muestreo aleatorio simple (MAS) “que es la técnica 
de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que por lo 
tanto están descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser 
seleccionados para la muestra” (Ochoa, 2015). En el caso del proyecto la mues-
tra corresponde a 25 mujeres emprendedoras que hacen parte de la población.

Técnica de recolección de datos serán fuentes primarias y fuentes secundarias. 
Las fuentes primarias recogidas de las mujeres participantes en la investiga-
ción, mientras que las fuentes secundarias son las recopiladas y transcrita por 
personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas 
o por un participante en un suceso o acontecimiento (Angulo 2011 citado en 
Méndez 1999, p.133).

Se aplicarán encuestas para el conocimiento de las motivaciones, las actitudes 
y las opiniones de las mujeres emprendedoras relacionadas con el conocimien-
to sobre trabajo colaborativo y su aporte al fortalecimiento humano y de las 
unidades productivas.
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Resultados 
La investigación en curso nos ha permitido en algunas mujeres emprendedoras 
por medio de capacitaciones afianzar los conocimientos y en otras enseñarles 
que son las redes sociales, para que se usan, como se utilizan tanto en lo so-
cial y laboral, la manera de utilizar estas herramientas como estrategias de 
mercadeo para ayudar a mostrar sus emprendimientos en forma colaborativa, 
creación de un perfil en Facebook e Instagram que les permita comercializar 
tanto sus creaciones como las de sus compañeras, la manera como deben to-
mar, publicar y hacer la descripción de los productos que muestran en las fotos 
que publican en cada uno de los diferentes portales.

También se tuvo la oportunidad de realizar alianza con un grupo de mujeres 
feministas que se destacan por mostrar por medio de ferias y otros eventos 
todos los emprendimientos realizados por cada uno de sus miembros.

Todo esto con el fin de fortalecer sus conocimientos en el tema para que par-
ticipen en eventos a nivel local y se den a conocer también para que realicen 
publicaciones atractivas y efectivas que les sirvan como herramientas colabo-
rativas de marketing en cada una de las unidades de negocios y así atraigan 
clientes y tengan ventas efectivas.

De acuerdo con los anteriores resultados de la investigación se han desarrolla-
do las siguientes acciones formativas: 

• Desarrollo de tres (3) capacitaciones sobre la creación de ´Fanpage en 
Facebook para las unidades de unidades productivas con el fin de promo-
cionar sus productos y crear una red de negocios.

• Se organizaron dos eventos (2) de ferias empresariales en las instalaciones 
de la Sede de la UNAD Santa Marta.

• Se gestionó la participación en dos (2) eventos externos Caribe Fem Fest y 
Feria ASONESHCA.

• Dos (2) ferias en parques y Bahía de Santa Marta con el apoyo de la Alcaldía 
Distrital.
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• Seis (6) Capacitación en estrategias de trabajo en equipo que permitan el 
aumento de potencialidades de las mujeres emprendedoras con la articula-
ción de estudiantes en práctica de las Escuela ECSAH.

• Entrega de capital semilla en insumos y materiales para la elaboración de 
los diferentes productos que producen las mujeres emprendedoras.

• Se proyectan capacitación en técnicas contables y formalización empresa-
rial.

• Alianza con la Fundación Semillas de Amor, Alcaldía Distrital, Red de 
Emprendimiento del Departamento del Magdalena liderada por la Cámara 
de Comercio, SENA, organizaciones de mujeres independientes, gremio de 
artesanos del Distrito de Santa Marta.

• Dos (2) Ponencias que han logrado la participación en los eventos depar-
tamentales de la RedCOLSI y que han logrado la clasificación al Encuentro 
Nacional e Internacional de los años 2017 y 2018. 

