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“Sostenibilidad en cada página:
Construyendo un futuro ConCiencia”

Es un honor presentar el tercer volumen de “Perspectivas 
Interdisciplinarias de la Sostenibilidad”, una obra que representa el 
compromiso de la academia con el estudio y la promoción de prácticas 
sostenibles en diversas áreas de la sociedad. En este volumen, se 
exploran temáticas clave que abordan desde la inclusión financiera 
hasta la educación en procesos agroecológicos, evidenciando cómo 
la interdisciplinariedad puede impulsar el desarrollo sostenible. Los 
capítulos presentados en este volumen destacan la importancia de 
abordar la sostenibilidad desde una perspectiva integral, que considere 
tanto los aspectos sociales, ambientales como financieros. Desde 
la educación financiera temprana hasta la inclusión de tecnologías 
digitales en la gestión empresarial, estos trabajos resaltan la necesidad 
de promover prácticas socialmente responsables, que fomenten la 
equidad de género y el desarrollo comunitario. Asimismo, se subraya la 
importancia de adoptar enfoques agroecológicos y economía solidaria 
que preserven el entorno natural y promuevan la resiliencia frente a 
los desafíos ambientales. Por último, se destaca el papel clave de las 
finanzas en el desarrollo sostenible, enfatizando la importancia de 
fortalecer capacidades financieras en sectores como microempresas 
y emprendimientos, para garantizar su viabilidad a largo plazo. En 
conjunto, estos capítulos ofrecen una visión holística de la sostenibilidad, 
evidenciando que ser socialmente responsable, ambientalmente 
amigable y financieramente rentable no solo es posible, sino fundamental 
para construir un futuro sostenible y próspero para todos.

Así entonces, el primer capítulo, “Superfinancieros – 
Implementación de un proyecto de capacitación en finanzas básicas 
para niñas y niños de educación primaria con tejido social en la ciudad 
de Ibagué – Colombia”, de Carlos Andrés Peña Torres, nos sumerge en 
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la importancia de la educación financiera desde la infancia como piedra 
angular para construir una sociedad más equitativa y con mejores 
hábitos financieros; seguidamente, en “Las finanzas y el desarrollo 
sostenible en las empresas de tamaño micro”, de Martha Isabel Velandia 
del Río y Magnolia Rodríguez, se aborda el papel crucial de las finanzas 
en el desarrollo de microempresas, resaltando la necesidad de fortalecer 
capacidades financieras en este sector para promover su crecimiento 
sostenible.

El tercer capítulo, “Comunicación, mercadeo y educación en 
procesos agroecológicos y de economía solidaria a través de Facebook 
– Caso feria agroecológica, UNIMINUTO Colombia” de Adriana Chaparro 
y colaboradores, nos lleva a explorar cómo la comunicación digital 
puede impulsar prácticas agrícolas sostenibles y fomentar la economía 
solidaria en comunidades locales; Así mismo, en el capítulo “Barreras 
de acceso a crédito financiero para las mujeres microempresarias y 
emprendedoras en Colombia”, de Ludiva Hernández Aros y colaboradores, 
se analizan las dificultades que enfrentan las mujeres emprendedoras 
para acceder a financiamiento, destacando la importancia de superar 
estas barreras para promover la equidad de género en el ámbito 
empresarial y finalmente, en “Contribución de las billeteras digitales a 
la inclusión financiera de los micronegocios en Ibagué – Colombia”, de 
Mario Samuel Rodríguez Barrero y colaboradores, se examina el impacto 
de las plataformas digitales en la inclusión financiera de microempresas, 
subrayando su papel en el fortalecimiento del tejido empresarial local.

A través de estos capítulos, cada página es un pilar en la 
construcción de un futuro más resiliente y equitativo. Al igual que las 
células trabajan en armonía para sostener la vida, estos estudios nos 
muestran cómo la integración de prácticas socialmente responsables, 
ambientalmente amigables y financieramente rentables es esencial 
para el desarrollo sostenible. Así como la naturaleza se renueva en cada 
ciclo, estas investigaciones nos inspiran a renovar nuestro compromiso 
con un mundo donde la ciencia y las acciones convergen en una danza 



infinita de conocimiento y esperanza. Que estas reflexiones sean faros 
de luz en el vasto océano del cambio, guiándonos hacia un puerto donde 
la sustentabilidad sea el fundamento sobre el cual construir un destino 
común próspero y vibrante.

Que este volumen sea fuente de inspiración para futuras 
investigaciones, profundización de las existentes y mecanismo efectivo 
en la apropiación social del conocimiento.

Con respeto y admiración.

PhD. Mario Heimer Flórez Guzmán
Posdoctor en Investigación e Innovación.
Investigador Sénior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Colombia.
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RESUMEN

La educación financiera inculca la capacidad de tener conocimientos y 
aptitudes financieras. Por muchos años el único medio de cambio que se ha 
conocido ha sido el de la moneda, entiéndase billetes, dinero plástico o monedas de 
metal, que a diario son manipuladas por todos y cada uno de los habitantes de una 
comunidad. Se conoce el dinero como el único medio de cambio desde la infancia 
y ha sido tanta la importancia que ha adquirido para la vida de las personas que 
sus objetivos más relevantes están directamente relacionados con el dinero. Se 
trabaja en busca de dinero, muchas de las cosas que se necesitan para satisfacer 
las necesidades básicas deben ser conseguidas a cambio de dinero.

Hoy en día la educación financiera tiene poca importancia en los currículos 
escolares básicos actuales de cada país, a pesar de sus impactos a nivel social y 
económico. Lo anterior puede ser una consecuencia al desconocimiento que existe 
sobre la misma. Al respecto es válido hacerse algunas preguntas cuya respuesta 
debe justificar la necesidad de recibir información de carácter financiero desde una 
temprana edad. ¿Cómo se puede considerar que algo es importante, si ni siquiera 
se sabe qué es y cuál es su utilidad? ¿Cómo se pueden conocer las consecuencias 
de tomar decisiones financieras, si se carece de educación financiera básica? Pues 
bien, la educación financiera debe ser socializada a las personas a muy temprana 
edad para crear una cultura de ahorro, emprendimiento y control de gastos, 
factores que están directamente relacionados con algunos componentes del 
emprendimiento como factor educativo que cada gobierno deberá tener en cuenta 
para el fortalecimiento de la economía de una nación, tomando como ejemplo el 
impacto positivo experimentado por economías que han implementado programas 
tendientes a incentivar y financiar emprendimientos.

Palabras Claves: Educación financiera, aptitudes financieras, currículos escolares, 
emprendimiento.
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“SUPERFINANCIAL”

Implementation of a Basic Finance Training Project for Pri-
mary School Boys and Girls with a Social Fabric in the City 

of Ibagué-Colombia

ABSTRACT

Financial education instills the ability to have financial knowledge and skills. For 
many years the only means of exchange that has been known has been currency, 
be it bills, plastic money or metal coins, which are manipulated daily by each and 
every one of the inhabitants of a community. Money has been known as the only 
means of exchange since childhood and the importance it has acquired in people’s 
lives has been so important that their most relevant objectives are directly related 
to money. People work for money, many of the things that are needed to satisfy 
basic needs must be obtained in exchange for money.

Today, financial education has little importance in the current basic school curric-
ula of each country, despite its social and economic impact. This may be a conse-
quence of the lack of knowledge that exists about it. In this regard, it is valid to ask 
yourself some questions whose answer must justify the need to receive informa-
tion of a financial nature from an early age. How can something be considered im-
portant if you don’t even know what it is and what its use is? How can you know the 
consequences of making financial decisions, if you lack basic financial education? 
Well, financial education must be socialized to people at a very early age to create 
a culture of savings, entrepreneurship and cost control, factors that are directly re-
lated to some components of entrepreneurship as an educational factor that each 
government must take into account to the strengthening of a nation’s economy, 
taking as an example the positive impact experienced by economies that have im-
plemented programs aimed at encouraging and financing entrepreneurship.

Keywords: Financial education, financial skills, school resumes, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN

Gran parte de las decisiones que se toman a lo largo de un día común llevan 
implícito el concepto de dinero. Ya sea desayunar en casa o fuera, ir en bus o en 
automóvil, etc. Todas estas decisiones están supeditadas a la disponibilidad de algo 
que se denomina “Dinero”. Este se ha convertido en la herramienta más utilizada 
para intercambiar trabajo por bienestar y para intercambiar renta por gasto.  En 
este orden de ideas se considera que existe una relación íntima diaria con esta 
herramienta; sin embargo, no está claro cuál es la mejor forma de administrarla; 
no se sabe obtenerla, ni gastarla, cuesta ahorrarla o acumularla y mucho menos 
se conoce la mejor forma de invertirla. Es así como se encuentra personas con 
problemas en sus finanzas personales, problemas que se ven reflejados en el 
fracaso constante de sus proyectos profesionales debido a la inadecuada gestión 
de sus finanzas ocasionando problemas personales, familias y emocionales; todo 
esto debido en gran parte a la falta de educación financiera desde la niñez.

Se debe tener claro que hablar de Educación Financiera para niñas y niños 
no se refiere al hecho de aprender números y términos complicados, esto ya se 
aplica en cursos como matemáticas, sobre todo si lo que se busca es acercar a los 
pequeños a este tipo de aprendizaje. Se debe tomar en cuenta que los niños están 
en permanente contacto con las finanzas a través de diferentes escenarios; por 
ejemplo y el más concurrente en el hogar; los niños son observadores y tienden 
a adoptar las actitudes de los adultos que los rodean como sus papás, abuelos y 
hermanos. La forma en que los miembros de la familia manejan el dinero y toman 
decisiones en conjunto, repercute en los pequeños.

De ahí la importancia de inculcarles el valor del dinero, y el cómo administrarlo 
y ahorrarlo correctamente, sin olvidar los valores positivos que se desenvuelven en 
el núcleo familiar.  Otro escenario en donde están en contacto es en el colegio; 
En este espacio las niñas y los niños podrían tener dentro de su currículo una 
materia que abordara temas financieros con prácticas en la misma institución; ya 
que tendrían acercamiento permanente con el dinero, a través de actividades como 
la compra de productos durante el descanso en la cafetería, juegos recreativos y 
didácticos de inversión entre ellos, entre otros.
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Uno de los grandes retos a los que se enfrentarán los niños cuando sean 
adultos, se relaciona a la obtención de los recursos económicos necesarios para 
vivir, es decir, ganar dinero; pero debemos formarlos para saber administrar, gastar 
y ahorrar ese dinero que se van a ganar, desde edades tempranas para que puedan 
adquirir buenos hábitos financieros.   Por ello, resulta fundamental que desarrollen 
capacidades y habilidades emprendedoras que les ayuden a desenvolverse tanto 
en el ámbito personal como profesional. Por esta razón, es muy importante que 
crezcan con la idea de que son ellos mismos los que deben tomar las riendas de 
su economía.

Desde pequeños siempre nos han enseñado a ser económicamente 
dependientes de otros, primero de los padres, después de un salario al buscar un 
trabajo que alguien ofrece, y finalmente de una pensión del Estado. Es importante 
exponer a los niños la importancia de ser independientes económicamente, de 
ocuparse de las finanzas personales para no tener preocupaciones para así poder 
tener una mejor calidad de vida en su adultez.

Para los niños es mucho más fácil aprender algo si conocen la utilidad de la 
formación que van a recibir. Muchas veces se tiene la percepción de estudiar temas 
que no sirven para nada en la vida, se cree que es simplemente por llenar un pensum 
escolar o porque nadie se ha dedicado a explicarles detalladamente la utilidad de 
la formación que están recibiendo y el cómo les va a servir para aplicar en toda la 
vida.   Este es el primer paso, hay que explicarles que deben aprender todo sobre el 
juego del dinero porque, al igual que ocurre con otras herramientas que se usa en 
el día a día, no saberla usar adecuadamente puede traer consecuencias negativas 
durante mucho tiempo en la vida.  Si se conoce el juego del dinero, se estará en 
una posición mejor, de mayor confianza para tomar las decisiones financieras que 
más convengan y así habrá mayor probabilidad a la prosperidad económica. Se les 
debe explicar como cualquier juego, si no conocen las reglas, no tendrán muchas 
opciones de ganar la partida y, además, como desafortunadamente no todo el 
mundo que se puedan encontrar a lo largo de la vida es honesto, también pueden 
querer hacer trampas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las instituciones educativas del país, hoy en día la educación financiera 
no se toma como un tema prioritario que abone a la estructuración del currículo 
y los planes de estudio, y por tanto se excluye como elemento enriquecedor 
de la formación integral de nuestros niños. En una sociedad marcada por la 
globalización, el consumo, los medios de comunicación,  el creciente empleo 
de las plataformas de redes sociales, así como la expansión de las actividades 
económicas y comerciales, el comercio de bienes y servicios, demandan una 
habilidad fundamental: la competencia financiera. Esta habilidad es esencial y se 
debe impartir desde una edad temprana, incluyendo a niños con discapacidades, 
promoviendo así la inclusión en la educación financiera en nuestra región.

OBJETIVO GENERAL

• Generar en los niños de la ciudad de Ibagué – Colombia, capacidades 
y habilidades en el manejo de su vida financiera con el fin de aportar 
conocimientos que contribuyan a su formación integral desde temprana 
edad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Formar niños responsables, con conocimientos básicos en relación a 
los productos financieros locales, desarrollando prácticas para evitar el 
endeudamiento excesivo, incrementar la capacidad de ahorrar y elevar la 
calidad de vida.

• Educar financieramente a la población más joven de nuestra región, implica 
la capacidad de tomar decisiones efectivas y fundamentadas sobre cómo 
gestionar y utilizar el dinero, fomentar un pensamiento financiero que 
permita comprender cómo opera el sistema económico y contribuir al 
bienestar tanto a nivel individual como en la sociedad en general.
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JUSTIFICACIÓN

Un programa de educación financiera bien ejecutado puede mejorar consi-
derablemente  las capacidades cognitivas de los niños mediante el aumento de la 
conciencia de sus derechos y responsabilidades y mejorar así sus conocimientos 
básicos de finanzas, capacidades y conocimientos emprendedores; Además les 
equipa para que se beneficien de la inclusión financiera oficial y las oportunidades 
económicas, lo que finalmente aumenta sus posibilidades de conseguir medios 
sostenibles para ganarse la vida y mejorar su calidad de vida en un mediano y largo 
plazo.

El proyecto “Superfinancieros” cuenta con un diseño a través del cual los 
niños que participan en él pueden participar en actividades dedicadas al ahorro y 
aplicar aptitudes emprendedoras para abordar aquellos problemas sociales que 
para ellos son importantes. Se destaca la metodología participativa, didáctica y 
divertida con la cual se busca evitar el aprendizaje memorístico tradicional para 
los niños.

El proyecto de educación financiera “Superfinancieros” para niños Basada 
en tres fundamentos, esta estrategia dirige su crecimiento hacia la renovación de 
las interacciones financieras. Estos fundamentos comprenden objetivos sociales y 
educativos, además de principios metodológicos.

Los propósitos sociales y educativos se presentan como grandes metas a 
alcanzar a través de la implementación del proyecto y de la incorporación de la 
Educación financiera en las escuelas, colegios, barrios, veredas y en cualquier lugar 
en donde habiten niños, mientras que los principios metodológicos son el camino 
que se ha escogido para alcanzar estas metas.
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Metodologías para diagnóstico

El diagnóstico para el presente proyecto gira en torno al desarrollo de tres 
técnicas de investigación. Se trata de lograr comprender una realidad acerca de 
la necesidad de educar financieramente a los niños, por un lado, y de otro, del 
potencial impacto que tiene un trabajo de esta magnitud.

Primera técnica la encuesta

La encuesta desde el punto de vista de una herramienta es un conjunto de 
preguntas con la cual se puede recopilar información sistemática acerca de una 
muestra de individuos, que tienen un carácter cuantitativo y con cuyas respuestas 
se puede describir y verificar estadísticamente temas de interés acerca de una 
población. Según Meneses (2016)

La metodología de una encuesta se refiere al conjunto organizado de pasos 
diseñados para su creación, implementación y recolección de datos. A pesar 
de la ocasional confusión en la terminología, es crucial distinguir entre la 
metodología que establece el marco de investigación para el diseño de 
cuestionarios y la herramienta específica que un científico crea para obtener 
información durante la fase de campo (pág. 23)

Como se puede apreciar la encuesta de acuerdo con los objetivos necesita 
tener ciertos criterios importantes de orden y de diseño para poder responder 
correctamente a la necesidad. Para poder comprender mejor el alcance de esta 
herramienta se presenta las siguientes características según Solórzano (2003):

a. Los cuestionarios permiten recabar información sobre las opiniones, 
actitudes, comportamientos y características de las diversas personas 
clave de la empresa involucradas en la implementación de sistemas.

b. La actitud se refiere a los deseos expresados por las personas.
c. La opinión refleja lo que realmente piensan.
d. La conducta comprende las acciones realizadas por los miembros de la 

organización.
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e. Las características hacen referencia a los atributos de las personas u 
objetos.

f. Los cuestionarios pueden incluir tanto preguntas abiertas como preguntas 
cerradas.

g. Los cuestionarios permiten al investigador cuantificar los resultados de las 
encuestas y entrevistas.

h. También son útiles para sondear una amplia muestra de usuarios con el 
propósito de identificar posibles problemas.

i. Existe una notable similitud entre cuestionarios y entrevistas. (pág. 15)

La razón por la cual elegir trabajar una encuesta se debe a la fiabilidad 
y la validez que a través de esta herramienta se puede lograr. En cuanto a las 
recomendaciones que se establecen para poder diseñar un cuestionario, Meneses 
(2016) sugiere:

a. Los elementos deben estar adecuadamente relacionados con el fenómeno 
que se está investigando, y las preguntas deben formularse utilizando un 
lenguaje apropiado y comprensible para la población de interés.

b. Las preguntas deben ser formuladas de manera clara y sin necesidad de 
aclaraciones adicionales entre paréntesis, ya que esto a menudo indica una 
redacción imprecisa o la insatisfacción del investigador con la formulación.

c. La estructura de las preguntas debe ser clara y evitar redacciones complejas 
que puedan dar lugar a múltiples interpretaciones.

d. El lenguaje utilizado no debe sesgar las respuestas hacia un tipo específico, 
y se deben evitar los sesgos como el efecto de la deseabilidad social.

e. Es esencial asegurarse de que todos los participantes tengan una 
comprensión uniforme y compartida, basada en significados ampliamente 
aceptados, para lograr una atribución precisa de la variabilidad observada.

f. Las opciones de respuesta deben ser adecuadas y representativas de las 
posibles respuestas de la población de referencia. Deben cubrir todas las 
alternativas, sin dejar espacio para respuestas ambiguas.

g. La escala de respuesta debe ser clara y detallada en las instrucciones para 
completar el cuestionario, especialmente cuando los ítems se agrupan para 
simplificar la presentación. (p. 23)

Segunda técnica el Grupo Focal o Focus group
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Según Ivankovich-Guillén & Araya-Quesada (2011):

Los grupos de discusión, también conocidos como “grupos focales” o 
“sesiones de grupo” en español, se utilizan como una técnica de investigación 
cualitativa que encuentra su relevancia en el entorno económico en 
situaciones en las que existe una gran cantidad de productos y servicios, 
lo que conlleva una competencia significativa. Esta técnica permite 
explorar en profundidad el tema de investigación, incluyendo preferencias, 
aversiones, motivaciones de compra, elección entre productos o servicios, 
percepciones de la marca y opiniones sobre la competencia, entre otros 
aspectos. Lo que hace que la información recopilada sea valiosa radica en su 
espontaneidad, autenticidad, actualidad y en que proviene de las personas 
que están interactuando con el producto o servicio. La riqueza de la nueva 
información obtenida puede derivar tanto de un análisis descriptivo como 
de su interpretación, un aspecto que está estrechamente relacionado con la 
experiencia del moderador de estos grupos. (pág. 246)

Entre las etapas más importantes de los focus group están los siguientes:

Tabla 1

Etapas del focus group

Etapa Descripción

Definición del problema

Es esencial establecer con precisión el problema, 
el tema o el objetivo de la investigación, lo que 
generalmente implica comenzar con una entre-
vista con el cliente o el solicitante del estudio.

Propuesta de estudio

Una vez que se ha definido y esclarecido el tema 
o problema a abordar, se procede a desarrollar 
una propuesta de investigación que convierte las 
necesidades del cliente en objetivos. Esta pro-
puesta incluye la metodología, el cronograma de 
ejecución del estudio y el presupuesto necesario 
para llevarlo a cabo
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Diseño y prueba de la guía de 
sesiones

La guía de sesiones detalla el programa de la reu-
nión e incorpora todas las cuestiones planteadas 
durante la sesión. La introducción en la primera 
sección de la guía consiste en la presentación de 
los asistentes, la comunicación del objetivo de la 
sesión y la descripción de las normas de debate

Reclutamiento

La selección de participantes es de vital impor-
tancia; estos individuos deben ser representa-
tivos del segmento de mercado para garantizar 
que los datos recopilados en el estudio sean co-
herentes y pertinentes para dicho segmento.

Nota: Las fases del grupo focal demuestran la complejidad de esta herramienta. Fuente: 
Ivankovich-Guillén & Araya-Quesada (2011)

Fernández y De La Fuente (2005) identifican algunos puntos de desventaja 
de los focus group que se deben tener en cuenta para poder gestionarlo:

a. Debido a la dificultad de garantizar que la selección de participantes sea 
completamente aleatoria, los resultados y opiniones pueden estar sujetos 
a ciertos sesgos, lo que limita su validez. Además, el tamaño de la muestra 
suele ser reducido, lo que podría restringir la diversidad de opiniones 
recopiladas. También, la organización de los focus groups puede generar 
costos significativos. Existe la posibilidad de que algún miembro del grupo 
se sienta inclinado a responder de manera acorde a lo que percibe como las 
expectativas del grupo (pág. 117)

En todo el proceso de los protocolos de gestión de focus group es necesario 
tener ciertos criterios de calidad. Según Hamui-Sutton & Varela-Ruiz (2013)

a. Comprender el entorno y la vida del entrevistado, incluyendo factores 
como su nivel socioeconómico, género, edad, grupo étnico, ocupación 
y nivel educativo. Si es necesario, se puede realizar una reunión previa 
(pre-entrevista) para obtener una comprensión más profunda de los 
individuos y el contexto del tema en cuestión.
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b. Abordar los temas que son relevantes y significativos para los 
participantes.

c. Utilizar un lenguaje claro y cotidiano para expresar ideas y pensamientos.
d. Fomentar narraciones detalladas que permitan que la experiencia 

individual se relacione con el entorno social en el que se desarrolla.
e. Especificar las situaciones a las que se hace referencia.
f. Estar dispuesto a explorar cualquier información nueva que surja durante 

el proceso de entrevista.
g. Centrar la conversación en temas específicos.
h. Identificar aspectos ambiguos o inconsistentes en las descripciones de 

los participantes.
i. Reconocer cambios en las descripciones o significados en relación con 

ciertos temas a lo largo de la entrevista.
j. Mostrar sensibilidad hacia temas que puedan afectar a los participantes.
k. Mantener una interacción positiva y respetuosa durante la conversación.
l. Proporcionar una experiencia enriquecedora para los participantes al 

permitirles descubrir nuevas perspectivas sobre su propia vida. (pág. 57)

Tercera técnica la revisión bibliográfica

Según Vilanova (2012) se entiende por revisión bibliográfica a:

La recopilación ordenada de información publicada relacionada con un tema 
es esencial en un proyecto de investigación. Con el crecimiento exponencial 
de la información disponible, planificar un método de búsqueda efectivo, 
estructurado y sistemático es crucial para localizar bibliografía pertinente 
sobre el tema de estudio. Este proceso de búsqueda se asemeja a un ciclo, 
involucrando explorar diversas fuentes en línea para identificar y gestionar 
críticamente la información más relevante. Una búsqueda bibliográfica 
sólida es fundamental para completar con éxito el proceso de investigación 
y publicación. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una guía para 
realizar búsquedas efectivas, utilizar bibliografía de manera crítica y precisa, 
y ofrecer recomendaciones sobre estrategias de gestión de referencias para 
el desarrollo exitoso de proyectos de investigación. (pág. 2)

Entre las principales características de la revisión bibliográfica están las 
siguientes:
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a. El nivel de comprensión acerca de un tema seleccionado
b. La evaluación y resumen de diversas perspectivas existentes sobre un 

asunto
c. La revisión y resumen de similitudes que puedan compartir temas 

previamente no relacionados
d. El examen histórico acerca del origen y desarrollo de un tema
e. La exposición de diversas metodologías aplicadas en la solución de un 

problema (Roussos, 2011, pág. 1)

El procedimiento de una revisión bibliográfica busca asegurar que los 
criterios de logro puedan cumplirse.

Tabla 2

Fases de la revisión bibliográfica
Fases Descripción

Paso 1 de la búsqueda bibliográfica: 
Definición de la consulta

Cuanto más claro se tenga qué es lo que 
se quiere encontrar, Cuanto más claro sea 
el propósito de la búsqueda, más sencillo 
será formularla. Es esencial transformar 
el objetivo de la búsqueda en una pregun-
ta clara y breve, aunque este proceso a 
veces resulte desafiante. Se aconseja es-
cribir toda la información relevante sobre 
la consulta en una o varias frases cortas

Paso 2 de la búsqueda bibliográfica: 
traducción de la consulta

Una vez identificados los conceptos que 
de manera que los temas de estudio se 
representen más claros y concisos, será 
necesario adaptarlos al lenguaje especí-
fico de la base de datos o recurso de in-
formación que se tenga la intención de 
utilizar. En muchas bases de datos, existe 
un lenguaje controlado conocido como 
tesauro
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Fases Descripción

Paso 3 de la búsqueda bibliográfica: 
elección de fuentes

La calidad de las fuentes es esencial y ne-
cesaria, ya que, de alguna manera, funcio-
nan como criterios metodológicos para 
escoger documentos pertinentes

Paso 4 de la búsqueda bibliográfica: 
construcción de la sentencia de bús-
queda y su ejecución

Después de elegir la fuente o fuentes de 
información, es necesario crear la estra-
tegia o consulta de búsqueda que instrui-
rá al sistema de recuperación de informa-
ción de esa fuente sobre qué documentos 
recuperar.

Paso 5 de la búsqueda bibliográfica: 
recuperación de la información

Existen bases de datos bibliográficas que 
enlazan con los textos completos de los 
documentos.

Nota: Cada procedimiento se entrelaza y hace más posible el logro del objetivo. Fuente: 
Serrano et al. (2016)

Por otro lado, la metodología para el diagnóstico depende del objetivo del 
proyecto. El diagnóstico a nivel de trabajo investigativo o a nivel social pueden ser 
los mismos en cuanto a los principios, en el sentido de que se busca las razones 
que producen el problema, pero al operar en cada una de estas realidades, se 
diferencian en cuanto al propósito. En el caso de los proyectos sociales como se 
brinda en este proyecto, es necesario comprender que, al tratarse de trabajar con 
seres humanos, la noción de obtener información para el proyecto no solo es un 
proceso lineal, automático; hay procesos implícitos que todo gestor de proyectos 
debe tener en cuenta, ya que una información que brinda el ser humano implica 
emociones, sentimientos, conocimientos y acciones, además de experiencias. 
Ahora bien, por diagnóstico se comprende como:

La etapa que precede a la elaboración del proyecto implica una investigación 
en profundidad. Su objetivo principal es adquirir un entendimiento detallado 
de una realidad específica, con limitaciones en cuanto a tiempo, lugar 
y personas involucradas, alineado con los objetivos de los interesados. 
Los enfoques de diagnóstico propuestos por distintos autores incluyen el 
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Diagnóstico Pasivo, que es llevado a cabo por observadores externos con 
respecto a un grupo social y su contexto, y el Diagnóstico Participativo, 
en el cual agentes externos trabajan en colaboración con la comunidad 
(miembros de la comunidad), así como los autodiagnósticos, que son 
realizados por la comunidad, ya sea de manera independiente o con la 
asistencia de observadores externos (Toro, 2008, pág. 13).

Según Toro (2008), el diagnóstico a nivel social se establece en la medida de 
que el participante de su consentimiento y la investigación vaya con sus propósitos, 
y también en la medida en que sea holística la evaluación de manera interna y 
externa, de esta forma asegura la construcción de la realidad desde la participación 
mayoritaria.

Otro de los métodos de diagnóstico más recurrentes en la ciencia de la 
gestión de proyectos esta la estructura del Marco Lógico que se divide en 4 criterios:

Criterio 1: Análisis de actores participantes
Criterio 2: Análisis de la problemática
Criterio 3: Análisis de objetivos
Criterio 4: Análisis de alternativas de solución

En el caso de este método de diagnóstico Baca-Tavira & Herrera-Tapia 
(2016) señalan que:

En el marco del diagnóstico, se lleva a cabo una contextualización del 
problema, centrándose en las dimensiones más relevantes del ámbito, 
comunidad, grupo y territorio donde se planea implementar el proyecto. 
Este proceso implica la recopilación de datos procedentes de fuentes tanto 
primarias como secundarias. Además, se consideran de valor los estudios, 
informes periodísticos y el conocimiento científico-tecnológico que puedan 
resultar pertinentes para identificar el núcleo central del problema. (pág. 
212)

Para el marco lógico es importante conocer el contexto, saberlo sistematizar 
a fin de conocerlo, a través de diversos instrumentos mientras mejor se 
conozca la realidad mayor será el beneficio para las personas. A esto se 
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agrega que muchos de las respuestas a los problemas reales no son fáciles 
de identificar por lo cual se precisa de herramientas más finas con el fin de 
encontrar los motivos reales que hace que las personas hagan o no, crean o 
no, o actúen o no, respecto a diferentes temas. De hecho, la metodología de 
diagnóstico del Marco lógico es uno de los más representativos.
Para algunos autores el diagnóstico es constante, es decir antes, durante 
y después del proyecto por lo cual es necesario tener una mirada más 
abierta a los cambios. Como indica Medina (2007) existen diferentes tipos 
de diagnóstico.

La evaluación puede llevarse a cabo en diferentes etapas: antes de la 
ejecución del proyecto, durante su desarrollo y después de su finalización, 
dependiendo del enfoque del evaluador. Además, existen diversos tipos de 
evaluación, que incluyen la financiera, económica y social, y se enfocan en 
medir tanto los resultados como los efectos e impactos del proyecto (p. 24)
Otro de los procesos, importantes en cuanto al diagnóstico social es la 
propuesta de (Ander-Egg y Aguilar-Idañez, 2012)

• Definir los actores sociales (interesados)
• Definir sus exigencias sociales
• Determinar los indicadores sociales que corresponden a ellas 
• Medir el grado de cumplimiento (antes, durante y después) (p. 91)

Para los autores, al igual que el Marco Lógico es necesario comprender que 
la realidad se presenta dividida por lo que es labor del investigador integrarla.

Estos elementos fundamentales de lo que podríamos denominar auditoría 
social (auditoría de carácter social) pueden ser de gran utilidad en la evaluación 
previa de un proyecto. No obstante, esta herramienta de evaluación ex-ante 
se enfrenta a un desafío importante que requiere resolverse para su eficaz 
aplicación: los posibles conflictos que pueden surgir debido a las demandas 
contrapuestas de las diversas partes interesadas. Por ejemplo, en un 
proyecto o servicio de naturaleza social, como una residencia de ancianos, 
intervienen varios actores: los ancianos que reciben atención, los que 
están en lista de espera, el personal de la residencia (de todos los niveles), 
las organizaciones de la tercera edad en la comunidad, la competencia 
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(otras residencias en la comunidad bajo diferentes administraciones), los 
proveedores del centro, las autoridades gubernamentales, los medios de 
comunicación, las familias de los ancianos y la comunidad local en la zona 
de influencia de la residencia. (Ander-Egg y Aguilar-Idañez, 2012, pág. 92)

Por su parte Mori (2008), sostiene que existen métodos de diagnóstico de 
acuerdo con las fases del proyecto. La autora segmenta de la siguiente manera 
como se muestra en la Tabla 3:

Tabla 3

Fases de intervención comunitaria, técnicas cualitativas y participativas

Fases Técnicas
1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

Etapa 1: Eva-
luación preli-
minar

•Análisis de los datos 
•Revisión de archivos 
•Mapeo y lotización 
•Construcción del ins-
trumento 

•Aplicación de la en-
trevista

1. Técnicas cualitativas de recolección 
de datos: Revisión de archivos, obser-
vación, entrevista, reporte anecdótico. 

2. Técnicas cualitativas de análisis de 
datos: Análisis de contenido, Análisis 
crítico 

3. Técnicas participativas de análisis: 
árbol de problemas

Etapa 2: Diag-
nóstico partici-
pativo

• Sensibilización 

• Taller participativo

2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

1. Técnicas cualitativas de recolección 
de datos: Revisión de archivos, Obser-
vación, entrevista, reporte anecdótico 

2. Técnicas cualitativas de análisis de 
datos: Análisis de contenido, Análisis 
crítico
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Fases Técnicas

3. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 
DEL GRUPO

1. Técnicas cualitativas de recolección 
de datos: Observación, Reporte anec-
dótico 

2. Técnicas cualitativas de análisis de 
datos: Análisis crítico 

3. Técnicas participativas de análisis: 
árbol de problemas

4. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA IN-
TERVENCIÓN

5. EVALUACIÓN INICIAL

1. Técnicas cualitativas de recolección 
de datos: Observación participante, 
entrevista, reporte anecdótico 

2. Técnicas cualitativas de análisis de 
datos: Análisis de contenido, análisis 
crítico 

3. Técnicas participativas
6. EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Técnicas participativas

7. EVALUACIÓN FINAL

1. Técnicas cualitativas de recolección 
de datos: Observación participante, 
entrevista, reporte anecdótico 

2. Técnicas cualitativas de análisis de 
datos: Análisis de contenido, Análisis 
crítico 

3. Técnicas participativas
8. DISEMINACIÓN Técnicas participativas

Nota: Elaborado por Mori (2008)

La autora plantea un grupo de técnicas de acuerdo con las fases del 
proyecto. Para ella, también el diagnóstico es constante y holístico; ya que los 
proyectos pueden tener giros inesperados y es necesario que se identifique a 
tiempo, pero también cada proceso de evaluación debe conservar lo holístico que 
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en casos de proyectos sociales es un imperativo debido a la multiplicidad de voces 
que participan activa o pasivamente en el proyecto, y del cual dependen el éxito y la 
consecución de los objetivos.

En ese orden de ideas, Valdés (1999) en un clásico de metodologías señala 
que las metodologías para diagnósticos en proyectos sociales están categorizadas 
en metodologías globales. En ese sentido, dentro de este grupo de metodologías 
existen 4 modelos, como se aprecia en la Tabla 4.

Tabla 4

Modelos de diagnósticos globales

Modelo Descripción

Modelo CIPP

Con este tipo de diagnóstico es posible lograr explorar y 
detectar las necesidades, problemas o aspiraciones una 
población determinada, que muchas veces no son los be-
neficiarios del proyecto, pero si están dentro del campo 
de influencia. Este modelo mide también la necesidad de 
insumos, los procesos, y los productos objetivos del pro-
yecto.

Modelo de utilización 
focalizada

Este modelo tiene los siguientes pasos: Se necesita en 
primer lugar identificar a las personas que son importan-
tes y que toman decisiones dentro del grupo social; segui-
damente se debe focalizar las preguntas más relevantes 
de acuerdo, a los objetivos de investigación; los métodos 
se adaptan a las personas que brindan información útil, y 
finalmente, las personas que participaron en la medición 
también ayudan en el análisis de la información.

Modelo evaluación 
por expertos

Es un tipo de análisis focalizado en una persona o número 
de personas que están en el campo – objeto de investi-
gación que le ha permitido tener un uso organizado de la 
sensibilidad frente a la realidad, cuenta con experiencias 
previas y tiene refinadas las ideas o intuiciones que for-
man parte del problema.
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Modelo Descripción

Modelo evaluación 
iluminativa

Es uno de los enfoques etnográficos que busca lograr in-
terpretación a partir de la observación de las conductas, 
interacciones de las personas que participan en el pro-
yecto. Esta información es eminentemente cualitativa a 
través del cual busca describir y narrar, los contextos al-
rededor del problema. Las técnicas que más se usan son 
las entrevistas y la observación de campo. 

Nota: Elaborado a partir de la información de Valdés (1999)

Cada uno de estos modelos forman parte de muchos modelos de gestión de 
proyectos entre ellos el PMI, PRINCE2, entre otros. 

METODOS Y TÉCNICAS

 Capacitar financieramente a una población implica la habilidad de tener un 
juicio informado y tomar decisiones efectivas sobre el uso y manejo del dinero, 
desarrollar un pensamiento financiero que permita entender las lógicas de 
funcionamiento del sistema y aportar al bienestar económico individual y social.  
Formar ciudadanos responsables, informados respecto de los instrumentos 
financieros del país, con hábitos para prevenir el sobreendeudamiento, aumentar 
su capacidad de ahorro y mejorar su calidad de vida.  Aportar a la equidad social 
del país, mediante la reducción de la asimetría de información, y la promoción de 
la participación ciudadana en el control y regulación de los sistemas económico y 
financiero, contribuyendo a la transformación de las dinámicas financieras Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC, 2014).

 Con la alfabetización financiera se enriquece la formación de los docentes 
en educación financiera y la implementación de métodos pedagógicos, junto con 
recursos educativos, buscan fortalecer a las comunidades educativas en el manejo 
de sus finanzas personales y colectivas, así como en su capacidad de emprender, 
promoviendo al mismo tiempo la responsabilidad y transparencia en el ejercicio de 
los derechos y obligaciones ciudadanas.
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Contexto Económico, La sociedad y acceso a la educación

 América Latina y el Caribe en los últimos años ha presentado un crecimiento 
económico, con una tendencia a la recuperación, a pesar de la crisis Mundial, 
Colombia por su parte ha mostrado buenas cifras en comparación con países de 
la región, “Por otra parte, en contraste con las crisis internacionales anteriores, 
en esta ocasión los sistemas financieros latinoamericanos y caribeños se han 
comportado positivamente y no se han observado efectos negativos en la calidad 
de los créditos” (Garcia et al., 2013) repercutiendo en una solvencia  y liquidez de 
los mercados, entendiendo que existe una regulación de los mismos por políticas 
macroeconómicas direccionadas por organismos multilaterales, esto ocurría desde 
antes del 2011, y ocurre en la actualidad, es conveniente analizar también, que en 
el momento actual todos los sistemas económicos están siendo golpeados por  la 
crisis mundial generada por la pandemia por el Covid 19.  Llevando a una caída de 
los mercados a nivel local y global.

 Es necesario que los gobiernos diseñen e implementen diferentes políticas 
públicas, en materia de mitigación tanto del problema de salud, pero también el 
soporte necesario para hacer frente a la crisis económica que se está enfrentado 
y la que se avecina, de continuar con la tendencia actual, es por ello que se debe 
pensar en esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad, continuar con la 
agenda planteada en los objetivos de desarrollo sostenible y hacer todo lo posible 
por cerrar cada día más las brechas existentes entre ricos y pobres.

 La educación en términos generales y la educación financiera en particular  
se  convierte en un factor de suma importancia a la hora de crear estrategias 
para la superación de la desigualdad, la promoción del desarrollo y el crecimiento 
económico, se reconoce como elemento destacado en los ministerios e instituciones 
encargados de la planeación del desarrollo de los países latinoamericanos y en 
particular Colombia incluyendo Ibagué, que han promocionado en los diferentes 
territorios diferentes proyectos  educativos  como pilar del mejoramiento de las 
condiciones de vida, incluyendo dentro de estas “ se están llevando a cabo diversas 
acciones con el propósito de elevar los conocimientos financieros de la población, 
en algunos casos como un complemento a la implementación de programas que 
fomentan la inclusión financiera o protegen los derechos de los consumidores” 
(Garcia et al., 2013)
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Pobreza y Exclusión Financiera

 En la actualidad es evidente que las cifras de desigualdad y los cordones 
de pobreza son desbordantes, en este contexto la exclusión financiera, entendida 
como la  posibilidad de acceder o mantener el uso de servicios financieros continúa 
afectando a muchos sectores de la población, tanto de urbana como rural, la falta 
de formalización en el empleo y muchos otros factores, pueden contribuir de forma 
negativa al logro de metas en materia económica y social de América latina y 
particularmente Colombia.

 Ahora si bien es cierto que la gran mayoría de problemáticas asociadas 
al fenómeno de pobreza y desigualdad de América Latina se puede presentar un 
común denominador asociado el desempleo y el bajo nivel educativo. En Colombia 
en particular encontramos factores adicionales que pueden agravar la problemática, 
como lo es, las economías ilegales, la guerra, la violencia, el desplazamiento forzado 
y la corrupción; para ello es de gran valor el desarrollo de políticas de inclusión 
y sin lugar a duda la educación es una de las estrategias que pueden ayudar a 
ese desarrollo integral y crecimiento económico, es por ello que se debe tener en 
cuenta lo que puede requerir una política integral de desarrollo.