Los anteriores resultados buscan fortalecer a las mujeres emprendedoras y sus 
unidades productivas con estrategias de mercadeo para ayudar a mostrar sus 
emprendimientos en forma colaborativa, creación de un perfil empresarial en 
Facebook e Instagram que les permita comercializar tanto sus creaciones, la 
manera como deben tomar, publicar y hacer la descripción de los productos 
que muestran en las fotos que publican en cada uno de los diferentes portales.
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Resumen
La investigación presentada a continuación hace referencia a un estudio de 
caso en donde se interpretarán y analizarán el conocimiento didáctico del 
contenido en cuanto a la labor del profesor Rigoberto Torres en el aula de clase, 
específicamente del balance general como herramienta para emprender. De 
acuerdo a esto se produce el siguiente interrogante: ¿Las estrategias didácticas 
utilizadas en los fundamentos de la contabilidad y finanzas influyen en la 
construcción de actitudes y aptitudes emprendedoras en los estudiantes  ? Este 
cuestionamiento nos permite analizar diferentes aspectos, ver las múltiples 
perspectivas, empezar a desarrollar el espíritu investigador y buscar diferentes 
referentes teóricos que nos dan fundamentos para tener éxito y viabilidad en 
la presente ponencia. 

La ponencia presentada, se basa en un estudio de investigación de tipo 
cualitativo, se enfoca en la metodología de estudio de caso, utilizando el 
análisis de contenido sobre un ejercicio pedagógico en el área de tecnología e 
informática en la institución educativa departamental “Tisquesusa”, tomando 
también como referente el método de Estudio de caso Yin Stake. Posterior a 
ello, se realiza la debida interpretación de la clase, basada en los 6 componentes 
del hexágono del modelo de Park y Oliver. 

Se concluye que es de vital importancia el conocimiento didáctico del contenido 
específicamente del balance general como herramienta para emprender, puesto 
que este contribuye al desarrollo de actitudes y aptitudes emprendedoras en los 
estudiantes  desde los fundamentos de la contabilidad y finanzas. 

Palabras claves
Actitudes; aptitudes; balance general; didácticas; emprendimiento.
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Abstract
The research presented below refers to a case study where the didactic 
knowledge of the content regarding the work of Professor Rigoberto Torres 
in the classroom will be interpreted and analyzed, specifically the general 
balance sheet as a tool to undertake. According to this, the following question 
arises: Do the didactic strategies used in the fundamentals of accounting and 
finance influence the construction of entrepreneurial attitudes and skills in 
students? This questioning allows us to analyze different aspects, to see the 
multiple perspectives, start to develop the research spirit and look for different 
theoretical references that give us the basis for success and viability in this 
paper.

The paper presented, based on a qualitative research study, focuses on the 
methodology of case study, using the content analysis on a pedagogical 
exercise in the area of technology and computing in the departmental 
educational institution “Tisquesusa”, also taking as a reference the Yin stake 
case study method. After that, the appropriate interpretation of the class is 
performed, based on the 6 components of the Park and Oliver model hexagon. 

It is concluded that didactic knowledge of the content specifically of the 
general balance sheet is of vital importance as a tool to undertake, because 
it contributes to the development of entrepreneurial attitudes and skills in 
students from the fundamentals of accounting and finance.

Keywords
Attitudes; aptitudes; balance sheet; didactics; entrepreneurship.
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Desarrollo de la ponencia
Las diferentes teorías que se desarrollan en la investigación, intentan relacio-
nar los conceptos de Didáctica, según autores como: Chevallard (1995) con “La 
Transposición Didáctica”, Astolfi (1998) “Didáctica, del adjetivo al sustantivo” 
y Shulman citado por Bolívar (1989) “Conocimiento Didáctico de Contenido”, 
con la intención de enriquecer saberes que contribuyen a entender mejor esta 
disciplina. 

Modelo de Parque y Oliver
El Conocimiento Didáctico del Contenido, consideramos interpretarlo mejor, 
mediante la el análisis del modelo del hexágono que está conformado por 6 
componentes, los cuales son: 

Componentes:

Componente 1: Orientación y finalidad a enseñanza de las ciencias

Componente 2: Eficacia del profesor

Componente 3: El conocimiento de estrategias de enseñanza y representa-
ciones de enseñanza de las ciencias.