 En el entendido de un crecimiento económico, se trae consigo la necesidad 
de que las personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse 
de los mercados financieros más desarrollados. En este sentido, las iniciativas de 
educación financiera pueden convertirse en un complemento importante de los 
procesos de inclusión financiera y las medidas de reducción de la pobreza. (Garcia 
et al., 2013)

Problemática socioeconómica de Ibagué

 El municipio Ibagué actualmente ocupa el segundo lugar en el mayor 
índice de desempleo del país con una tasa del 18,6% solo superada por Quibdó.  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020)

 Esto demuestra la gran problemática económica por la cual se está 
atravesando en la ciudad y por ende que se debe plantear estrategias tanto a corto, 
como mediano y largo plazo para poder colaborar a subsanar estas crisis; uno de 
los principales factores que ocasiona esta crisis económica, es que las personas 
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no conocen o conocen muy poco  de finanzas personales, no saben que es ahorrar, 
no saben que es gastar moderadamente, no saben que es emprender, nunca les 
enseñaron como crear una empresa para no ser empleados si no empleadores, 
menos les enseñaron el manejo adecuado del dinero, entre otros factores.  Esto se ve 
más reflejado en los estratos sociales bajos de la ciudad, es por este motivo que los 
docentes de la corporación universitaria Minuto de Dios y apoyados por la misma, 
se plantean la idea de hacer algo por el municipio referente a esta problemática 
económica y social por la  falta de educación financiera; y la visión es a mediano 
y largo plazo , por ende se quiere educar desde temprana edad a los niños y niñas 
del municipio de Ibagué en finanzas básicas, para que desde pequeños puedan 
comprender lo importante que es el uso adecuado del dinero en una familia, en 
una sociedad; y sepan lo valioso que puede llegar a ser un emprendedor para una 
comunidad.

Población estudiantil de la comuna 6 de Ibagué

 Dado al tamaño de la población estudiantil de la ciudad de Ibagué, al ser esta 
una ciudad capital que alberga más de 50 mil niños y niñas en sus instituciones 
educativas es necesario hacer una prueba piloto que permita a los ejecutores del 
proyecto implementar las acciones de educación financiera a mayor escala.

 En este sentido, Ibagué se encuentra dividida en 13 comunas, se ha 
determinado la zona de intervención inicial en la comuna 6 por sus evidentes 
problemas socioeconómicos, zonas marginales y alto nivel de desempleo y empleo 
no formal. Dicha comuna se localiza en la zona nororiental de la ciudad y limita al 
norte con los cerros de Ibagué, al sur con el río Chípalo y la comuna cinco, al este 
con la comuna siete y al oeste con la comuna cuatro. Según datos de planificación 
municipal, comprende 64 barrios. Según registros de “Ibagué en cifras para el año 
2008-2009”, los estratos socioeconómicos se distribuyen de la siguiente manera 
en esta comuna: el 32.6% de los barrios son estratos uno y dos, el 33.7% son 
estrato tres, el 13% son estrato 4, el 16.3% son estrato 5 y el 4.3% son estrato 6. Esta 
distribución es resultado del desarrollo de infraestructura residencial y comercial.

 En la comuna 6, de acuerdo con información de la Alcaldía de Ibagué (2012), 
existen 14 sedes, las que a su vez dependen de 4 instituciones educativas, lo que 
hace que la prueba piloto se pueda adelantar de manera más rápida y con menos 
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dificultades ya que la gestión previa a la ejecución del proyecto tendrá menos 
resistencia por parte de la comunidad docente lo que facilitará su buena y correcta 
ejecución.  A su vez, y por ser tan amplia la comunidad educativa de la zona es 
necesario que la intervención inicial como prueba piloto se de en una institución 
educativa con sus respectivas sedes lo que permitirá realizar la intervención piloto 
de manera más eficiente. 

Prueba piloto

            Debido al considerable número de estudiantes en la ciudad de Ibagué, 
que supera los 50 mil niños en sus escuelas, es esencial llevar a cabo una prueba 
inicial en una escala más reducida para permitir a los encargados del proyecto 
implementar las acciones de manera efectiva.

En este contexto, se ha identificado la comuna 6 de Ibagué, ubicada en la 
zona nororiental de la ciudad. Esta comuna limita al norte con los cerros tutelares 
de Ibagué, al sur con el río Chípalo y la comuna cinco, al este con la comuna siete y al 
oeste con la comuna cuatro. Según datos de la planificación municipal, la comuna 
6 está compuesta por 64 barrios. De acuerdo con las estadísticas recopiladas en 
“Ibagué en cifras para el año 2008-2009”, el 32.6% de los barrios en esta comuna 
pertenecen a los estratos uno y dos, el 33.7% al estrato tres, el 13% al estrato 4, el 
16.3% al estrato 5 y el 4.3% al estrato 6. Esta distribución se debe al desarrollo de 
infraestructura comercial y de viviendas.

 En la comuna 6, de acuerdo con información de la Alcaldía de Ibagué (2012), 
existen 14 sedes, las que a su vez dependen de 4 instituciones educativas, lo que 
hace que la prueba piloto se pueda adelantar de manera más rápida y con menos 
dificultades ya que la gestión previa a la ejecución del proyecto tendrá menos 
resistencia por parte de la comunidad docente lo que facilitará su buena y correcta 
ejecución.  A su vez, y por ser tan amplia la comunidad educativa de la zona es 
necesario que la intervención inicial como prueba piloto se de en una institución 
educativa con sus respectivas sedes lo que permitirá realizar la intervención piloto 
de manera más eficiente.
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Figura 1

Mapa de Comunas Ibagué

Nota: Plan de Desarrollo Socioeconómico y Territorial: Comuna 6 -  2012 – 2015

Duración de ejecución del proyecto

Se tiene programado que el periodo de ejecución del proyecto para la prueba 
piloto que es en la comuna seis de la ciudad sea de 4 meses; posteriormente para 
llegar a toda la población estudiantil de básica primaria de Ibagué, se proyecta que 
sea de tres años dada la gran población a la que se quiere llegar.

Beneficiarios

Las cifras que maneja la Administración Municipal de Ibagué relacionadas 
con la educación en la ciudad permiten determinar que no toda la población se 
encuentre totalmente cubierta por el sistema educativo. Sin embargo, atendiendo 
a las características del proyecto a ejecutar es necesario que se tome en cuenta 
únicamente la población escolarizada tanto de la zona rural como de la zona urbana 
del municipio. 

Se tiene entonces que la matrícula (Número de niños matriculados) en 
primaria en la ciudad de Ibagué obedece a la siguiente tabla: 
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Tabla 5

Matrícula nivel primaria según zona rural y urbana en Ibagué

Tipo de matrícula
2018

Masculino Femenino Total

Matrícula en edu-
cación primaria en 
zona urbana 

20.966 19.332 40.298
SIMAT - Siste-
ma Integrado de 
Matrícula

Matrícula en edu-
cación primaria en 
zona rural

1.717 1.477 3.194
SIMAT - Siste-
ma Integrado de 
Matrícula

Total Matrícula zona urbana + zona rural 43.492

Nota: Tomado de Centro de información municipal para la planeación participativa 
(CIMPP, 2019)

Tabla 6

Matrícula nivel primaria según sector oficial y no oficial en Ibagué

Matrícula en edu-
cación primaria en 

sector oficial
16.120 15.525 31.645

SIMAT - Sistema 
Integrado de Matrí-

cula

Matrícula en edu-
cación primaria en 

sector no oficial
6.563 5.284 11.847

SIMAT - Sistema 
Integrado de Matrí-

cula

Total Matrícula sector Oficial + No oficial 43.492

Nota: Tomado de Centro de información municipal para la planeación participativa 
(CIMPP, 2019)

Tanto en la tabla 5 y 6, se incluyen en este número todos los estudiantes de 
las instituciones educativas tanto públicas como privadas sin diferencia alguna de 
estratos socioeconómicos y de distinción alguna de raza o de religión, por cuanto 
se pretende llegar a todas las instituciones educativas de la ciudad por medio de 
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la aplicación de la cátedra de emprendimiento – educación financiera para niños.

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, dentro de la ejecución del 
presente proyecto se adelantará una prueba piloto que pretende llevar a una menor 
escala la intervención que se realizará en el sector educativo de la ciudad. De este 
modo el listado de las instituciones educativas que se encuentran ubicadas en la 
comuna 6 de la ciudad son las que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 7

Instituciones educativas con sus sedes comuna 6

INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMUNA 6

COMUNA 6

IE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SERMIENTO
1 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
2 ANDRES LOPEZ DE GALARZA
3 BELLAVISTA
4 SAN ANTONIO
5 LAS DELICIAS
6 CASA DE BANCO
7 SANTIAGO VILA ESCOBAR

COMUNA 6 IE INSTITUCION EDUCATIVA ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO
1 SANTIAGO VILA ESCOBAR

COMUNA 6 IE INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD ARKALA
1 CIUDAD ARKALA

COMUNA 6

IE INSTITUCION EDUCATIVA ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO
1 ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO
2 LA PEDREGOSA
3 SAN VICENTE DE PAUL
4 RODRIGO LARA BONILLA

Nota: Tomado de Centro de información municipal para la planeación participati-
va (CIMPP, 2016) 

           En la comuna 6, de acuerdo con información de la Alcaldía de Ibagué 
(2012), existen 14 sedes, las que a su vez dependen de 4 instituciones educativas, 
lo que hace que la prueba piloto se pueda adelantar de manera más rápida y con 
menos dificultades ya que la gestión previa a la ejecución del proyecto tendrá menos 



37

resistencia por parte de la comunidad docente lo que facilitará su buena y correcta 
ejecución.

A su vez, y por ser tan amplia la comunidad educativa de la zona es 
necesario que la intervención inicial se de en una institución educativa con sus 
respectivas sedes lo que permite realizar la intervención piloto de manera más 
eficiente. Por consiguiente, se ha determinado que la institución educativa Luis 
Carlos Galán Sarmiento, con sus 7 sedes será la primera en intervenir. La misma 
cuenta con una comunidad estudiantil de 954 niños y niñas distribuidos en todos 
los grados de educación básica primaria, media y secundaria; posteriormente se 
llega a implementar en las otras instituciones educativas de la comuna seis para 
terminar la prueba piloto, para llegar a capacitar a aproximadamente 7000 niños de 
la región.

Plan de implementación

Dentro del plan de implementación del proyecto, el director que aplica como 
metodología de gestión el PMBOK® 6th Edición, tiene que ordenar sus procesos 
desde la planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto para lo cual 
es necesario propiciar la integración de todos los procesos y actividades, pero sobre 
todo facilitar la interacción con los involucrados del proyecto.  Por consiguiente, 
dentro de la metodología según el Project Management Institute (2017) existen 
10 áreas del conocimiento y cinco grupos de procesos que contienen las buenas 
prácticas que todo proyecto desde esta metodología debe tener. (Ver Tabla 3.5)



      

38

Tabla 8

Área de conocimientos según el PMBOK® 6ta edición

Área de conocimiento Descripción literal

Gestión de la Integración 
del Proyecto

Incluye los procesos y actividades necesarios para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 
diversos procesos y actividades de dirección del 
proyecto dentro de los grupos de procesos de la di-
rección de proyectos. La gestión de la integración 
del proyecto implica tomar decisiones en cuanto 
a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y 
alternativas contrapuestas y manejar las interde-
pendencias entre las áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos

Gestión del Alcance del Pro-
yecto

Incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto contenga únicamente todo el tra-
bajo requerido para completar el proyecto con éxi-
to. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca pri-
mordialmente en definir y controlar qué se incluye 
y qué no se incluye en el proyecto.

Gestión de los Costos del 
Proyecto

Incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto
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Área de conocimiento Descripción literal

Gestión de los Costos del 
Proyecto

Incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financia-
miento, gestionar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupues-
to aprobado.

Gestión de la Calidad del 
Proyecto

Incluye los procesos y actividades de la organi-
zación ejecutora que establecen las políticas de 
calidad, los objetivos y las responsabilidades de 
calidad para que el proyecto satisfaga las necesi-
dades para las que fue acometido. La gestión de 
la calidad del proyecto utiliza políticas y procedi-
mientos para implementar el sistema de gestión de 
la calidad de la organización en el contexto del pro-
yecto y en la forma que resulte adecua-da, apoya 
las actividades de mejora continua del proceso, tal 
y como las lleva a cabo la organización ejecutora. 
La gestión de la calidad del proyecto trabaja para 
asegurar que se alcancen y se validen los requisi-
tos del proyecto, incluidos los del producto.
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Área de conocimiento Descripción literal

Gestión de los Recursos Hu-
manos del Proyecto

Incluye los procesos que organizan, gestionan y 
conducen al equipo del proyecto. El equipo del pro-
yecto está compuesto por las personas a las que 
se han asignado roles y responsabilidades para 
completar el proyecto. Los miembros del equipo 
del proyecto pueden tener diferentes conjuntos 
de habilidades, pueden estar asigna-dos a tiempo 
completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar 
o retirar del equipo conforme avanza el proyecto

Gestión de las Comunica-
ciones del Proyecto

Incluye los procesos requeridos para asegurar que 
la planificación, recopilación, creación, distribu-
ción, almacenamiento, recuperación, gestión, con-
trol, monitoreo y disposición final de la información 
del proyecto sean oportunos y adecuados. Una 
comunicación eficaz crea un puente entre diferen-
tes interesados que pueden tener diferentes ante-
cedentes culturales y organizacionales, diferentes 
niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e 
intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución 
o resultado del proyecto.

Gestión de los Riesgos del 
Proyecto

Incluye los procesos para llevar a cabo la planifica-
ción de la gestión de riesgos, así como la identifi-
cación, análisis, planificación de respuesta y con-
trol de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de 
la gestión de los riesgos del proyecto consisten en 
aumentar la probabilidad y el impacto de los even-
tos positivos y disminuir la probabilidad y el im-
pacto de los eventos negativos en el proyecto
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Área de conocimiento Descripción literal

Gestión de las Adquisicio-
nes del Proyecto

Incluye los procesos necesarios para comprar o 
adquirir productos, servicios o resultados que es 
preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La 
gestión de las adquisiciones del proyecto incluye 
los procesos de gestión del contrato y de control 
de cambios requeridos para desarrollar y adminis-
trar contratos u órdenes de compra emitidos por 
miembros autorizados del equipo del proyecto.

Gestión de los Interesados 
del Proyecto

Incluye los procesos necesarios para identificar a 
las personas, grupos u organizaciones que pueden 
afectar o ser afectados por el proyecto, para anali-
zar las expectativas de los interesados y su impac-
to en el proyecto y para desarrollar estrategias de 
gestión adecuadas a fin de lograr la participación 
eficaz de los interesados en las decisiones y en la 
ejecución del proyecto. La satisfacción de los inte-
resados debe gestionarse como uno de los objeti-
vos clave del proyecto

Nota: Elaborado a partir de la información en   Fernández-Parra et al. (2015)
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RESULTADOS

 Con el objetivo de conocer la problemática existente actualmente y los 
beneficios que puede traer la realización de un plan para la implementación de un 
proyecto de educación financiera para niños en Ibagué, se recolectó información a 
través de tres herramientas metodológicas:

• Encuesta 
• Focus group 
• Revisión bibliográfica

En el caso de las encuestas fueron aplicadas a funcionarios de la corporación 
universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Ibagué, profesores, administrativos y 
estudiantes de las áreas de finanzas y administración de empresas, al igual que a 
padres de familia y docentes que tienen alumnos o hijos menores en los colegios 
de la comuna 6 de Ibagué.

El focus group se realizó con docentes de Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (UNIMINUTO, 2017) Ibagué que cuentan con amplia trayectoria 
en el desarrollo de proyectos y prácticas profesionales, y dentro de su currículo 
profesional presentan un nivel de formación con estudios de posgrado.

La revisión bibliográfica se basó en información extraída de literatura 
desarrollada en el tema de educación financiera en los últimos 5 años a nivel local y 
regional; estas fuentes fueron consultadas en diferentes bases de datos científicas 
e institucionales; con esta información se realizó un análisis de la problemática 
presentada para el desarrollo del plan de implementación del proyecto de educación 
financiera para niños en Ibagué.

Encuestas

Para el desarrollo de las encuestas se decidió que los participantes fuesen 
los docentes de las áreas de Administración y Finanzas representando a la 
UNIMINUTO y los padres de familia, en el caso de los niños beneficiarios. Para lo 
cual se aplicó el muestreo probabilístico solo para el caso de los docentes cuyo 
universo ascienden a 30 personas. Con un 95% de confianza, y un estimado de 
error del 5%, la muestra determinada fue un total de 26 personas.
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Para lograr la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

Z= Nivel de confianza 1.96 (95%)
N= Población (En el caso de los padres de familia asciende a 30 personas)
p=probabilidad a favor (0,5)
p=probabilidad en contra (0,5)
e= estimación de error (0,05)
n= tamaño de la muestra 26 personas

En torno a los padres de familia se trabajó con un muestreo no probabilístico 
no intencional, debido a las restricciones de emergencia por la pandemia COVID 19 
según Decreto Supremo 990 de 2020 [el Presidente de la República de Colombia].

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público. 9 de julio de 2020. La muestra contó con 79 padres de familia.

Por otro lado, la encuesta estuvo constituida de 11 preguntas cerradas las 
cuales fueron las siguientes:

Pregunta 1 Nivel de Escolaridad
Pregunta 2 Ciudad de domicilio
Pregunta 3  Comuna de domicilio
Pregunta 4 ¿Ha escuchado alguna vez de capacitación en finanzas 
básicas para niñas y niños?
Pregunta 5  ¿Cree que es importante capacitar a las niñas y niños en 
finanzas básicas en Ibagué?
Pregunta 6 ¿Puede influir positivamente en la formación de las personas 
en su vida profesional y personal, la educación financiera desde niños?
Pregunta 7 ¿Qué impacto social se puede generar en una comunidad, 
que se empiecen a capacitar a las niñas y niños en finanzas básicas?
Pregunta 8 ¿Qué impacto positivo social puede generar para la 
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corporación universitaria minuto de Dios – UNIMINUTO, empezar a capacitar 
a las niñas y niños en finanzas básicas en la ciudad de Ibagué?
Pregunta 9 ¿Cree que las personas adultas que se les dificulta manejar 
sus finanzas personales podrían haber mejorado su calidad de vida y la de 
su familia si hubiesen recibido unas bases de finanzas desde niños?
Pregunta 10  ¿Es usted funcionario de UNIMINUTO? (Solo en caso de los 
docentes o funcionarios de la universidad)
Pregunta 11 ¿Por qué considera usted que no se ha desarrollado un 
proyecto de educación financiera para niñas y niños en UNIMINUTO? (Solo 
en caso de los docentes o funcionarios de la universidad)

Focus group con Docentes de UNIMINUTO

El focus group se realizó con cuatro docentes de los programas de ciencias 
empresariales de UNIMINUTO, los cuales fueron seleccionados por el Director 
Académico como encargados del área de Proyectos de la universidad. Cada uno 
de ellos comparte sus tiempos de docencia con las funciones esta área. Según 
los tiempos de los docentes se dieron dos reuniones en la que participaron dos 
docentes en la primera y dos, en la segunda.  Se les plantearon algunas preguntas 
temáticas y fueron las siguientes:

Pregunta 1  ¿Qué importancia tiene la educación financiera para niños?
Pregunta 2  ¿Qué beneficios podrían tener el desarrollo de un programa 
de educación financiera para niños?
Pregunta 3  ¿Qué problemas encontramos en los currículos sobre 
educación financiera básica?
Pregunta 4  ¿Cuáles podrían ser los problemas para desarrollar un 
proyecto de educación financiera para niños en Ibagué?
Pregunta 5  ¿Qué problemas encontramos actualmente en UNIMINUTO 
para desarrollar proyectos de forma general?
Pregunta 6  ¿Qué problemas encontramos específicamente para 
desarrollar el proyecto de enseñanza en finanzas básicas en UNIMINUTO?
Pregunta 7  ¿Qué consecuencias podríamos tener al no desarrollar este 
proyecto de enseñanza de finanzas básicas para niños?
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Revisión bibliográfica

Se realizó una revisión bibliográfica sobre la literatura científica de los últimos 
cinco años (2014 - 2019), sobre el tema de educación financiera y específicamente 
en la población infantil, en Colombia y en Latinoamérica. Se verificaron bases de 
datos de universidades para lograr identificar diferentes estudios desarrollados 
en el tema de educación financiera. Además, se registraron investigaciones 
relacionadas a la gestión de proyectos sociales orientados por PMI, los cuales 
permitieron conocer los avances y desafíos para la aplicación de esta herramienta 
en los temas sociales.