Las estrategias de temas específicos 

Las estrategias para temas específicos

Componente 4: Conocimiento del currículo

Componente 5: El conocimiento de los estudiantes

Componente 6: Evaluación
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Metodología

Paradigma:

La ponencia presentada, se basa en un estudio de investigación de tipo cuali-
tativo, se enfoca en la metodología de estudio de caso, utilizando el análisis de 
contenido sobre un ejercicio pedagógico en el área de tecnología e informática 
en la institución educativa departamental “Tisquesusa”.

Método: 

Estudio de caso Yin Stake
Yin (1994) es uno de los principales autores en la investigación con estudio de 
casos, es sin duda una referencia casi obligatoria para todos los que utilizan 
esta metodología de investigación. Yin señala que el estudio de casos es una 
investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 
su contexto no son claramente evidentes. 

Técnicas o instrumentos de recolección de información:
Para la interpretación del caso, se utiliza el análisis de contenido como técnica 
de Investigación para comprender el ejercicio pedagógico sobre la enseñanza 
de los fundamentos de contabilidad y finanzas. Para esto, nos basaremos en la 
segunda edición de análisis de contenido de Laurence Bardin (1996)
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Resultados

Gráfica I. Análisis e interpretación 

En una valoración de 1 a 5 según el análisis realizado, podemos darnos cuen-
ta mediante la gráfica que nos encontramos con un docente muy eficaz, que 
tiene un excelente conocimiento de las diferentes estrategias de enseñanza y 
de las representaciones de enseñanza de las ciencias, lo que le permite ganar 
respeto y credibilidad profesional por parte de los estudiantes. Como resulta-
do de la presente investigación, se demuestra que cuando el docente tiene un 
conocimiento didáctico del contenido, la enseñanza será mucho más efecti-
va y se lograrán en gran medida los resultados de aprendizaje esperados. En 
este caso, el docente, al tener un conocimiento didáctico del contenido del 
balance general, podrá trasmitir los saberes necesarios para que los estudian-
tes tengan una mayor posibilidad de conocer la situación actual de la empresa 
o entidad que están trabajando, a nivel financiero y monetario, evitando 
problemas de tal tipo. Esto genera optimismo en los estudiantes porque les 
brinda la oportunidad de tomar decisiones, les genera autonomía, les da 
la posibilidad de asumir riesgos moderados y lo más importante poner en 

https://www.importancia.org/posibilidad.php
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marcha sus diferentes ideas y proyectos., en definitiva fortalece su capacidad 
y su deseo de emprender.
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Modelo diagnóstico de responsabilidad social empresarial para mipymes del sector de reciclaje del barrio Toberín  
en la ciudad de Bogotá (revisión del estado del arte – etapa I del proyecto)

Resumen
En la presente investigación se realizó una revisión de antecedentes sobre la 
importancia que ha tomado en los últimos años la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), su fuerte aporte al Desarrollo Sostenible y el impacto que 
esta tiene en los stakeholders de las compañías, se lleva a cabo una investiga-
ción con la finalidad de obtener un modelo Diagnóstico frente a la RSE para ser 
aplicado a las Mipymes del sector de reciclaje del Barrio Toberín en Bogotá. El 
modelo diagnóstico permitirá en una segunda fase del proyecto medir el por-
centaje de cumplimiento de estas empresas frente al factor de RSE e indicar 
posibles prácticas nuevas que podrían desarrollar. El objetivo es construir una 
herramienta de diagnóstico con base en la situación actual de las Mipyme del 
sector de reciclaje, de fácil manejo y comprensión para los miembros de estas 
organizaciones, la cual les servirá de insumo para la implementación de inicia-
tivas claras de RSE que estén a su alcance y acorde a su contexto.

Al lograr alinear sus procesos actuales apuntando hacia una RSE que poten-
cialice las prácticas existentes y les proporcione claridad sobre nuevas rutas 
a seguir, se considera que lograrán también impactar positivamente en el 
Desarrollo Sostenible, no solo de sus propias empresas, sino también en el 
sector económico al que pertenecen y en la comunidad en general en la que 
desarrollan sus actividades. Lo anterior, les ayudará a fortalecer la confianza 
de sus proveedores hacia ellos, su imagen frente a los clientes, aumentar las 
posibilidades de generar nuevos ingresos o inversiones, entre muchos otros 
beneficios que la RSE y el Desarrollo Sostenible traen consigo. 