Presentación de los resultados del diagnóstico 

Con la aplicación de diferentes herramientas metodológicas, se logró obtener 
información de diferentes áreas y niveles para realizar el plan de implementación 
del proyecto, a continuación, se presentan los resultados más relevantes que se 
obtuvieron en: la aplicación de encuestas, la realización del focus group y la revisión 
bibliográfica y de datos.

Principales resultados de las encuestas

a. Nivel de escolaridad
b. Según la información arrojada, el nivel de escolaridad se divide así:  45.7% 

corresponde a pregrado, el 34.3% a postgrado, el 19% a secundaria y el 1% 
a primaria.

c. Ciudad y comuna de domicilio

Según la información recolectada el 100% de los encuestados son 
domiciliados en Ibagué y el 36% de los encuestados se ubican en la comuna número 
6, sin embargo que otros porcentajes importantes muestran que están ubicados en 
comunas aledañas a esta como el caso de la comuna número 4 con el 10.5% y la 
comuna número 8 con el 12.4%, el resto se distribuyen en porcentajes menores, es 
de aclarar que en este punto se tuvo especial cuidado que todos los encuestados 
fueran interesados de la comunidad académica de los colegios y escuelas de la 
comuna focalizada.
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a. ¿Ha escuchado alguna vez de capacitación en finanzas básicas para niñas 
y niños?

b. El 70.5% de los encuestados respondió no haber escuchado laguna vez el 
tema de educación financiera para niñas y niños, el 29.5% respondió que 
había visto alguna vez el tema

c. ¿Cree que es importante capacitar a las niñas y niños en finanzas básicas 
en Ibagué?

d. El 98.1% de las personas encuestadas, creen que es importante realizar 
capacitación en finanzas de la población infantil, el otro 1.9% considera que 
no es relevante.

e. ¿Puede influir positivamente en la formación de las personas en su vida 
profesional y personal, la educación financiera desde niños?

f. El 99% de las personas encuestadas considera que la educación financiera 
en población infantil puede impactar de forma positiva en su vida profesional 
y personal.

g. ¿Qué impacto social se puede generar en una comunidad, que se empiecen 
a capacitar a las niñas y niños en finanzas básicas?

Al preguntar el nivel del impacto desde el punto de vista social, de la 
educación financiera en la población infantil, el 87.6% de los encuestados considera 
que podría tener un impacto positivo alto, el 11.4% considera un impacto medio y el 
1% considera un impacto bajo en el desarrollo social, como se muestra en Figura 2.

Figura 2

Impacto de la educación financiera en niños 

Nota: Elaboración propia
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a. ¿Qué impacto positivo social puede generar para UNIMINUTO, empezar a 
capacitar a las niñas y niños en finanzas básicas en la ciudad de Ibagué?

El 86.7% de los encuestados respondió que UNIMINUTO podría generar 
un alto impacto social positivo al desarrollar el proyecto de educación financiera 
infantil, el 12,4% considera que el impacto generado podría ser de nivel medio y el 
1% considera que se generaría un bajo impacto como se aprecia en la Figura 3.

Figura 3

Impacto de la educación financiera en niños implementado por UNIMINUTO

 

Nota: Elaboración propia

a. ¿Cree que las personas adultas que se les dificulta manejar sus finanzas 
personales podrían haber mejorado su calidad de vida y la de su familia si 
hubiesen recibido unas bases de finanzas desde niños?

El 99% de los encuestados considera que a las personas adultas se les 
dificulta el manejo de las finanzas personales y que el haber recibido educación 
financiera pudo haber mejorado la calidad de vida.

a. ¿Es usted funcionario de UNIMINUTO?

El 24.8% de los encuestados son funcionarios de UNIMINUTO, el 75.2% de 
los encuestados no corresponden a funcionarios de UNIMINUTO, sin embargo, son 
personas referenciadas como grupo de interés del proyecto como se muestra en la 
Figura 4.
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Figura 4

Porcentaje de funcionarios de UNIMINUTO

Nota: Elaboración propia

a. ¿Por qué considera usted que no se ha desarrollado un proyecto de educación 
financiera para niñas y niños en UNIMINUTO?

El 43% de los encuestados considera que el proyecto de educación 
financiera infantil no se ha desarrollado en UNIMINUTO por falta de personal 
entrenado o con experiencia en el tema, el 33 % de las personas no saben por qué 
aún no se implemente el proyecto, el 10.5% considera que es por falta de recursos 
económicos, el 9.5% considera que es por falta de tiempo y el 5.7% considera que 
la razón de no implementar el proyecto es la falta de personal. Al hacer el análisis 
de únicamente los funcionarios de UNIMINUTO que corresponden a 16 personas, el 
53.8% considera que la razón de no haber iniciado el proyecto es la falta de personal 
entrenado o con experiencia y el 15.3% indica que la razón es falta de tiempo, el 
23% de los funcionarios de UNIMINUTO encuestados, no tiene conocimiento del 
motivo de no haber iniciado el proyecto de educación financiera infantil como se 
aprecia Figura 5.
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Figura 5

Razones por las que no se implementan proyectos de educación financiera en la 
UNIMINUTO

Nota: Elaboración propia

Principales resultados del focus group

A continuación, se describen los resultados obtenidos a partir del desarrollo 
del grupo focal con docentes de UNIMINUTO en cada uno de los criterios 
preguntados:

a. ¿Qué importancia tiene la educación financiera para niños?

Dentro de los docentes participantes del grupo focal coincidieron que la 
educación financiera es de relevante importancia en el desarrollo del pensamiento 
crítico para el estudiante, y que podría tener un gran valor el hecho de poderlo 
iniciar en etapas tempranas, dado que la mayoría de los participantes del grupo 
focal, coincidieron en que no tuvieron formación financiera sino hasta la época 
universitaria, por tanto podría ser un factor de desarrollo de pensamiento crítico ante 
las decisiones de la vida, puesto que muchas tienen relación directa con el manejo 
financiero. En este sentido convergen varias opiniones en indicar que esta debe ser 
una iniciativa que debe ampliarse no solo en Ibagué, sino en todo el departamento 
del Tolima. Puesto que consideran que debería ser una habilidad básica para poder 
participar de manera activa y exitosa en la sociedad contemporánea.

Otro punto que destacan como de importancia, es poder fomentar el 
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desarrollo económico, la disciplina del ahorro y la inversión desde etapas tempranas 
con lo cual, contribuye a ideas de emprendimiento, impactando de manera positiva 
en el desarrollo social y económico de los grupos familiares y por consiguiente el 
de las comunidades a las cuales pertenecen.

a. ¿Qué beneficios podrían tener el desarrollo de un programa de educación 
financiera para niños?

Dentro de los docentes participantes del grupo coincidieron con varios 
temas que podrían ser beneficios de contar con plan para implementación y la 
posterior materialización del proyecto de educación financiera, dentro de los 
cueles, se encuentran, crea habilidades básicas para la toma de decisiones en 
un mundo cambiante pero que se mueve en la economía capitalista que impacta 
muchos aspectos, realizar una planificación concreta basado en presupuestos 
sencillos permitirá configurar un futuro con cumplimiento de metas reales, facilita 
el desarrollo económico de familias y grupos sociales.

Dentro de las intervenciones llama la atención el acuerdo de los docentes 
participantes, en que el desarrollo de conocimientos y habilidades en la infancia 
permite el cumplimiento de metas, políticas económicas y sociales por parte del 
estado. Participación de instituciones públicas y privadas, de diferentes sectores, 
no solamente el sector educativo sino varios, dado que estas habilidades permitirán 
aportar de manera integral en muchas aristas de la sociedad.

a. ¿Qué problemas encontramos en los currículos sobre educación financiera 
básica?

Los docentes participantes coinciden que estas habilidades especificas 
se tratan de manera general en cursos como matemáticas y contabilidad, pero 
no desarrolla habilidades expresas, especificas aplicables a la vida cotidiana, 
convergen que actualmente el estado ha venido implementando políticas para 
incluir este tipo de formación en los currículos, pero hace falta una ampliación 
en muchos municipios y territorios, dada la importancia y el impacto positivo que 
podría tener al ser desarrollado de forma regular y eficiente. Es necesario incluir 
esta formación financiera en el modelo educativo escolar y secundaria.
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a. ¿Cuáles podrían ser los problemas para desarrollar un proyecto de educación 
financiera para niños en Ibagué?

En las intervenciones de los Docentes participantes se pudo identificar que 
existen diferentes barrearas actualmente en este sentido, tales como: La falta de 
presupuestos asignados para el desarrollo del tema, los currículos no incluyen esta 
iniciativa de formación, también coinciden que la falta de personal entrenado en 
finanzas en los colegios podrían significar una barrera importante, adicionalmente 
convergen en que existe una clara falta de políticas claras a nivel institucional y del 
estado para el desarrollo de estas iniciativas específicas en el tema de finanzas, 
pero también se presenta como una oportunidad de innovación social en las 
diferentes líneas de los planes de desarrollo de cada institución a nivel de Ibagué, 
modelo que podría se replicable a lo largo del departamento del Tolima.

a. ¿Qué problemas encontramos actualmente en UNIMINUTO para desarrollar 
proyectos de forma general?

Cada una de las intervenciones convergen en que existe más que una 
problemática, una gran fortaleza para el desarrollo de diferentes iniciativas en 
materas de proyectos sociales, académicos y económicos, dado que existen 
profesores con formación y experiencia que podrían liderar estos procesos, sin 
embargo establecen unas barrearas que se tendrían que superar como el hecho 
que los docentes son suspendidos cada periodo intersemestral impidiendo la 
continuidad de los procesos, se requiere dar continuidad a la carrera docente o por 
lo menos dar viabilidad a la ejecución de proyectos de mediano y largo plazo, por 
otra parte ampliar la formación en materia de proyectos a los demás docentes de 
la universidad, para así ampliar la bases de posibilidades de emprendimiento de 
iniciativas en cada programa académico, cumpliendo con la rigurosidad técnica. 
Por otra parte, consideran que el plan de desarrollo de la universidad en cada una 
de sus líneas posibilita las iniciativas de proyectos de diferente índole, pero se 
requiere más personal entrenado en proyectos y en PMI.

a. ¿Qué problemas encontramos específicamente para desarrollar el proyecto 
de enseñanza en finanzas básicas en UNIMINUTO?

Unido a los planteamientos anteriores los docentes del grupo focal, fue 
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recurrente encontrar que de las dificultades más importantes se destaca la falta de 
personal entrenado y con experiencia en la planeación de proyectos, adicionalmente 
en el tema de finanzas básicas, porque si bien es cierto que dentro de la línea social 
y de extensión de UNIMINUTO se podría desarrollar el proyecto y como se planteó 
a lo largo del desarrollo del grupo focal, es total relevancia la implementación, no 
existe una iniciativa clara y metodológicamente diseñada actualmente.

Convergen opiniones en materia de la falta de disponibilidad de tiempo para 
el desarrollo de proyectos, dado que le volumen de trabajo en la labor docente 
impide el desarrollo de esta iniciativa. También se destaca el hecho que los 
recursos económicos para proyectos están centralizados y son escasos, pero que 
con una adecuada planeación y estricta metodología podrían gestionarse en el 
nivel regional y nacional.

a. ¿Qué consecuencias podríamos tener al no desarrollar este proyecto de 
enseñanza de finanzas básicas para niños en UNIMINUTO?

El grupo de docentes participantes coinciden en que se podría una gran 
oportunidad de impactar de manera positiva la comuna focalizada, que en este 
sentido podría ser la comuna 6 y por consiguiente todo el municipio de Ibagué, 
significa una gran oportunidad para la universidad en muchos aspectos, dado 
que existen amplia gama de posibilidades que podrán darse a la luz del desarrollo 
exitoso del proyecto, como son ampliar el nicho de mercado para jalonar posibles 
estudiantes para que ingresen en los diferentes programas académicos ofertados, 
se podría perder la posibilidad de jalonar recursos económicos de organismos 
gubernamentales para ampliar la ejecución de proyectos a toda la ciudad y el 
departamento. Por otra parte, fue común encontrar que los docentes manifestaban 
que de no desarrollar el proyecto se perdería una oportunidad en innovación social 
y mejoramiento de la imagen corporativa y lo más importante, se podría retrasar el 
mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias y comunidades académicas 
que podrían beneficiarse del desarrollo de esta iniciativa.

Resultados de la revisión bibliográfica

A partir de la revisión bibliográfica se pudo encontrar sendos trabajos 
relacionados con la educación financiera en niños, a través del cual se conoció 
el método, las guías pedagógicas, los temas, los recursos utilizados, entre otros 
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factores importantes para la formación a los niños; muchos de estos trabajos 
tienen una autoría a nivel gubernamental y otras a nivel de organizaciones sin fines 
de lucro.  Ninguna de estas propuestas estuvo enfocada dentro de la metodología 
PMI. (Ver Tabla 9.)

Tabla 9

Principales investigaciones relacionadas en la educación financiera en niños

Año Libro Descripción

2013
Mi dinero y yo

Este trabajo fue realizado por el Instituto de Ahorro 
y Pensiones, un grupo de seguros en España. Este 
trabajo nación con el objetivo de mejorar la cultura 
financiera de los ciudadanos, poniendo herramientas 
y conocimientos para mejorar la toma de decisiones 
financieras.

2016

Barreto García 
& Lasso Silva 

(2016): Constru-
yendo mi econo-

mía y finanzas 
para un mundo 

mejor”

Como parte de su maestría estos autores se 
enfocaron en la educación secundaria y desarrollaron 
este trabajo en Instituciones de Educación Distrital 
en la ciudad de Bogotá. Este trabajo se desarrolló con 
la metodología de investigación acción, en la cual se 
desarrollaron actividades entre ellas: juegos, talleres 
lúdicos y las salidas pedagógicas como actividades 
de formación en educación económica y financiera 
dirigida
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Año Libro Descripción

2016
Guía de activida-
des para educa-
ción financiera

La Comisión Episcopal de Educación (CEE, 2016) 
enfoca este trabajo hacia la familia, pero pone 
en especial énfasis en los niños y niñas. Se trata 
de formar cultura de ahorro, de buen manejo de 
dinero, y para eso los niños son la mejor etapa para 
poder desarrollar habilidades. La metodología es 
desarrollada a partir de talleres y se desarrolla una 
técnica participativa. 

2019
Guía de educa-
ción financiera 

escolar

Orozco Molina & Cano Salazar (2019) ofrecen un 
manual de formación de la educación financiera. Ellos 
proponen lo lúdico y lo participativo para poder lograr 
una mejor concientización en este aspecto. Se trata 
temas del ahorro, de la inversión, de la distribución y 
del gasto del dinero, todas en formas de talleres.

2019
Manual del Alum-
no Educación Fi-

nanciera.

El Gobierno argentino como parte de su situación 
económica desarrolla también un proceso formativo 
para poder lograr una mayor concientización de los 
estudiantes respecto al tema del ahorro y el gasto. Es 
importante este trabajo, porque el gobierno argentino 
comprende que el proceso se desarrolla desde 
las bases educativas y por eso su propuesta está 
focalizada en la gran masa estudiantil que necesita 
procesos formativos significativos para lograr este 
objetivo.

Nota: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La educación financiera para niños busca inspirar a nuestras mujeres y 
hombres del mañana a ser ciudadanos social y económicamente habilitados y 
empoderados, dotándoles de los saberes, aptitudes y habilidades necesarias 
para convertirse en agentes de cambio y transformación social, aportándoles 
conocimientos básicos en finanzas que les permitan mejorar su calidad de vida 
y la de su familia en un futuro.  El ideal de la educación financiera para niños es 
proporcionarles una experiencia de aprendizaje significativo que abarque los 
conocimientos y aptitudes que se obtienen tanto dentro como fuera del aula y que 
puedan empezar a aplicar desde muy temprana edad en sus propios hogares.  

Una implementación exitosa de un programa de educación financiera puede 
fortalecer las habilidades de los niños al incrementar su comprensión de sus 
obligaciones y derechos financieros, mejorar su conocimiento en asuntos de dinero 
y fomentar su espíritu emprendedor. Esto les prepara para aprovechar la inclusión 
financiera oficial y las oportunidades económicas, lo que en última instancia 
aumenta sus perspectivas de obtener medios sostenibles para su subsistencia y 
superar la pobreza (Fragozo Manjarrez, 2021).

Los niños serán en poco tiempo jóvenes usuarios de servicios financieros; 
un rol que pueden asumir con mayor responsabilidad y confianza a través de la 
adquisición de conocimientos financieros.   Los consumidores financieros deben 
hacer frente a un exigente entorno financiero que, desde temprana edad, les 
demanda decisiones importantes. Cometer errores en esta etapa de la vida tales 
como créditos estudiantiles con condiciones poco favorables o tarjetas de crédito 
usadas más para los “antojos” que para las urgencias, obstaculizan la capacidad 
de los jóvenes para emprender proyectos o ahorrar, aplazando así la prosperidad 
financiera.  

El enseñar a los niños sobre emprendimiento y educación financiera desde 
edad temprana, los ayuda a fortalecer su espíritu de investigación, a tener una 
actitud proactiva en su entorno y a desarrollar capacidades y valores prácticos que 
aumentan su autoestima y el respeto hacia los demás, además de mejorar en un 
futuro la correcta administración de sus finanzas y la de su entorno; mejorando así 
su calidad de vida y contribuyendo al crecimiento económico de la región.
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En el análisis aplicado los resultados del diagnóstico, se logró comprender 
el contexto de la problemática y su estado actual dentro de UNIMINUTO, 
específicamente en el área de proyección social de la sede Ibagué, que es la 
encargada de realizar este tipo de proyectos sociales en UNIMINUTO. Dependencia 
donde se busca que el proyecto sea desarrollado con el fin de mojar procesos de 
planificación y así materializar esta iniciativa que podría traer grandes beneficios 
para la universidad y la comunidad focalizada.

Respecto al proceso de planificación con la guía PMI para proyectos, se logró 
identificar que hace falta contar con personal capacitado y entrenado para realizar 
el plan de implementación del proyecto y con ello definir una herramienta concreta 
para la gestión de recursos y la ejecución de estos, ya sean fiscos, humanos y 
financieros.

También se logró identificar que UNIMINUTO presenta dificultades por falta 
de tiempo de sus docentes y funcionarios, que se traduce en falta de personal 
disponible debido a que no hay una continuidad de los docentes en los periodos 
intersemestrales y que el tiempo dedicado a la docencia y catedra ocupa la mayoría 
de las funciones.

Como resultado de la encuesta y el focus group, se pudo constatar que la 
percepción frente al proyecto es bastante positiva y podría generar un alto impacto 
social, evidenciado una gran oportunidad para UNIMINUTO sede Ibagué en materia 
social y comercial, siendo un modelo que podría ser replicable en otros puntos de 
la ciudad y del territorio nacional.

Por tanto, se evidencia que es necesario contar con un equipo de profesionales 
entrenados y con el tiempo disponible para el desarrollo de la planeación, ejecución 
y evaluación del proyecto de educación financiera infantil. Trabajando bajo las 
líneas de desarrollo de proyección social de UNIMINUTO.

Los recursos económicos pueden ser una dificultad, que la adecuada gestión 
regional y nacional, presentado un propuesta coherente y bien sustentada podría 
ser aprobada para su ejecución.

Se conoció que la universidad dentro de sus líneas de acción en proyección 
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social busca implementar proyectos de esta naturaleza y adicionalmente abrir 
espacios de práctica profesional de varias carreras, lo cual significa otra razón para 
la viabilidad de la aprobación y apoyo de esta iniciativa. En este contexto se podrían 
beneficiar inicialmente estudiantes de finanzas y administración de empresas.

Se pudo constatar respecto a la revisión bibliográfica, que la metodología 
del Project Management Institute (PMI) es versátil y adaptable a las realidades 
sociales. Mayormente este conjunto de buenas prácticas está orientada a la 
ingeniería lo cual la ha hecho que sea muy recurrente en su uso, no obstante, para 
procesos de otra índole, como la salud, educación, medio ambiente.

Asimismo, la bibliografía muestra que se puede manejar el PMI con gran 
versatilidad de acuerdo con los grupos de conocimientos de los que adolece o 
necesita un proyecto. Es importante destacar que el PMI no es una doctrina, antes 
bien busca el fortalecimiento de la gestión de proyectos, por lo cual será de mucha 
utilidad para el presente trabajo con una orientación social.