Palabras Clave
Stakeholders, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Reciclaje y Desarrollo 
sostenible 
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Abstract
In the current investigation, it was made a background check about the in-
creasing of importance that had had the Social Responsibility term (SR) in the 
last years due to its contribution to Sustainable Development and its impact 
on stakeholders; the current investigation analyze the conscious and uncons-
cious performances of the SMEs in the recycle sector at Toberín neighborhood 
in Bogotá. Afterwards, A diagnostic model is developed in the second part of 
this investigation to evaluate the accomplishment level of SR factor in the 
companies and it is mentioned new performances that could be set up by 
them. The objective is to create an easy and comprehensive diagnostic tool 
base on SMEs’ current situation in the recycle sector. Moreover, it guides the 
organization members to set up the initiatives about SR which are within the 
reach of them and according to their context.

It is considered that the companies impact positively on Sustainable 
Development, not only in its companies, but also in the economic sector and 
the community in general where they carry out. This happen when they align 
their current performances toward SR which potentialize the actual execu-
tions and give them clarity about new routes to follow. Furthermore, it also 
helps them to strengthen the suppliers’ trust, to get a better image as com-
pany to its customers, to raise its possibilities to generate new incomings or 
investments, among many others SR and Sustainable Development’s benefits. 

Key words 
Stakeholders, SMEs, Social Responsibility, Strategy and Sustainable Development.
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Desarrollo de la Ponencia 
El equipo de estudiantes del semillero SIDES (Semillero de Investigación en 
Desarrollo Sostenible) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad de San 
Buenaventura Sede Bogotá, presentó la primera etapa de su investigación que 
lleva como nombre, modelo diagnóstico de responsabilidad social empresarial 
para Mipymes del sector de reciclaje del barrio Toberín en la ciudad de Bogotá, 
la presentación se realizó el día jueves 3 de Octubre fue la última de las investi-
gaciones expuestas durante esa jornada.

La investigación tiene una propuesta definida con ciertas etapas para poder 
llegar a elaborar el instrumento final, en la primera etapa realizaron la recopi-
lación de toda la información sobre la RSE, después realizaran el diagnóstico 
del sector, identificaran variables para poder elaborar el instrumento de carac-
terización de la población, después podrán elaborar el modelo de diagnóstico, 
realizaran la prueba piloto y llegar a elaborar la estructura de la app para mon-
tar el modelo. Lo anterior con el fin de mostrar que se quiere entregar como 
resultado y mostrar a los presentes en qué etapa se encuentra la investigación.

Para contextualizar a los asistentes primero se habló de la importancia de 
la RSE en las empresas, cuáles son sus beneficios y dimensiones, también se 
habló del papel que cumplen las Mipymes frente a la RSE, como perciben las 
empresas este tema y que tipo de prácticas actualmente están ejecutando y 
por ultimo cuales son los recursos que tienen destinados para este fin, pero 
que significa Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en el desarrollo de la 
investigación se tomó la definición de la OIT para RSE, “La manera en que las 
empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus activida-
des sobre la sociedad y en la que afirman los principios y valores por los que se 
rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación 
con los demás actores” (Organización Internacional del Trabajo OIT, s.f.).

Por otro lado se referenciaron los modelos diagnósticos de la RSE que han revi-
sado para utilizarlos de referencia para crear el propio, el primero fue el Modelo 
de autoevaluación de Pacto Global, como su nombre lo indica es una autoe-