En cuanto a la bibliografía de Educación financiera se concluye que la 
tendencia en este aspecto es a involucrar a la familia y a las necesidades locales. 
La familia porque es un resonador de los aprendizajes en el niño, la sostenibilidad 
de lo que es la educación financiera necesita de la familia para que el niño se 
apropie de los conocimientos; por otro lado, lo que se enseñe se debe focalizar 
en las necesidades locales. El caso del gobierno de Argentina es claro, que ante 
una situación nacional de deterioro económico es necesario prevenir y educar a la 
población acerca de cómo usar el dinero aún en escenarios donde no hay mucha 
bonanza.

Con lo anteriormente expuesto se demuestra que la realización de un plan 
para la implementación de un proyecto de educación financiera para niñas y niños 
podrían traer importantes beneficios a UNIMINUTO sede Ibagué y específicamente 
al área de proyección social y la facultad de finanzas de la Universidad.
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 RESUMEN

El propósito del estudio es plantear estrategias financieras y administrativas, 
que involucren el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en las empresas 
de tamaño micro en Colombia, de tal modo que les permita desarrollarse y crecer de 
manera legal y exitosa.

Según el decreto 975 de 2019, se entiende por empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, desde las actividades 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana. 
Las finanzas constituyen la base en el desarrollo misional de las organizaciones 
empresariales que participan en los negocios. Los establecimientos de tamaño 
micro, hacen parte de la economía de empresa y como tales, deben formalizarse para 
participar legalmente en los mercados; para hacerlo posible deben afrontar los retos 
de administración, gestión y operación; por tanto, se hace necesario hacerlo para 
organizarse y legalizarse, planear y manejar efectivamente las finanzas, de tal modo 
que les permita desarrollarse y crecer de manera sostenida, sustentable y sostenible. 
Los micronegocios y las microempresas en un alto porcentaje operan en Colombia de 
modo informal y se crean desde ideas de negocios a nivel de microemprendimientos, 
sin formalizarse ante cámaras de comercio. Estas organizaciones desarrollan ideas 
empíricas en intermediación comercial, en servicios o producción en pequeña escala, 
a nivel familiar y de modo informal.

Las microempresas hacen parte de la ley MiPymes, respecto del tamaño, 
frente a tres características claves: el valor de los activos totales, el número de 
empleados y el valor de ventas brutas anuales. En tal sentido corren muchos riesgos, 
que les impide prosperar y crecer financiera y económicamente. El aporte desde 
esta producción se resume en dejar a consideración de los empresarios y demás 
lectores interesados, ideas y estrategias para su aplicación, desde la tecnología, la 
administración, la contabilidad y las finanzas, de tal modo que les permita apalancarse 
y tomar decisiones hacia la formalización y la participación en los negocios, con 
mayores ventajas, que les permitan obtener mayores beneficios y crecer para bien 
propio y de la sociedad en general.

La clasificación de las empresas en Colombia no incluye los micronegocios 
y no existe en la historia memorias de legalidad, sobre el desarrollo de estos 
emprendimientos que en su mayoría operan de manera no formal, por cuanto no 
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se registran en cámara de comercio, como instancia que les puede brindar diversos 
apoyos para la operación legal de sus ideas de negocios y escalar posiciones para 
ser microempresas inicialmente y hacer parte de los parques empresariales de 
las poblaciones y regiones del país. El (Departamento Nacional Administrativo de 
Estadística [DANE], 2023) inició en 2019, el proceso de indagación y aporte a las 
fuentes de información, para saber el impacto estadístico desde lo organizacional y 
económico.

Al tercer trimestre (DANE, 2022), se definieron en Emicron 5.3 millones de 
micronegocios en el país, de los cuales el 4.8 millones operaban por cuenta propia 
y el 0.5 de millones restante eran empleadores. Cifra representativa frente al gran 
total nacional, cuyo comportamiento fue: de 22,00 millones, 9.3 trabajaron por 
cuenta propia, 0.6 eran patrones o empleadores y el resto de ocupados fueron 12.0 
millones. Estas cifras contienen trabajadores de las MiPymes, las grandes empresas 
y el sector público.

Las actividades económicas dominantes en los negocios de tamaño micro, 
van desde el cultivo de mandarinas, hasta las peluquerías. El DANE, según resultados 
de la Gran encuesta a las Microempresas (Centro de Estudios Económicos [ANIF], 
2018), se pudo definir 12 categorías en dichos sectores.

Desde el programa administración financiera de UNIMINUTO se ha venido 
interviniendo en este subsector del ecosistema empresarial de tamaño micro 
(micronegocios y microempresas) para saber de los impactos internos y externos 
en los negocios y mercados que tributan beneficios económicos, sociales, culturales 
y ecológicos, desde las poblaciones, ciudades y regiones de la nación. Todo ello 
con valor agregado, respecto de darles apoyo, en concordancia con las exigencias 
propias y de ley, respecto de la legalización de las actividades económicas que 
emprenden. Es una realidad que los emprendimientos de personas que toman esta 
opción para sobrevivir o complementar sus ingresos en búsqueda del bienestar 
personal, familiar o grupal, se hacen desde la informalidad, por tanto, constituyen 
núcleos poblacionales de Economía No Observada ENO, que afecta el desarrollo, el 
crecimiento y el bienestar de la sociedad colombiana.

Palabras clave: Negocios de tamaño micro, micronegocios, microempresas, 
economía de empresa, finanzas empresariales, desarrollo sostenible.
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Finance and Sustainable Development in Micro-Sized 
Enterprises

ABSTRACT

The purpose of the study is to propose financial and administrative 
strategies that involve sustainable development and economic growth in micro-
sized companies in Colombia, in such a way that they allow them to develop and 
grow legally and successfully.

According to Decree 975 of 2019, a company is understood to be any unit 
of economic exploitation, carried out by a natural or legal person, from agricultural, 
industrial, commercial or service activities, in rural or urban areas. Finance forms 
the basis for the missional development of business organizations involved in 
business. Micro-sized establishments are part of the business economy and as 
such, must be formalized in order to legally participate in the markets; To make 
this possible, they must face the challenges of administration, management and 
operation; Therefore, it is necessary to do so in order to organize and legalize 
themselves, to plan and effectively manage finances, in such a way that they allow 
them to develop and grow in a sustained, sustainable and sustainable manner. A 
high percentage of microbusinesses and microenterprises operate in Colombia 
informally and are created from business ideas at the level of micro-enterprises, 
without being formalized before chambers of commerce. These organizations 
develop empirical ideas in commercial intermediation, in services or small-scale 
production, at the household level and informally.

Micro-enterprises are part of the MSME law, with respect to size, compared 
to three key characteristics: the value of total assets, the number of employees and 
the value of annual gross sales. In this sense, they run many risks, which prevents 
them from prospering and growing financially and economically. The contribution 
of this production is summarized in leaving for the consideration of entrepreneurs 
and other interested readers, ideas and strategies for their application, from 
technology, administration, accounting and finance, in such a way that it allows 
them to leverage and make decisions towards formalization and participation in 
business, with greater advantages.  that allow them to obtain greater benefits and 
grow for their own good and that of society in general.
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The classification of companies in Colombia does not include micro-
businesses and there are no reports of legality in history on the development of 
these enterprises, which mostly operate in a non-formal manner, since they are not 
registered with the chamber of commerce, as an instance that can provide them with 
various support for the legal operation of their business ideas and climb positions 
to be microenterprises initially and be part of the business parks of the country’s 
populations and regions. In DANE, (DATA, 2023) 2019, the process of inquiry and 
contribution to information sources began to know the statistical impact from an 
organizational and economic point of view.

As of the third quarter, 5.3 million microbusinesses in the country were 
DANE (DATA, 2022)defined in Emicron, of which 4.8 million were self-employed and 
the remaining 0.5 million were employers. This is a representative figure compared 
to the great national total, whose behavior was: of 22.00 million, 9.3 were self-
employed, 0.6 were employers and the rest were 12.0 million. These figures include 
workers from MSMEs, large companies and the public sector

The dominant economic activities in micro-sized businesses range from 
the cultivation of tangerines to hairdressers. According to the results of the Great 
Survey of Microenterprises, DANE (ANIF, 2018) was able to define 12 categories in 
these sectors.

UNIMINUTO’s financial management program has been intervening in this 
subsector of the micro-sized business ecosystem (micro and micro-enterprises) 
to learn about the internal and external impacts on businesses and markets that 
provide economic, social, cultural and ecological benefits, from the populations, 
cities and regions of the nation. All of this with added value, with respect to 
supporting them, in accordance with their own requirements and the law, with 
respect to the legalization of the economic activities they undertake. It is a reality 
that the ventures of people who take this option to survive or supplement their 
income in search of personal, family or group well-being, are made from informality, 
therefore, they constitute population centers of the Not Observed Economy ENO, 
which affects the development, growth and well-being of Colombian society.

Keywords: Micro-sized businesses, micro-businesses, micro-enterprises, 
business economics, business finance, sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

Vale la pena tomar como base el marco teórico sobre el tamaño de las 
empresas y el por qué, de dichas teorías, para ello se recurre al planteamiento hecho 
por (Nieto et al., 2015) y que se cita para entrar en contexto, sobre ¿por qué se toman 
como base los microestablecimientos, los micronegocios y las microempresas?, 
desde el enfoque tecnológico, financiero, administrativo y organizacional en el 
ambiente de los negocios.

En la teoría económica el tamaño de la empresa se asocia con el volumen 
de producción, así a mayor nivel de producto mayor tamaño. Lo que determina el 
tamaño de las empresas implica, por ende, señalar que, determina un mayor nivel 
de producción. Existen tres enfoques en la teoría económica que explican el tamaño 
de las empresas. El primer enfoque señala que el tamaño está determinado por la 
eficiencia técnica (enfoque tecnológico). En el segundo enfoque el tamaño de la 
empresa está determinado por la eficiencia de los costos de transacción (enfoque 
organizacional). El tercer enfoque indica que el tamaño de la empresa depende del 
marco regulatorio (ambiente de los negocios) y del acceso a recursos financieros. 
(Nieto et al., 2015).

Las Finanzas y el Desarrollo Sostenible para negocios de tamaño micro, se 
constituye en un ecosistema tecnológico, económico, administrativo, financiero y 
ambiental, frente a la realidad de la economía colombiana. Estos negocios están 
representados por personas naturales y jurídicas que desde sus ideas de negocios 
y emprendimientos se han enfrentado a los retos de conseguir ingresos que les 
permitan sobrevivir con sus familias y participar en los mercados, desde sus roles 
de: productores, intermediarios o prestadores de servicios; y que algunos de ellos 
lo hacen desde la informalidad.

Los negocios de tamaño micro se conocen desde dos categorías: 
los micronegocios y las microempresas, considerados también como 
microestablecimientos, los primeros con menor capacidad financiera y los 
segundos muy cercanos a éstos, pero algunos operan de manera formal, a través 
del registro en cámaras de comercio y por supuesto, dentro del marco legal del 
estado colombiano. La forma como a la fecha están reconocidos, tiene gran 
incidencia dentro de la economía del país.
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Tanto unos, como otros negocios, no cuentan con procesos y procedimientos 
que les permitan ejercer su actividad económica con óptimos recursos y 
capacidades para obtener ganancias sostenidas, hacia una rentabilidad constante, 
para sobrevivir frente a la competencia organizada y permanecer en los mercados 
con sus bienes y servicios, que sean productivos y por tanto competitivos en los 
escenarios donde participen. Para ello es necesario que los micronegocios y las 
microempresas trasciendan administrativa y organizacionalmente, con mayor 
conocimiento del campo de la tecnología, la administración y las finanzas y el 
desarrollo sostenible para formalizarse a nivel de microempresas, que a la vez les 
permitirá un fácil acceso a mercados, las instituciones financieras y, a programas 
apoyados por los gobiernos de turno, frente a la ley MiPymes y otras estrategias de 
orden de lo público o del sector oficial.

No es un misterio deducir que a este tipo de negocios les falta dominar 
conocimientos y saberes para aplicar mejores estrategias, que den lugar a saber 
cómo afrontar el reto de permanecer, crecer, desarrollarse y expandirse desde 
el plano local, al regional y nacional, para que de ese modo puedan trascender 
fronteras en los mercados globales.

El aporte desde las finanzas en los negocios de tamaño micro va, desde 
una visión más amplia de la economía de empresa, las finanzas en la empresa, la 
contabilidad en las organizaciones y un modelo de gestión financiera integrado 
con el componente administrativo, que les permitirá seguir un paso a paso desde 
la organización, la administración, la gestión y las actividades de operación 
administrativa, financiera y medioambiental, para saber cómo estructurarse, como 
presupuestar, como definir costos y gastos, para obtener ganancias en los periodos 
del ejercicio empresarial y que se tengan capacidades sobre cómo mantener 
ganancias acumuladas, que les permita planear estratégicamente nuevas tácticas 
hacia el éxito sostenido y por tanto obtener bienestar y riqueza, para crecer de 
manera sostenida y con acciones concretas sobre el desarrollo sostenible, en bien 
propio, familiar y de la sociedad en general.

Objetivo del capítulo: Plantear estrategias financieras y administrativas, que involu-
cren el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en las empresas de tamaño 
micro en Colombia y que les permita desarrollarse y crecer de manera legal y exitosa. 
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MARCO REFERENCIAL 

Visión Integrada del Marco Teórico 

Se toman como referentes los componentes teóricos asociados con las 
ideas integradas: las finanzas y el desarrollo sostenible; la idea de emprendimientos 
que se transforman en micronegocios y su relación con la productividad y la 
competitividad que hagan posible el crecimiento organizacional potenciado con la 
inclusión de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible para potenciar el desarrollo 
empresarial con las mejores prácticas posibles.

Enfoque Teórico

Da lugar a considerar las finanzas y el desarrollo sostenible (Velásquez 
Acosta, 2022), pero se puede complementar con otras perspectivas teóricas 
asociadas a los referentes del proyecto.

Los micronegocios como resultado de las ideas de negocios y de su ejecución 
a través del emprendimientos podrán ser microempresas legalmente formalizadas, 
que según el planteamiento de (Luipiáñez Carrillo et al., 2017) que concentraron 
su atención en la potenciación del crecimiento económico desde la innovación, 
que motivan la puesta en marcha de iniciativas de micronegocios, como causa 
fundamental hacia la realidad microempresarial y que según Schumpeter (1934). 
Audretsch y Keilbach (2004) dijeron en su tiempo: “aprovechando las oportunidades 
emprendedoras, se puede mejorar la competitividad a través del incremento del 
número de empresas, que diversifican la estructura empresarial”.

Igualmente se acepta que “La creación de empresas constituye un factor 
clave para lograr una mejora en la productividad”, según lo planteo (Audretsch, 
2009) en el artículo -capital intelectual, de cuadernos de economía- . Así mismo, 
desde el mismo artículo (García et al., 2010) los citados autores concluyeron que 
“la creación de empresas a través de los emprendimientos, representa el motor de 
las economías en los países desarrollados”.

Desde el marco teórico los autores citados Luipiáñez et al. (2017), en su 
tercer párrafo expresan que: 

A pesar de no existir una definición consensuada, diversos autores coinciden 
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en señalar que “los Impulsores del Crecimiento IC y el Capital Intelectual 
se refiere al conjunto de recursos intangibles y capacidades relacionadas 
con el conocimiento, que permiten a la organización alcanzar una ventaja 
competitiva sostenible.” Entre ellos: (Delgado-Verde et al., 2011).

La integración al método sugiere incluir tres variables claves, respecto de la 
función empresarial: 1) los principios, 2) los criterios y 3) las leyes; que según los 
planteamientos de Castromán y Porto (2000, pp 68-69), son pertinentes. Los unos 
y los otros, se integran en su orden: (principios) equilibrio interno o de estructura 
organizativa de la empresa, innovación de la actividad empresarial y crecimiento de 
la unidad económica.

Contexto de los Negocios de Tamaño Micro

La categorización según el tamaño de las empresas en Colombia y en 
naciones vecinas generalmente se ha llevado a cabo utilizando tres indicadores: 
la cantidad de trabajadores, el valor de los activos y los ingresos generados (Nieto 
et al., 2015). Los negocios de tamaño micro, son conocidos en el país como: 
microestablecimientos, micronegocios y microempresas, entidades que dan 
muestra de insuficientes cantidades en diversos componentes: capital, flujos de 
dinero, escasos conocimientos sobre procesos administrativos y organizacionales, 
pocos conocimientos sobre administración financiera o las finanzas; casi nulas 
oportunidades de financiamiento y por tanto casi nula inversión, desde las pocas 
ganancias ocasionales, si las ha habido; que dado que, al no saber de costos y 
gastos, se puede deducir que los precios no son equilibrados o competitivos en los 
mercados donde participan.

Esta realidad de las estructuras de microestablecimientos y micronegocios, 
no formalizados, no fue considerada en la clasificación colombiana de Micros, 
Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes). Por su parte las microempresas 
hacen parte de la estructura, pero regularmente desde las NIIF la hicieron entender 
desde el grupo 2 como parte de las pequeñas empresas, cuando las incluyen en la 
categoría Pymes, (algo erróneo, por supuesto, ya que son condiciones diferentes 
dentro de la estructura formal del tamaño, sus productos y procesos productivos 
o de servicios). Se deduce, por tanto, que hay mucho por hacer por estas tres 
categorías de tamaño micro, desde lo administrativo, organizacional, ambiental y 
financiero.
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Son estas las categorías que centran la atención del estudio y por lo tanto 
se constituye en un aporte estratégico e innovador. Los Micronegocios y las 
Microempresas, que pueden hacer parte de los microestablecimientos, fueron 
estudiados por el DANE a través de una encuesta a comienzos del 2000, cuyos 
resultados se publicaron en el año 2001.

Organización en los Negocios de Tamaño Micro

Existen dos caminos en el sentido de organización: El camino inicial desde 
la informalidad, que se hace en la realidad, cuando deciden afrontar una idea de 
negocio y su puesta en marcha en los hogares, las calles o sitios que les llame la 
atención en función de su propio criterio y un estimado pequeño de producción y 
ventas posibles. Por tanto, el proceso organizacional es empírico y por supuesto, 
no cuentan con técnicas o tecnologías apropiadas para el logro efectivo de sus 
objetos sociales en función de la actividad económica a la que corresponda el giro 
de los negocios.

El segundo camino corresponde a la formalidad del negocio, en concordancia 
con las normativas existentes sobre el desarrollo de actividades económicas, como 
personas naturales o jurídicas y que exigen un registro en cámaras de comercio, 
para acogerse a la legalidad y todo lo que ello significa para desarrollarse, crecer y 
mantenerse en los mercados, para obtener ganancias y por tanto, obtener bienestar 
propio, de las familias y de la sociedad en general.

De manera puntual, el propósito del aporte financiero se enfoca en revisar 
los componentes: información contable, información financiera y aseguramiento 
de la información, tal como lo expresan las Normas Internacionales de Información 
Financiera o NIIF, a nivel global y en equilibrio con la normativa colombiana respecto 
del grupo 3, que centra la atención en las microempresas, donde debe iniciar el 
camino corporativo de los micronegocios.

Administración en los Negocios de Tamaño Micro

Qué Son Los Micronegocios

Concepción Propia.  Son aquellas unidades productivas informales, donde 
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la gente sustenta su diario vivir y que en pocos casos se constituyen en negocios 
rentables y líquidos1, debido a que sus costos son entendidos como mínimos, en 
relación con los que asume una empresa formal, pero de lo mismo líquidos que 
pueden ser y la facilidad para su instalación y sustentabilidad en el tiempo, este tipo 
de empresarios no manejan en forma eficiente los recursos, no saben realmente 
cuánto les cuesta sacar su producto al mercado, no fijan el precio justo y por tanto, 
no controlan la ganancia o la pérdida; por consiguiente no tienen un horizonte 
favorable a corto, mediano y largo plazo; por tanto, no tienen soportes, ni idea de lo 
que pueda pasar con su unidad productiva o de servicios y la responsabilidad legal 
asociada a dichos procesos. 

Concepto Estructurado por el DANE. Un micronegocio es una unidad 
económica con máximo nueve (9) personas ocupadas que desarrolla una actividad 
productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en 
calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción.

Características de los Micronegocios

Según el DANE sobre la base de la unificación de criterios los micronegocios 
se caracterizan como sigue:

a. Los dueños(as) de micronegocios son propietarios(as) o poseedores(as) de 
los medios de producción con los cuales desarrollan su actividad económica.

b. Los dueños(as) de micronegocios prestan servicios técnicos o profesionales 
siempre y cuando no sean subordinados(as).

c. Los dueños(as) de micronegocios son responsables de la deuda u obligación 
contraída en el proceso de producción, comercialización o prestación del 
servicio que genera los ingresos.

d. Los dueños de micronegocios buscan su clientela.
e. Los micronegocios pueden ser operados por una sola persona.

Cifras de Micronegocios en Colombia

En la primera encuesta nacional de microestablecimientos de comercio, 
servicios e industria realizada en el último trimestre de 2001 (DANE, 2023), reporta 
que, en el año 2000 en Colombia, los micronegocios con no más de 10 trabajadores 
1 Que cuenten con el efectivo exigido para responder por las obligaciones con los clientes internos y externos. 
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eran 558.000, generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de 
pesos. A partir de 2019 se crea la Encuesta Emicron para hacer seguimiento del 
impacto económico en el país.

 
Variables Económicas de los Micronegocios. Están constituidas por sectores 

de: agricultura, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y 
servicios. Al desagregar las actividades se constituyen en un marco más amplio de 
actividades que acopian los giros individuales de los negocios.  

Información Complementaria de los Micronegocios. Desde las encuestas 
aplicadas por el DANE se acopia información sobre emprendimiento, informalidad, 
emplazamiento, características del personal ocupado, inclusión financiera, capital 
social y uso de las TIC en estas unidades económicas.

Año Base de la Información Argumentada por el DANE. A partir del año 2020, 
se recolecta información sobre la percepción de las personas propietarias de los 
micronegocios, con el fin de medir el impacto de la emergencia sanitaria sobre el 
desarrollo de su actividad económica. El Instrumento principal de recolección de la 
información, es la encuesta de micronegocios (Emicron).

Aspectos claves de la Encuesta. Cada uno de estos se citan a continuación:
 

a. Cantidad de micronegocios
b. Personal ocupado en los micronegocios
c. Ingresos nominales de los micronegocios
d. Expectativas adaptativas

En el tercer trimestre de 2022, la cantidad de micronegocios aumentó 10,7% 
en comparación con el mismo periodo del año 2021. Asimismo, el personal ocupado 
por estas unidades económicas aumentó en 10,8%.  Respecto a los ingresos de los 
micronegocios crecieron 28,1% en este mismo intervalo de tiempo. Estas cifras 
ratifican la importancia de este tipo de negocios. Micronegocios (dane.gov.co)
Qué son las Microempresas

Según la clasificación de las empresas, desde a ley 590 de 20002, se sintetiza 
así: Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores 

2 Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
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a 501 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a 2023 son equivalentes a 
$580 millones (500 x $1.160.000). El Decreto 957 de 2019 [con fuerza de ley]. Por el 
cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 
de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta 
el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 
2011. 5 de junio de 2019, define macrosectores asociados al tamaño de empresa y 
asigna a las microempresas los siguientes macrosectores: manufactura, servicios 
y comercio, así mismo limita las ganancias en el periodo hasta $811 millones.

Según  (Datacrédito, 2022), la microempresa se entiende como: Un único 
negocio  que puede ser  administrado por un único profesional, pese a que su 
nivel de facturación sea menor, comparado a otros tipos de empresas, conviene 
puntualizar que este tipo de empresas tienen una gran influencia en la economía 
social, al ser un medio de vida para muchos profesionales. Además, se trata de un 
negocio que puede tener potencial, es decir, una evolución de menos a más. Por 
lo general, la microempresa es de propiedad individual, la maquinaria y el equipo 
son elementales y reducidos. Los asuntos relacionados con la administración, 
producción y ventas son elementales y el propietario puede atenderlos 
personalmente. El número de personas en una microempresa, se encuentra entre 1 
y 10 profesionales.

Características De Las Microempresas

Según la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas3, las 
características principales de éstas son: “trabajan con un grado bajo de organización, 
con poca o ninguna división entre trabajo y capital, como factores de producción y a 
baja escala. Las relaciones laborales, cuando existen, están basadas en su mayoría 
en empleos ocasionales, en relaciones de parentesco o personales y sociales, en 
vez de acuerdos contractuales con garantías formales”.

Incidencia Económica de las Microempresas. Según (Portafolio.co, 2009), se 
plantean las incidencias económicas a nivel macro y micro, centrando su atención 
en la informalidad y el empleo.

Nivel Microeconómico. A nivel microeconómico son importantes, porque 
cubren, aparte de todos los mercados y sectores, nichos que no pueden cubrir 
las grandes empresas y que tampoco les interesa, como, por ejemplo, zonas 
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marginadas en las ciudades o regiones excluidas de los países.

Nivel Macroeconómico. A nivel macroeconómico son importantísimas, 
porque promueven el 50,16 % del total del empleo generado por las empresas 
censadas, mientras que las grandes empresas gestan el 19,47 %.

Cifras de las Microempresas en Colombia

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
DANE, desde la encuesta nacional de microestablecimientos (versión 1), de comer-
cio, servicios e industria, realizada en el último trimestre de 2001, concluyen que 
en el año 2000 existían en el país 967.315 microestablecimientos (micronegocios 
y microempresas), de los cuales el 58% eran de comercio, el 30% de servicios y el 
12.5% reportaban la industria. (DANE).

Durante ese periodo, los microestablecimientos generaron 1.094.755 
empleos, lo que sería equivalente a 1.1 de empleos por establecimiento. En relación 
con los empleos por establecimiento, el 1.8 por ciento corresponde al sector 
comercio, el 2.8% a la industria y 2.5% a los servicios. El estudio también mostró que 
en el 2000 existían alrededor de 7.600 establecimientos industriales con más de 10 
trabajadores y los micronegocios con no más de 10 trabajadores eran 558.000, los 
cuales generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos. 
Desde el ámbito del estudio se pudo estimar 120.785 microempresas. 

Tabla 1

Micro establecimientos y empleo

Sector Establecimientos Trabajadores
Comercio 557.759 630.267
Servicios 288.771 381.328
Industria 120.785 156.653
Total 967.315 1.168.248

Nota. El DANE expresa la elación existente entre la relación de los establecimien-
tos y el aporte o contribución en la generación de empleo.

Según el Censo del 2005, Según citación hecha por Portafolio.co (2009)4, en 
Colombia las microempresas representaban el 96 % del total de empresas censadas, 
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mientras que las grandes compañías sólo el 0,13 % del total de compañías del país. 
Por sectores, el 54,66 % estaban en comercio, el 31,6 % en servicios, el 12,22 % en 
la industria y el 1,52 % en otros sectores. Del total de microempresas el 49,7 % eran 
unipersonales, el 45,4 % tenían entre dos y cinco empleados y el 4,9 % tenían entre 
seis y diez trabajadores. 

Cifras Según la Gran Encuesta a las Microempresas Año 2018

De acuerdo con Cifras & Conceptos, en la primera evaluación de la GEM en 
2018, se examinaron cuatro módulos fundamentales relacionados con la situación 
presente, perspectivas futuras, ahorro y financiamiento, y acciones para la mejora. 
Además, se llevaron a cabo análisis de las características estructurales de las 
microempresas a través de un módulo de caracterización empresarial Clavijo 
(2018).

En el primer análisis de la GEM, se llevaron a cabo entrevistas con 1.454 
propietarios de microempresas en los sectores amplios de industria, comercio y 
servicios. A nivel geográfico, la encuesta se efectuó en las ciudades principales de 
Colombia, con una participación significativa de Bogotá (que incluye municipios 
cercanos), Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta y Manizales 
(Cerro Davia et al., 2020).

En esta evaluación inicial, los resultados principales reflejaron un sector de 
microempresas caracterizado por: i) niveles de formalidad que oscilan entre el 70% 
y 80%, según la muestra seleccionada; ii) acceso al crédito por debajo del 20% del 
total (comparado con el 45% informado por las Pymes), aunque cerca del 90% de 
este crédito se obtenía a través del sector financiero formal; iii) una capacidad de 
ahorro que representa aproximadamente el 30% del total, con cerca de la mitad 
de este ahorro mantenido fuera del sistema financiero; y iv) una capacidad de 
exportación limitada, con solo un 3% de las microempresas involucradas en la 
exportación de sus productos o servicios (Cerro Davia et al., 2020).

En la figura 1, se puede apreciar el comportamiento por sectores de la 
economía.

Figura 1
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Distribución sectorial, según el DANE, GEM. Cifras & Conceptos. 2018.

Nota. Cada macrosector considera la participación desde las actividades codifi-
cadas según CIIU Rev. 4.0 A.C Gran-Encuesta-a-las-Microempresas-27042018.
pdf

Entidades Microempresariales y las Finanzas

Formalidad Contable y Financiera

Las finanzas son transversales en la vida de las personas y las organizaciones, 
por tanto, implican un interés general. A partir de la internacionalización de la 
información, las NIIF han impuesto un proceso ordenado y estructurado, en relación 
con el tamaño de las entidades que están o no obligadas a informar sobre los 
procesos contables y financieros. Existen entonces tres grandes categorías que son 
clasificadas en un orden numérico, como sigue: grandes empresas, corresponden al 
grupo 1; pequeñas y medianas empresas se ajustan al grupo 2 y las microempresas, 
en Colombia NIF corresponde al grupo 3. Son tres los componentes que se unifican 
según los criterios de las NIIF:
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1. Información contable
2. Información financiera
3. Aseguramiento de la información

Desde cada grupo las entidades organizadas legalmente, deben cumplir 
con dichos parámetros, los cuales son aceptados por las naciones, a través de la 
generación de su propia normativa. Para el caso de las entidades de tamaño micro, 
se hace alusión al grupo 3, como microempresas que acoge a los micronegocios. 
En ese sentido se cumplirá con las exigencias del orden internacional y las normas 
legales del país.

Aunado a lo anterior, este capítulo aporta orientaciones para integrar: la 
administración y organización, la gestión y la operación de las finanzas, a través 
del manejo de la administración financiera, las finanzas y el desarrollo sostenible 
de forma integrada la función financiera; para seguir un diseño metodológico se 
diseña y aplica el método Adyfín, para hacerlo más comprensivo, más práctico y 
útil para el micronegocio o la entidad microempresarial.

Contabilidad y Finanzas en las Entidades del Grupo 3 de las NIF
NIIF general y NIF colombiana. Grupo 03 Microempresas. Las siguientes 

son las políticas:

1. Política contable, (sobre la base de la definición del artículo 1° del decreto 
2706 de 2012, decreto 3019 de 2013 y demás normativas asociadas a dichos 
procesos). 

b. Política de costos y gastos sobre la base del proceso productivo, la 
intermediación o la prestación de servicios. (Los inventarios y el informe de 
resultados del ejercicio contable del año correspondiente.) 

c. Política financiera (Cómo manejar la función financiera, la administración 
financiera y las finanzas en la microempresa). 

d. Política tributaria. (Cumplir con las exigencias legales de las tasas 
impositivas, según el artículo 499 del estatuto tributario, desde las exigencias 
nacionales, como locales donde opere la entidad microempresarial).

Estrategias Financieras Para la Toma de Decisiones
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Son tres, las estrategias de base para afrontar las obligaciones legales, 
contables y financieras en las entidades de tamaño micro ya descritas: Formalidades 
legales, Función financiera, administración financiera y finanzas, desde la ejecución 
del modelo financiero AdyFín.

Formalidades Legales

La unidad empresarial debe constituirse legalmente, al realizar el registro 
en la cámara de comercio de su localidad o jurisdicción a que corresponda, según 
las regiones de cada territorio departamental, a través del RUES. Acogerse a las 
obligaciones contables que correspondan al grupo 3 de las NIF. Cumplir con las 
obligaciones tributarias a las que hubiere lugar, en función con el tamaño del negocio, 
las ganancias o los dividendos, al cierre de cada período o ejercicio contable (el año 
que corresponda). Tener en cuenta otras obligaciones legales relacionadas con el 
desarrollo de su negocio, desde la actividad económica a que corresponda, según 
registro Dian (CIIU Rev. 4.0 A.C) en cámara de comercio y que se genera en la vida 
corporativa de la entidad microempresarial.

Función Financiera y Administración Financiera

Estos dos componentes hacen relación a la incidencia de las finanzas, 
respecto de la administración financiera y las finanzas propiamente dichas, 
La primera variable responde a la administración del dinero; la segunda a las 
actividades propias de la administración financiera, pero que en las empresas 
consideradas se integran en: planeación, presupuesto, tesorería y dividendos o 
ganancias, que para el caso de las Micros se ajustan a resultados de ganancias 
o pérdidas; y la tercera, se centra en la administración, gestión y operación, que 
en resumen corresponde a la Planeación Financiera Estratégica PFE y la praxis5 

 al interior de las empresas.

Para la toma de decisiones dichos referentes se integran desde: 1), el 
manejo de los recursos financieros, 2), el financiamiento de las operaciones y 3), la 
inversión de los recursos disponibles, de reservas o de ganancias acumuladas.  Esta 
estrategia se acompaña, con acciones concretas desde las disciplinas: planeación 
5 Se entiende praxis según el modelo de UNIMINUTO, como la forma de llevar la teoría a la práctica empresarial 
con énfasis social, desde el enfoque praxeológico: Ver (diagnosticar (problema), Juzgar (Problema /justificación), 
Actuar (diseño de estrategias), Devolución creativa (integración: Adm. Fra., finanzas y modelo AdyFín).
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financiera, presupuestos, flujos de efectivo, costos, gastos y precios, proyecciones 
financieras; previsión de riesgos, entre otros apoyos.

Elaboración de la Planeación Estratégica Financiera

La planeación financiera como “un proceso, donde se establecen bases para 
planear las actividades financieras, con el fin de mitigar el riesgo en el tiempo y darle 
un uso adecuado a los recursos y capacidades de la organización”. Toda empresa 
debe realizar sus respectivos presupuestos en cada área funcional y determinar 
presupuestos y proyecciones desde los estados financieros, según la normativa NIIF6 

 lo mismo que sus recursos y capacidades; en función de los objetivos trazados. 
Es importante agregar a la planeación financiera lo relacionado con el flujo de caja, 
desde el estado de flujo de efectivo, con el fin de conocer el comportamiento de las 
actividades financieras, según las entradas de dinero y la forma como se hará uso 
de dicho recurso.

Otra estrategia de manejo desde la planeación financiera, es la expresada 
por Ramírez (2002), que se sustenta en un “proceso de identificación de recursos, 
como base para establecer inversiones, capital de trabajo; realizar proyecciones 
de costo, gastos e ingresos”; con el propósito de determinar las necesidades de 
financiamiento y establecer las políticas de reparto de ganancias o dividendos; 
con lo anterior, quien se encargue de realizar la planeación, debe estar a cargo de 
personas expertas en el manejo de las finanzas corporativas, conocer muy bien la 
empresa, analizar los factores externos e internos, tal como se anotó anteriormente; 
ya que los resultados y toma de decisiones se basan en dichos componentes.

Ramírez (2002), sustenta que, al unir la planeación estratégica con los 
presupuestos a corto, mediano y largo plazo, todas las decisiones financieras se 
reflejarán en los estados financieros y los flujos de fondos; este último componente 
permitirá valorar la empresa, de acuerdo con sus resultados.

El proceso para realizar la planeación financiera de una organización, se 
puede apreciar en la figura 2, con su correspondiente diagrama:

Figura 2
6 Estados financieros, según NIIF: Estado Integral de Resultados y Estado de Situación Financiera
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Diagrama del proceso para la elaboración de la planeación financiera

 
Nota. Elaboración propia, sobre el planteamiento de la situación a observar y la 
correspondiente respuesta frente a los objetivos del proyecto.
Ejecución y Control de la Planeación Financiera

Una vez diseñada la planeación financiera, se procede a su respectiva 
ejecución, haciendo control de las metas propuestas y el cumplimiento de las 
estrategias planteadas para lograrlas, es decir, es necesario comparar lo planeado 
con lo ejecutado, para analizar las posibles desviaciones a tiempo, e implementar 
planes de acción que permitan cumplir con el objetivo propuesto; por medio del 
control los directivos de la empresa miden y rectifican las operaciones de ésta, 
por consiguiente, para lograr las alertas tempranas se deben seguir procesos 
específicos para optimizarlos.

Control de la Planeación Financiera

El control positivo se realiza para hacer seguimiento y establecer acciones 
de ajustes o correcciones sobre la marcha. Esta etapa se caracteriza por:

1. El monitoreo hacia la mejora continua
2. Resultados obtenidos
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3. Plan de acción o de mejoramiento contingencial

La figura 3, ilustra el proceso de control y seguimiento

Figura 3

Proceso para el control de la Planeación Financiera

Nota. La planeación financiera sin control, no permite la dinámica del seguimiento 
y mejoramiento continuo de los procesos. 
Evaluación de los Resultados de la Planeación Estratégica Financiera

Para evaluar los resultados es necesario definir indicadores de medición, que 
permitan comparar lo presupuestado, con lo ejecutado; para ello se parte de una 
línea base, lo que existe antes de la planeación y que será el marco de referencia, 
para hacer seguimiento a los resultados; de igual forma se debe establecer metas al 
final de cada costo e ingreso operativo; todos los indicadores deben tener aspectos 
específicos para evaluar, ya sean cualitativos o cuantitativos. Los indicadores 
de evaluación deben ser claros, sencillos y en menor cantidad, donde se pueda 
analizar el cambio o representatividad de este, para ello se recurre al planteamiento 
de Tapia 2011, que se puede apreciar en el esquema 1.

Para Tapia (2011), los indicadores deben tener las siguientes condiciones:

a. Asegurar los resultados y establecer metas estratégicas. 
b. Definir las evidencias que se quieren analizar, las variaciones que se pueden 

anticipar y establecer qué hacer a dichas variaciones que se presenten.
c. Efectuar controles múltiples y realizar retroalimentación. 
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d. Seleccionar indicadores basados en la organización.
e. Hacer que los recursos de la empresa sean rentables, de acuerdo con el 

monto de la inversión.
f. Supervisar los procesos de aprendizaje.
g. Indagar las causas de lo sucedido, o que está pasando; en los planes 

llevados a cabo.

Esquema 1

Condiciones de los indicadores de evaluación

Recursos Tecnológicos

La tecnología constituye una estrategia, que hoy en día es muy importante 
para la organización, porque a través de ella se mejoran los procesos y permite 
alcanzar un alto desempeño productivo; para Morin (1995), las tecnologías 
actuales son transversales, porque afectan varias actividades, las cuales no son 
aisladas y se dispersan en la organización, con el fin de mejorar sus alternativas de 
utilización y sus rendimientos. Para Porter (1980), la estrategia tecnológica en una 
unidad productiva, que se entiende como el enfoque para el desarrollo y uso de la 
tecnología; lo importante es que cuando la empresa diseñe el plan tecnológico, en 
él, vayan incluidas las acciones y actividades que contribuyan a maximizar el uso 
de todos esos activos, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la organización.

Para definir la estrategia tecnológica, la empresa debe realizar los siguientes 
pasos:

Realizar el Diagnóstico Interno: es necesario inventariar y evaluar las 
líneas de tecnología, blanda y dura con que cuenta la empresa para el desarrollo 
de su objeto social; con este tipo de diagnóstico se analiza que tanto contribuye 
la tecnología al cumplimiento de la misión y la visión y con ella es que se suma, 
para que la empresa sea productiva, por tanto, podrá ser competitiva para que se 
sostenga en el tiempo.

Ejecutar el Diagnóstico Externo: identificar la tecnología que presenta el 
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mercado y la que tiene la competencia, la cual es la base para que la empresa 
pueda medir su posicionamiento tecnológico y la influencia en el medio ambiente.

Con base en los anteriores planteamientos, la empresa podrá diseñar 
la estrategia tecnológica, basada en competencias distintivas y de acuerdo con 
la capacidad financiera que tenga, siempre teniendo en cuenta: el sector y la 
industria, el entorno, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental, para 
lograr posición en el sector productivo. En función de la estrategia tecnológica se 
propone según Tapia (2011):

a. Mantener las instalaciones y equipos en perfectas condiciones.
b. Estandarizar los procesos de cada producto, de acuerdo con la tecnología.
c. Crear una cultura de trabajo en equipo, donde predomine la creatividad, 

hacia el desarrollo de ideas, para mejorar el desempeño competitivo de la 
organización.

d. Realizar capacitación permanente al talento humano, de acuerdo con los 
avances tecnológicos que se presenten en el sector a que pertenece la 
empresa.

e. Evaluar constantemente la tecnología de la empresa, de acuerdo con el 
ciclo de vida del producto, con referencia de la competencia, con el fin de 
identificar oportunidades, opciones estratégicas y de operación.