Modelo diagnóstico de responsabilidad social empresarial para mipymes del sector de reciclaje del barrio Toberín  
en la ciudad de Bogotá (revisión del estado del arte – etapa I del proyecto)
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valuación que las empresas usas para ver cómo están con respecto a 4 áreas: 
derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción y 
los 10 principios que maneja Pacto Global, la calificación posible es Deficiente, 
Medio y Bueno, la primera es cuando se obtiene una calificación menor al 50%, 
lo que quiere decir que deben trabajar para mejorar, en la segunda calificación 
se puede obtener una calificación entre el 50% y el 80%, esta calificación no es 
mala solo evidencia que deben tener cuidado y deben cumplir con algo más 
para poder pasar a la tercera y última calificación que se logra con más de un 
80%, que es la calificación en donde ya se tiene la tranquilidad que se está tra-
bajando en RSE en la organización y solo deben conservar lo que ya se tiene. 
Con respecto a la Norma ISO 26000, se habló de esta guía para poder mon-
tar un sistema de gestión de calidad pero que solo es de consulta, para saber 
cómo estructurar los procesos que apunten a la RSE, pero que no se tiene un 
resultado de cómo está la empresa en la implementación de la RSE, la norma 
solo ayuda para saber que tiene y que no tiene la empresa. 

En la investigación se realizará en análisis de la Mipymes del sector del reciclaje 
del barrio Toberín es por esto que el método de dicho trabajo será el Inductivo, 
de tipo Descriptivo, debido a que se describirán las situaciones que se presen-
tan en la Mipymes de este sector y por ultimo cuantitativo ya que se realizaran 
encuestas estructuradas a las Mipymes y se procederá a realizar un análisis de 
los datos obtenidos para identificación de varíales importantes para la cons-
trucción del modelo diagnóstico que se quiere entregar. 

En la primera etapa de la investigación se presenta el estado del arte que cons-
ta de 50 referencia bibliográficas las cuales se agruparon en 3 grandes títulos:

1). 1. Definiciones conceptuales
2). 2. Prácticas y casos 
3). 3. Beneficios y aportes

En el primer título se presentaron algunos aportes como el de Reyno Momberg, 
quien habla de una responsabilidad de la empresa hacia la sociedad y las 
personas que están en ella. Por primera vez se habla de una responsabilidad 

Adriana Milena García Vargas / Edgar Andrés Paredes Corredor / Laura Viviana Figueroa Camacho 
 / Yeimy Viviana Marín Chaves
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social integral. También menciona a Chiavenato, en donde se conceptualiza su 
teoría como “una obligación gerencial que una organización asume para tomar 
acciones que protegen y mejoran el bienestar de la sociedad y los intereses 
organizacionales específicamente” y por último se tomó lo que Alexei Guerra 
aporta al tema, habla de no limitar a solo velar por intereses corporativos 
regidos en lo legal, sino también deben ir mas allá, es verlo como una “exigencia 
ética” y una estrategia corporativa para el correcto desarrollo de la empresa.

En el segundo título en donde se escogió a Acevedo Guerrero y su equipo, 
quienes evidenciaron que el desarrollo de la RSE en las empresas en Colombia 
en su mayoría se quedan solo en el cumplimiento técnico y el apoyo total en el 
la implementación. Por otro lado se tiene el caso de ola lealtad en clientes en 
donde Niño de Guzmán M., Rodríguez G., & Rodríguez M., 2016, evaluaron 2 
variables: una dependiente “RSE” con 3 dimensiones y otra dependiente “Lealtad” 
con 4 dimensiones, en este caso práctico identificaron que la RSE ejerce una 
influencia mayor sobre la lealtad actitudinal efectiva y la comportamental, con 
este artículo se puede ver que la RSE puede ayudar a la empresa en diferentes 
dimensiones no solo con sus colaboradores sino también con sus clientes.

En el tercer y último título, Hildebrandt identifica un valor compartido de la 
RSE en donde esta genera reacciones positivas de los consumidores, ayudando 
a construir o pulir la reputación de una empresa.

Como conclusiones, en la ponencia se expuso el punto de vista de los 
semilleristas con respecto a lo investigado y el llamado es a que hay excelentes 
bases teórica y prácticas para poder implementar la RSE en el país pero que 
en la mayoría de lo investigado solo van hasta el cumplimiento y como ayuda 
a la empresa a generar valor a la misma, aún es insipiente reconocer como la 
responsabilidad social puede ser implementada y que el objetivo es velar en las 
organizaciones por todos los grupos de interés. 
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