Para establecer un plan tecnológico adecuado, se debe tener en cuenta:

1. Las tecnologías emergentes
2. Las tecnologías maduras
3. Adquisición de nuevas tecnologías y licencias
4. Protección de las tecnologías
5. Identificación de habilidades para el uso de las tecnologías
6. Prever necesidades de capacitación y reclutamiento de personal

Impactos Del Desarrollo Sostenible En Las Entidades De Tamaño Micro 

Se hizo revisión de la literatura existente sobre ecología, medio ambiente y en 
particular sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en comparación con 
entidades responsables de la sensibilización global, entre ellas Unesco, Naciones 
Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL frente a la 



85

estrategia de cumplir con la agenda 2030 y en particular con la realización del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible - Sexta 
Reunión 2023. Ello permitió tener una visión más amplia sobre la responsabilidad 
que nos atañe, por comprometernos en realizar acciones y cumplir retos que 
contribuyan a generar cultura positiva hacia la conservación del planeta frente a 
los dramáticos cambios que nos afectan a todos. 

Origen de la Sostenibilidad

Un Poco de Historia. Según (Iat.es, s.f.) la primera vez que se manifestó la 
necesidad de poner en marcha prácticas en favor de un desarrollo más equitativo 
y controlado fue en la  Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo, en el 
año 1972. La idea o concepto de desarrollo sostenible fue planteada por primera 
vez de forma similar a como hoy la conocemos por la Unión Internacional sobre la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1980.

Así mismo se tomó como guía una campaña sencilla planteada desde la 
iniciativa “cuidemos el planeta desde la ecología y el medio ambiente”, que de 
forma práctica define el desarrollo sostenible como:  la capacidad de una sociedad 
para cubrir las necesidades básicas de las personas, sin perjudicar el ecosistema 
ni ocasionar daños en el medio ambiente. De este modo, su principal objetivo es 
perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y 
futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales. (cuidemoselplaneta.
org, s.f.).

Para alcanzar el denominado desarrollo sostenible se tienen que cumplir una 
serie de requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, 
sociedad, cultura y medio ambiente. 

También, de la misma forma plantea problemas que impiden la sostenibilidad 
(social, económica, ambiental, cultural y del entorno, según los expertos del GEM 
sobre emprendimiento con énfasis en la sostenibilidad colombiana. Reporte Global 
Entrepreneurship Monitor (Universidad ICESI, 2023), donde además se expone 
desde Fundación Saldarriaga Concha & GEM Colombia (2023) como afrontar 
el desarrollo sostenible y como alcanzarlo con ideas de fácil cumplimiento que 
se apliquen desde: la casa, el barrio, la comuna; la vereda, el centro poblado, el 
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corregimiento; el pueblo, la ciudad y las organizaciones publico privadas, entre 
ellas las unidades productivas de tamaño micro.

Actividad Empresarial Sostenible en Colombia

Respecto del énfasis del estudio en negocios o empresas de tamaño 
micro, se hace necesario revisar la información soporte respecto de la edad de las 
empresas, dado que los micro negocios y las microempresas son de baja edad. En 
una visión amplia se conoce la siguiente escala:

1. Startup: Empresas con edad entre 0 y 2 años: Regularmente micronegocios 
y microempresas

2. Joven: Empresas con edad entre 3 y 5 años: pequeñas y medianas empresas
3. Madura: Empresas con edad entre 5 y 10 años: medianas y grandes 

empresas, algunas pequeñas empresas
4. Consolidada: Empresas con una edad superior a 10 años: medianas y 

grandes empresas

A nivel de la experiencia de GEM en Colombia según investigaciones hechas 
desde la universidad Icesi (Martínez Moreno et al., 2023), se ha generado otra escala 
denominada Actividad empresarial en Colombia desde la tubería empresarial y 
clasificada en etapas como:

Etapa 1: Aceptación sociocultural hacia la creación de Empresas, Etapa 
2: Empresarios potenciales, Etapa 3: Empresarios intencionales, Etapas 4 y 5: 
Empresarios nacientes y nuevos (TEA), Etapa 6: Empresarios establecidos (EBO).

Según el estudio, de las etapas planteadas han elegido dos categorías: TEO 
y EBO

A los empresarios se les ha preguntado sobre la percepción respecto de: 
toma de decisiones con sentido social, acciones para maximizar el impacto social, 
toma de decisiones con sentido ambiental, acciones para minimizar el impacto 
ambiental y la percepción sobre cómo se prioriza el impacto social y ambiental. 
Sobre lo cual se ha concluido:

Respecto a las decisiones que toman los empresarios TEA y EBO en 
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Colombia, del 2021 al 2022 se observó una tendencia decreciente en el hecho de 
tomar decisiones con sentido social y ambiental.

A pesar de esta caída, cerca del 60% de ellos afirma que tienen en cuenta 
el impacto social y ambiental en sus decisiones y que, además, ejecutan acciones 
para maximizar el impacto social y minimizar el ambiental. Más del 60% de los 
empresarios considera que prioriza en las operaciones del negocio el impacto 
social y ambiental, manteniéndose estable dicho porcentaje en el 2021 y el 2022 
para todos los empresarios TEA y EBO en Colombia. En el 2022 fueron más los 
empresarios que afirman implementar acciones para minimizar el impacto 
ambiental en comparación con el social.

La investigación deja claro que:

Cuando se indaga en los empresarios el nivel de conocimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la identificación de metas asociadas con 
cada objetivo, se nota una aparente incoherencia en donde los empresarios 
afirman identificarse con las metas, pero afirman no conocer los ODS. Un 
dato interesante tanto para TEA como para EBO es que la identificación de 
metas de los ODS bajó drásticamente del 2021 al 2022 así: en TEA casi 50 
puntos porcentuales (pp) y en EBO casi 30 puntos porcentuales. En cambio, 
el conocimiento de los ODS se ha mantenido estable con porcentajes que 
oscilan del 12% al 20%.

En cuanto a la dimensión ambiental, existe un consenso moderado entre los 
expertos de que la mayoría de las nuevas empresas y las que están en crecimiento 
adoptan prácticas amigables con el medio ambiente al producir productos o 
prestar servicios. Estas empresas dan prioridad a las prácticas que mejoran la 
eficiencia energética en sus operaciones y ven los desafíos ambientales como una 
oportunidad potencial.

El que respecta a la dimensión cultural y del entorno, hay un fuerte acuerdo 
entre los expertos en que las prácticas de sostenibilidad son altamente valoradas 
en la cultura nacional. Además, se destacan ejemplos notables de actividades 
empresariales relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el sector empresarial. Los expertos también concuerdan en que el gobierno 
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nacional respalda a las empresas comprometidas con la sostenibilidad mediante 
subvenciones, beneficios fiscales y reducciones de impuestos, y que el gobierno 
nacional ha establecido regulaciones específicas que respaldan a las nuevas 
empresas centradas en la sostenibilidad (Martínez et al., 2023).

Visión Asociada con las Entidades Empresariales

Las entidades empresariales de tamaño Micro, desde su modelo 
organizacional, las políticas financieras y su compromiso frente al desarrollo 
sostenible, se hace ejecutable desde la visión asociada con los componentes: 
efecto sociocultural, economía y medioambiente, constituyendo un elemento 
diferenciador que permite que los líderes empresariales adopten una actitud 
responsable para desarrollar sus ideas de negocios donde tengan en cuenta no 
sólo el fin economicista, sino también el impacto social y cultural frente al equilibrio 
con el medio ambiente, al considerar el desarrollo sostenible como un elemento 
que hace parte sustantiva del trabajo continuo a nivel organizacional, con tareas 
específicas y que involucran partidas presupuestales propias para invertir y de 
ese modo poder contribuir de manera comprometida con todos los componente 
comprometidos, desde la generación de cultura y las acciones concretas frente a 
los objetivos de desarrollo sostenible desde la praxis empresarial. 

Se trata a la vez de tomar conciencia corporativa en términos concretos 
hacia las mejores prácticas para que los impactos ambientales negativos sean cada 
vez menores y se pueda contribuir de manera sistematizada hacia: la realización 
de evaluaciones de desempeño ambiental proponiendo políticas económicas 
que integren las consideraciones ambientales,  favoreciendo sociedades más 
informadas y participativas respecto de la temática ambiental, tal como fue 
expresado por las Naciones Unidas en (CEPAL, 2023a).

En el marco del desarrollo sostenible y el cumplimiento de las metas y dado 
que las metas a 2015 y 2020, no se habían cumplido, después de su iniciación 
hace más de 40 años, se fijan nuevas metas y estrategias a cierre del año 2030 con 
dicha agenda, tal como se expresó en el foro de Naciones Unidas y (CEPAL, 2023b) 
respecto de “la incorporación sistemática, completa, coherente y transversal de 
las cuestiones ambientales en las estrategias de desarrollo, en las políticas y en la 
mensuración del progreso de nuestras sociedades y economías. Lo cual a la vez 
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involucra a la sociedad civil” y en particular a las empresas que han sido creadas 
para contribuir el desarrollo económico, social y ambiental de América Latina y el 
Caribe y entre ellas las entidades de tamaño micro, desde Colombia.

Al cierre de la sexta reunión del foro (Cepal, 2023c), se pudo concluir que: 

Sólo el 24,6% de las metas se alcanzaron o se alcanzarían con la tendencia 
actual; en casi la mitad de las metas (48,4%) la tendencia es correcta, pero 
no suficiente para alcanzarlas; y en 27,0% de las metas la tendencia es de 
retroceso. Se evaluó la implementación y cumplimiento de cinco Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS en la región: ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), 
ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 9 (Industria, innovación 
e infraestructura), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 17 
(Alianzas para lograr los Objetivos), y se conocieron experiencias, buenas 
prácticas y desafíos que han debido enfrentar los países en esta tarea. Se 
cierra la tercera junta final con hacer frente a esos desafíos específicos, 
entre ellos: la protección de la biodiversidad, la elaboración de estrategias 
de reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad de 
datos oportunos, de calidad y desagregados, la participación de los jóvenes 
y el incremento de los recursos financieros, la creación de capacidad y la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo.

Acciones Concretas Para Realizar desde las Entidades de Tamaño Micro

Como valor agregado las empresas de tamaño micro deben: - Tomar 
conciencia ambiental – Generar Hábitos para cuidar el medio ambiente y de paso 
hacer desarrollo sostenible.

Controlar el uso de los recursos naturales, la generación y consumo de 
energías, buenas prácticas en cultura desde la regla de las tres “R” Reutilizar, 
Reducir y del Reciclar, lo mismo que liderar procesos de economía circular y todo 
ello a partir de las políticas globales sobre cambio climático, la sostenibilidad, los 
objetivos de desarrollo sostenible y desde ellos en particular: comprometerse a 
generar cultura desde la sensibilización y aplicación de metas concretas que 
permitan a cada unidad empresarial comprometerse directamente desde el objeto 
social, al que corresponda en virtud de la actividad económica que fue registrada 
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en la DIAN respecto de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Vers. 
4.0 A. C adoptada para Colombia.

También las empresas de tamaño micro se pueden comprometer en: Reducir 
el consumo y el coste de los recursos (agua, energía, etc.); Disminuir la cantidad de 
residuos producidos y facilitar su reutilización. Reducir las emisiones a la atmósfera, 
los ruidos y los vertidos de aguas. Mejorar la competitividad de la empresa. Según 
las recomendaciones hechas por (Lineaverdehuelva.com, s.f).

METODOLOGÍA

Soporte Metodológico del Documento

Los ejes temáticos propuestos se estructuran metodológicamente desde 
la experiencia de la autora, en proyectos de investigación y el acercamiento a las 
entidades de los citados tipos de negocios y cada uno de ellos corresponde a una línea 
y Sub línea de investigación del programa administración financiera en UNIMINUTO, 
de la Rectoría de Ibagué y Magdalena Medio, tal como se cita a continuación: 

Línea de Investigación Institucional: Educación, Transformación Social e 
Innovación

Sub línea de Investigación del Programa y Grupo: Economía, contabilidad y 
finanzas

Área de conocimiento:  Ciencias económicas y administrativas

Proyectos de referencia: Aplicación de la gestión y las finanzas en los 
negocios y el comercio exterior, desde la microempresa- Modelo de Gestión 
Estratégica… Código: 135838 y el artículo académico: -Modelo Estratégico 
Financiero, para microempresas-.
Metodología Detallada

Se estructura de modo integrado en fases y etapas respecto de los 
componentes organizacionales de las empresas y procedimientos desde el 
modelo AdyFin propuesto: los tipos de empresas, el modelo de gestión financiera 
y los componentes corporativos de compromiso frente al desarrollo sostenible 
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(empresa, ecosistema y medioambiente).
 
La metodología se complementa con la estructuración del modelo AdyFin. 

Cuyos componentes se implantan en cuatro (4) fases y 12 etapas: Inducción 
(Sensibilización, Acuerdos); Instrumentación (Manuales, Ajustes, Preiniciación); 
Ejecución (Planeación, Análisis, Aplicación FODA matemática, Aplicación modelo 
AdyFín); y Valorización de resultados (Control, Evaluación, reinformación)

Modelo Estratégico de la Gestión Financiera AdyFin

Implica considerar la incidencia interna y externa en el desarrollo del negocio 
y que se ajusta y aplica, según las características propias de los micronegocios 
o las microempresas que puedan ser intervenidas en el proceso de transferencia 
tecnológica. AdyFín está estructurado en fases y etapas, con sus correspondientes 
ejes de atención y ejecución de actividades de operación previamente definidas.  
Experiencia Corporativa en Transferencia Tecnológica

Aplicar el Modelo de Gestión Estratégica Financiera (AdyFin), en 
micronegocios y microempresas que se postulen, previa convocatoria interna de 
los autores, para la intervención y participación de los actores comprometidos con 
la metodología diseñada. 

El modelo AdyFin se articula con el proyecto de investigación ejecutado 
desde administración financiera: -Aplicación de la gestión y las finanzas en los 
negocios y el comercio exterior, desde la microempresa- y el artículo académico: 
-Modelo Estratégico Financiero, para microempresas-. (Ver anexo A. Diseño 
Metodológico del Modelo AdyFin.)

RESULTADOS

Principales Resultados

Saber de la situación actual de los negocios de tamaño micro en Colombia, 
contexto de los micronegocios y las microempresas desde la economía de empresa, 
intervención en este tipo de negocios para aplicar estrategias de mejoramiento y 
entre ellas coordinar la estructuración de un modelo financiero integrado que les 
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potencie las capacidades de administración, gestión y actividades de operación, en 
conciencia con el desarrollo sostenible.

De modo integral con los proponentes (institucionalidad) y beneficiarios 
(sociedad, y personas de la empresa). Desde las funciones: docencia (docentes, 
estudiantes), investigación (investigadores e investigados) y extensión 
(comunidades sociales empresariales, talento humano de micronegocios y 
microempresas). En particular: según Garret-Jones (2000): beneficios económicos, 
sociales, culturales y ambientales; como bienestar de la población: desarrollo 
humano y social, sustentabilidad, calidad, en apropiabilidad social Kreimer y 
Thomas (2002). Impactos desde los conceptos de bienestar.

Se obtuvo además como aporte significativo dos resultados: el primero con la 
integración de las finanzas y el desarrollo sostenible y el segundo con la aplicación 
del Modelo Estratégico Financiero Integrado AdyFin, con los dos componentes de 
gran impacto, inicialmente en las entidades empresariales de tamaño micro y en 
adelante sobre la base de la experiencia y los aprendizajes, en las entidades de las 
MiPymes en Colombia y la oferta al nivel global. 

DISCUSIONES

La línea temática de discusión se integra en relación directa con la 
administración, gestión y operación de las empresas de tamaño micro y el enfoque 
principal sobre las finanzas y el desarrollo sostenible. Se asocia al proceso una amplia 
mirada hacia los componentes que se relacionan como: capacidad de empresarial 
para impulsar el crecimiento económico desde las regiones en el país. La relación 
del proceso con los emprendimientos y los tipos de organizaciones asociados con 
establecimientos, emprendimientos, micronegocios y microempresas que operan 
de manera informal y de formalidad legal ante las cámaras de comercio de los 
distintos territorios del país. Todos los componentes también tienen que ver con 
la economía de empresa, finanzas empresariales, conocimiento, la creatividad y la 
innovación, entre otras posibilidades.

El estudio permitió abordar las líneas de discusión que se citan a continuación:

1. Existe un amplio consenso en aceptar una relación directa entre la capacidad 
de creación de empresas de un país y su crecimiento económico.  
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2. Los emprendimientos se constituyen en negocios informales o en empresas 
de tamaño micro en gran porcentaje, cuya formalización depende de la 
capacidad financiera o de los mitos por el alto costo de hacerlo y el riesgo 
inminente para permanecer en los mercados.  

3. El tipo de organizaciones de tamaño micro, para potenciar su crecimiento 
económico no se apoya en el conocimiento, particularmente desde las 
técnicas y tecnologías vigentes que permiten fortalecer los procesos 
organizacionales, de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Estos últimos 
componentes generalmente no son tenidos en cuenta en los procesos de 
planeación, gestión y operación.  

4. Las organizaciones empresariales de tamaño micro, según cifras de 
Confecámaras 2022, son las que más incidieron en la formalización en 
registro y renovación en cámaras de comercio, Entre enero y diciembre de 
2022 se crearon 310.731 unidades productivas, de las cuales 309.488 fueron 
microempresas; 

5. Respecto del tamaño y sector agregado (%) de la empresa en función del valor 
de sus activos, se evidencia que éste está dominado por las microempresas 
(99,6 % en 2022, Confecámaras), del cual se derivan los respectivos sectores 
de la economía así: Agricultura 98,8%, Comercio 99,9%, Construcción 98,8%, 
Extracción 97,7%, Industria 99,9%, Resto 99,6% y Servicios 99,4%. 

6. De igual forma contribuyeron a la generación de empleo, según Confecámaras 
el 48,9% de las empresas para el periodo comprendido entre enero a 
diciembre de 2022 crearon al menos un empleo. Los tres sectores con mayor 
participación en la creación de empleos fueron: comercio al por mayor y 
al por menor y reparación de vehículos (33,3%), alojamiento y servicios de 
comida (15,7%), e industrias manufactureras (11,3%).

7. La administración y las finanzas constituyen el soporte de apoyo desde las 
ciencias económicas, economía de empresa, las finanzas empresariales. En 
particular estas organizaciones no dominan los costos y gastos para operar 
y financiar efectivamente las operaciones organizacionales. 

8. Los procesos organizacionales desde las actividades económicas 
agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios afrontan acciones de 
explotación, extracción, producción y distribución, que obligan a considerar 
los valores de productividad, competitividad, sostenibilidad y desarrollo 
sostenible de manera integrada, lo cual no se hace como debiera ser. 

9. La creatividad y la innovación son soportes continuos que sirven de apoyo 
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al crecimiento y desarrollo de las unidades empresariales de tamaño micro 
en Colombia, desde sus regiones, que para el caso de la investigación 
afrontada hace referencia al área regional de la zona andina colombiana 
(Antioquia; Boyacá; Caldas; Cundinamarca; Bogotá D.C.; Huila; Norte de 
Santander; Quindío, Risaralda; Santander y Tolima)

Desde la perspectiva de discusión del proyecto se puede concluir que: 
se hace necesario definir estrategias de intervención corporativa al parque 
empresarial colombiano para transferir conocimiento y motivar mejores prácticas 
empresariales respecto de las disciplinas empresariales, financieras y ciencias 
afines, haciendo especial énfasis en la integración de estrategias de sostenibilidad 
y desarrollo sostenible.

Las instituciones de educación superior deben llevar a la praxis mejores 
prácticas generadas desde el conocimiento internacional, como el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) vigente desde 2006 en Colombia desde los 
procesos investigativos empresariales y en particular sobre la experiencia vivida 
con la universidad Icesi y otras IES comprometidas en alianza estratégica con ésta. 

CONCLUSIONES

• Se conoció la situación actual de estos negocios en Colombia, que inciden 
en el desarrollo social, ambiental y económico. 

• Estas entidades operan con un grado bajo en organización, conciencia por 
el impacto ambiental, con poca división entre trabajo y capital, factores 
de producción, con sus impactos y a baja escala, no aplican modelos de 
administración y finanzas, desconocen estrategias de impactos positivos al 
medio ambiente y los efectos a nivel local y global. 

• Dichas organizaciones no poseen modelos propios que les permita elegir 
estrategias apropiadas en los componentes sociales, ambientales y 
económicos y por tanto poder controlar: planes, presupuestos, costos, 
gastos, precios, ganancias e impactos desde el desarrollo sostenible. 

• La propuesta planteada deja a los empresarios unas estrategias de posible 
ejecución y la estructuración del Modelo Integrado de Gestión Estratégica 
Financiera y Desarrollo Sostenible, que permiten saber cuánto cuesta hallar un 
equilibrio entre la capacidad de cubrir las necesidades básicas de las personas, 
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sin perjudicar el ecosistema, ni ocasionar daños en el medio ambiente, donde el 
principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus 
necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los recursos 
naturales (cuidemoselplaneta.org, s.f.).
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Anexo A. Diseño Metodológico del Modelo AdyFin

Los componentes del modelo se implantan en cuatro fases (4) (inducción, 
instrumentación, ejecución y valorización de resultados) serán ejes de ejecución 
en las entidades empresariales seleccionadas, a través de dichas fases y las 
correspondientes etapas, como se plantean a continuación: 

Fase I. Inducción

Etapa 1. Sensibilización a empresarios (presentación del modelo, su 
Importancia y la pertinencia del modelo para negocios de tamaño micro)

Etapa 2. Acuerdos sobre aprobación y autorización de la intervención, en 
transferencia tecnológica, el manejo de la información y los protocolos asociados 
al proceso de ejecución del modelo propuesto

Fase II. Instrumentación 

Etapa 1. Presentación de manuales, de administración, gestión y operación.
Etapa 2. Realización de ajustes de procedimiento y ejecución, de ser el caso. 
Etapa 3. Pre iniciación: se realiza a través de un diagnóstico general de la 

entidad. 

Fase III. Ejecución del Modelo Adyfín.

Etapa 1. Planeación Estratégica Financiera. Planteamiento del diseño de 
planeación ideado. 

Etapa 2. Análisis de resultados del diagnóstico integrado, para complementar 
el desarrollo del diseño propuesto. 

Etapa 3. Aplicación de la matriz FODA Matemática. Para argumentar el 
diseño, al tomar como base los hallazgos generales y financieros del diagnóstico 
general, se realiza el diseño definitivo, que se complementa con una elaboración 
estratégica, técnica y dinámica, frente a la realidad y conveniencia de las submatrices 
analizadas (factores externos, factores internos). 

Etapa 4. Aplicación del modelo Adyfín, sobre la base de las características 
de la empresa seleccionada y los hallazgos organizacionales complementarios del 
tipo de empresa, con fundamento en la fase III y sus etapas.
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Fase IV. Valorización de Resultados.

Etapa 1. Control de implementación, seguimiento ordenado (a) previo, b) 
sobre la marcha y c) los resultados de los componentes y en particular sobre los 
procesos, procedimientos, acciones, la estrategia y los resultados obtenidos.

Etapa 2. Evaluación: análisis de resultados obtenidos, sobre la base de los 
controles y los hallazgos, se procede al diseño de estrategias de mejoramiento e 
implementación de los ajustes propuestos.

Etapa 3. Reinformación. Cierre del proceso e información de resultados, 
conclusiones y recomendaciones finales. 

El modelo tiene como centro de atención las estrategias de administración 
y gestión financiera, como se pueden apreciar en la figura 4.

Figura 4
Modelo Estratégico de la Gestión Financiera Adyfín

Nota. El diagnóstico da lugar a integrar los componentes: Administración, 
finanzas y desarrollo sostenible.
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 Soporte Sobre la Ejecución de Fases y Etapas del Modelo Adyfín 

El modelo sigue un proceso, unos procedimientos y unas acciones 
estructuradas desde las cuatro fases y las etapas correspondientes ya expresadas. 
La importancia estriba en sensibilizar y aplicar un modelo de fácil estructuración, 
seguimiento y ejecución que aporta conocimientos, saberes, estrategias y 
herramientas que apuntan a saber más sobre administración y finanzas que se 
aplican a los negocios de tamaño micro, con la inclusión de la sostenibilidad y el 
desarrollo sostenible. 

Para analizar los recursos financieros, se hace necesario tener conocimiento 
sobre: administración, gestión y operación, que se integran con las finanzas y 
que se estructuran a partir del modelo, que centra su atención en un diagnóstico 
interno y externo, como base para determinar la planeación estratégica financiera, 
como epicentro del modelo que permitirá, además, que los empresarios puedan 
tomar decisiones más cercanas a sus realidades y por tanto más convenientes y 
acertadas.

Un diagnóstico Interno, es importante para analizar dentro de la empresa 
la estructura administrativa y organizacional, lo cual es clave para hallar la 
problemática y como estrategia, según la propuesta de (Guerras Martín & Navas 
López, 2015) se puede aplicar el siguiente proceso:

Identificar la organización: Definir su actividad económica, su objeto social, 
tamaño, historia, mercado que atiende, naturaleza jurídica, procedencia del capital, 
entre otros elementos corporativos.

Definir y analizar las fuerzas controlables, desde las fortalezas y debilidades, 
para ello: es necesario analizar cada área funcional de la empresa: mercadeo, 
producción, finanzas, tecnología, recursos humanos y la dirección administrativa; 
en la figura 5, se muestra cada área con sus respectivas variables a analizar.
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Figura 5

Áreas funcionales de la organización, con sus variables a analizar

Nota. desde la fuente Guerras Martín y elaboración propia, se aprovecha para ha-
cer transversal la administración de la organización con las finanzas y el desarro-
llo sostenible. 

Cadena de Valor: la dirección debe establecer las fuentes de ventajas 
competitivas, en otras palabras, definir cuál es área o aspecto que le genera valor; 
para ello se debe tener en cuenta las actividades primarias y las actividades de 
apoyo.

Actividades Primarias: son parte del proceso productivo. Dentro de estas 
actividades se encuentra la distribución para el almacenamiento y entrega de 
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productos, Marketing y ventas, para penetrar en el mercado y monitorear el servicio 
postventa.

Actividades de Apoyo: no forman parte del proceso productivo, sólo definen 
el apoyo a las actividades primarias; dentro de ellas están: el aprovisionamiento 
desde la compra de materias primas, maquinaria y equipo; más servicios, entre 
otros; el desarrollo tecnológico, el cual debe estar enfocado a mejorar procesos de 
producción y de gestión, a través de la automatización; de igual forma en los apoyos 
se encuentra la administración del recurso humano, en relación con: contratos, 
motivación, adiestramiento, formación, rendimiento, etc., y por último interviene 
la infraestructura de la empresa, la cual se fundamenta bajo la administración, a 
través de la planificación, la información, el control, evaluación, la reinformación, la 
organización, la contabilidad y las finanzas, entre otros aspectos.

Análisis de los Recursos y Capacidades: para el respectivo análisis de los 
recursos de la empresa, es necesario inventariar todo lo relacionado con maquinaria 
y equipo, realizar una valoración contable de ellos, establecer su capacidad para 
responder al mercado; es decir, poder saber si es suficiente con esos activos fijos 
o es necesario repotenciarlos, darles de baja, reponer o adquirir nuevos elementos. 
También, respecto de los recursos y capacidades que tenga la empresa, se debe 
identificar el efectivo disponible con que cuenta, para tener un punto de partida 
para la planeación financiera, con el capital de trabajo; Además de tener en cuenta 
los recursos físicos, se debe realizar un  análisis concienzudo, en relación con la 
capacidad que tiene el talento humano para dar respuesta al mercado, ya que de 
esto depende el diseño de estrategias, para mitigar cualquier falencia que se pueda 
presentar el desarrollo de la actividad empresarial.

Diagnóstico Externo

Comprende el estudio de todo lo que es ajeno a la empresa, son factores que 
la afectan y no puede controlar; para desarrollar el análisis se puede hacer desde el 
punto de vista general y específico, con apoyo de las submatrices de Oportunidades 
y Amenazas, la matriz PESTEL, el diamante de Porter y la Matriz Vrio.
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Entorno General

En este contexto se identifican los factores externos que pueden afectar 
la actuación de la empresa, como: el componente político, el comportamiento 
macro y microeconómico, las manifestaciones socio culturales, la tecnología 
contemporánea versus la automatizada y los efectos legales que afectan o le 
afectarán; en otras palabras, se aplica la Matriz PESTEL, propuesta por (Gerry, 
Scholes, & Whittington, 2006) en dirección de empresa. En el esquema 1, se 
muestran las variables a estudiar en cada factor, con apoyo de la matriz PESTEL

Esquema 2

Factores en Contexto de la Matriz PESTEL

Factor político: estabilidad del gobierno, política fiscal, reglamentos sobre 
comercio exterior y políticas de bienestar.

Factor económico: ciclos económicos, tendencias del PNB, tipos de interés, 
oferta monetaria, inflación, desempeño, renta disponible PIB. TRM, entre otros.

Factor socio-cultural: demografía, distribución de la renta, movilidad social, 
cambios del estilo de vida, actitudes hacia el trabajo y el ocio, consumismo, nivel 
de educación.

Factor tecnológico: gasto público en investigación, atención del gobierno y 
la industria al esfuerzo tecnológico, nuevos descubrimientos y desarrollos, rapidez 
de la transferencia tecnológica y tasa de obediencia.

Factor legal: Licencias, permisos, seguridad laboral, propiedad intelectual, 
legislación sobre la competencia, legislación laboral, salud y seguridad y calidad 
de los productos.

Factor Ecológico: leyes de protección medioambiental, residuos y consumo 
de energía, planes de mitigación y contingencia. Desarrollo sostenible y sustentable.
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Entorno Específico de Operación

     Corresponde a los factores externos que afectan la estrategia planteada 
por la organización, de acuerdo con la actividad desarrollada; el énfasis está en 
analizar la competencia, con productos iguales o sustitutos, teniendo en cuenta 
factores, según lo planteado por (Hill & Jones, 2005), como: los clientes, la función 
del producto para satisfacer a los clientes y la tecnología aplicada.

Desarrollo de las Fases Estructuradas, en Ejecución del Modelo Adyfín

Caso de Referencia: sea un caso hipotético para ilustrar el ejemplo, Industria 
Manufactura, sector textil, confecciones, marroquinería y cuero.

Ejecución de la Estrategia, Desde el Modelo Diseñado: para la ejecución 
del modelo, es necesario seguir una ruta que indique la posibilidad de obtener los 
resultados esperados, en ese sentido se tomó como referencia el planteamiento 
de (Thompson, Strickland, & Gamble, 2007) citado en (Olivares Valentín, 2011) p. 
11/14, que se expresa a continuación:

Formar una organización con las competencias, capacidades y fortalezas 
de recursos, para ejecutar con éxito las estrategias. Asignar los recursos a quienes 
dirigen la ejecución adecuada de una estrategia. Instituir normas y procedimientos 
que faciliten la ejecución de la estrategia. Adoptar mejores prácticas y buscar la 
mejora continua. Instalar sistemas operativos y de información, que permitan llevar 
a cabo las funciones estratégicas de manera competente. Vincular recompensas e 
incentivos directamente con el logro de objetivos estratégicos. Inculcar una cultura 
corporativa que promueva una adecuada ejecución de la estrategia. Ejercer un 
liderazgo firme para impulsar la ejecución.

Además, dada la naturaleza de los estudios de caso, los autores citados 
agregan: “estos resultan sumamente aptos para analizar problemáticas vinculadas 
con el ámbito empresarial en su estado real, además de permitir comprender la 
naturaleza y complejidad de los procesos que tienen lugar”.

Para el caso de aplicación del modelo, se propone también seguir los criterios 
planteados por Viñas y Suarez en (Brito Viñas, 2000; Suárez Hernández, 2003). “El 
estudio de caso busca una generalización analítica (no estadística) mediante la 
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utilización de la inferencia lógica hacia otros casos que presenten condiciones 
teóricas similares (Castro Monge, 2010). Asimismo, (Yin, 1981), concluye: “como 
estrategia de investigación, permite el análisis, especialmente cuando los límites 
entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”

La aplicación del modelo en los micronegocios (tercerización) y las 
microempresas de la industria manufacturera, dedicadas en este caso a la gestión, 
desde el sector textil confecciones, marroquinería, calzado y cuero, permitirá 
dar valor a los recursos y capacidades, de tal modo que se puedan identificar 
individualmente, para que hagan parte de un todo integral, que, en la misma 
dinámica de los negocios internos, pueda ser altamente efectiva en los mercados 
tanto nacionales como internacionales.

A partir de la integración de recursos y capacidades, y la aplicación de 
la matriz FODA matemática, se posibilitará un análisis holístico de la empresa, 
mediante la relación de los recursos planteados y los factores clave, así como 
la caracterización de su entorno económico, social, cultural y medioambiental, a 
través de los factores influyentes. Ello, permitirá finalmente, la determinación de un 
estado de situación empresarial de base, que sirve como sustento para el diseño de 
otras estrategias de desarrollo de los micronegocios o las microempresas elegidas, 
desde el modelo Adyfín, para seguir el proceso de internacionalización, si así se lo 
proponen.

Anexo B. Indicadores Asociados Al Modelo De Gestión Adyfín 

Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión cumplen su función respecto del giro del 
negocio, e decir a lo que se dedican desde su objeto social y los desempeños de 
las áreas funcionales, y el talento humano, éstos se relacionan entre: el objeto 
social, la misión, la visión o la mega visión, de ser el caso. Los indicadores de 
gestión tienen dos campos de aplicación: la medición cualitativa, cuando se tiene 
la información y se procede a compararla con los comportamientos internos, frente 
a los entornos externos, especialmente de la competencia; la segunda es de índole 
cuantitativo, que se soporta con el apoyo de la matemática y la estadística, a través 
de comparación de resultados numéricos.
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Las orientaciones que se pueden tomar giran respecto de los problemas a 
afrontar, la eficiencia y la eficacia, para la toma de decisiones. A nivel de las empresas 
se acostumbra a seguir comportamientos, que según la posición de Zendesk, en (da 
Silva, 2022), se pueden medir a través de métricas con fórmulas propias o a través 
de  encuestas de satisfacción, generalmente basadas en la  escala Likert. Desde 
el servicio al cliente (interno y externo), Marketing (procesos de comercialización, 
producción o servicios) y ventas. Cada uno de ellos tiene sus propias líneas de 
diseño y aplicación.

Respecto de la línea de servicio al cliente, expresadas por los mismos autores, 
se conocen indicadores como: CSAT, CES, NPS, CC, FRT, FCR. Desde la experiencia 
de satisfacción de los bienes o servicios, incluidas la confianza, la calidad y la 
garantía real, entre otras opciones posibles. El primer indicador es conocido como: 
Customer Satisfaction Score CSAT7 En donde CSAT = (# de clientes satisfechos / # 
total de personas que respondieron la encuesta) x 100.

El siguiente indicador es Customer Effort Score CES, o puntuación de esfuerzo 
del cliente, que responde a - qué tan difícil o qué tan fácil fue para un cliente obtener 
lo que necesitaba de la empresa-. En donde CES = Total de incidentes ÷ Total de 
respuestas.

El tercer indicador es Net Promoter Score NPS88,  es un indicador que mide 
la probabilidad que los clientes recomienden la marca a amigos, familiares y 
conocidos. En donde, NPS = (Promotores – Detractores) ÷ Total de encuestados. 
La información compartida también desarrolla los indicadores que se nominaron y 
no se describieron.

Indicadores Financieros

     Desde los Indicadores financieros se busca saber los resultados del negocio y los 
rendimientos, donde se puedan controlar: costos y gastos, flujo de caja, ganancias; 
también se puede considerar la aplicación de otros indicadores integrados desde la 
economía de empresa y las finanzas como: valor económico añadido o agregado; capi-
tal productivo; retorno en equidad; ciclo de conversión de efectivo; promedio de erro-
res en pago a vendedores, según (da Silva, Indicadores financieros, 2022) entre otros 
posibles. Respecto de la relación con el modelo propuesto se definen los siguientes: 

7 Puntuación de satisfacción del cliente
8 Permite identificar clientes promotores, neutrales y detractores
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1. Indicadores de liquidez
2. Indicadores de actividad
3. Indicadores de endeudamiento
4. Indicadores de rentabilidad
5. Costo promedio ponderado de capital
6. Indicadores de generación de valor

Aplicación Integrada de Gestión Financiera

Se plantea como valor agregado, a través de una aplicación en formato 
de Excel, como complemento al modelo de análisis financiero, fue diseñado por 
el director del programa de finanzas del CEIPA9, Sergio Iván Zapata Sierra, quien 
lo dispone en forma abierta para uso académico. El autor expresa:” se pretende, 
realizar todas las operaciones y cálculos de elaboración de los estados financieros, 
análisis horizontal y vertical, indicadores financieros, gráficos y tablero comando o 
de control”.

El objetivo es expresado por el autor como de enfoque académico, aunque 
puede ser utilizado para análisis de información real en cualquier empresa, siempre 
y cuando se ajusten algunos datos complementarios a los estados financieros, 
para un correcto análisis y posterior toma de decisiones. Esta aplicación de hoja 
de cálculo, diseñada como modelo de apoyo se ejecutará en las empresas donde 
se acepten los términos de la transferencia tecnológica de proyección social 
del programa Adfu, de la Corporación de Educación Superior Minuto de Dios 
UNIMINUTO.

Anexo C. Marco de Referencia de Apoyo para Tener en Cuenta en el Desarrollo del 
Proceso

Vigilancia tecnológica: es importante hacer vigilancia tecnológica y tener 
información actualizada en procesos desde:

a. Marketing y comercialización: para realizar estudios de mercado, interactuar 
con los clientes, aplicar la herramienta benchmarking, que permita vigilar la 
competencia, en relación con productos y servicios, informes financieros de 
ventas, activos, pasivos, indicadores financieros, valor agregado por parte 
de los empleados y del bien o servicio, entre otros aspectos asociados.
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b. Compras: para negociar con diferentes proveedores, de acuerdo con: precios, 
descuentos, plazos y valores agregados.

c. Talento humano: que permita analizar las capacidades, habilidades y 
comportamiento en general de éstos en el desarrollo de su labor.

d. Finanzas: que permita tener aliados estratégicos desde: el sector financiero 
interno y compañías especializadas en finanzas internacionales, para 
realizar análisis de los mercados: monetario, de capitales y bursátil.

e. Producción: sobre estandarización de procesos y mantenimiento de equipos 
y seguimiento al talento humano de esa área.
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RESUMEN

La situación ambiental, alimentaria y nutricional en Colombia es deficiente, 
y coincide con una pobre promoción de la agroecología en el país. Este documento 
presenta los resultados de una investigación denominada “Articulando educación, 
mercadeo y agroecología, para la promoción del consumo sostenible”, cuyo objetivo 
fue evaluar una campaña educativa y de mercadeo en la @FeriaAgroecologicaUn, 
que es un mercado agroecológico que promueve la economía solidaria, la soberanía 
alimentaria, la alimentación saludable y el consumo sostenible, para lo cual se 
diseñaron y divulgaron 23 materiales entre infografías, videos, y Facebook live en el 
segundo semestre de 2020.

De los tres materiales analizados, el Facebook live tuvo un mejor desempeño, 
seguido por las infografías y finalmente por los videos animados, lo que deriva de 
la mayor participación lograda en el Facebook live. De los conceptos comunicados, 
los de mejor desempeño fueron biodiversidad, agroecología, paisaje y salud. La 
fanpage de mejor desempeño fue la de la Red de Mercados Agroecológicos de 
Bogotá Región. La comunicación, educación y mercadeo en agroecología deben 
complementarse y requieren guardar sanos equilibrios entre conceptos positivos, 
negativos, emocionales, racionales, de motivación individual y colectiva, y promover 
la participación, para su escalamiento. El mercadeo y Facebook son de gran 
utilidad en agroecología y economía solidaria, siempre que se evite caer en lo que 
se pretende superar: problemas éticos, alienación de las personas, materialismo y 
consumismo.

Palabras clave: Comunicación en agroecología, mercadeo en agroecología, 
educación en agroecología, economía solidaria y agroecología, Facebook y 
agroecología, consumo sostenible.
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Communication, Marketing and Education in Agroecological 
Processes and Solidarity Economy, Through Facebook

Case Study: Feria Agroecológica Uniminuto, Colombia

ABSTRACT

The environmental, food and nutritional situation in Colombia is deficient, and 
coincides with poor promotion of agroecology. This document presents the results 
of an investigation called “Articulating education, marketing and agroecology, for 
the promotion of sustainable consumption”, whose objective was to evaluate a 
sustainable educational and marketing campaign in the @FeriaAgroecologicaUn, 
which is an agroecological market that promotes solidarity economy , food 
sovereignty, healthy eating and sustainable consumption, for which 23 materials 
including infographics, videos and Facebook live were designed and disseminated 
in the second half of 2020.

Of the three materials analyzed, Facebook live had the best performance, 
followed by infographics and finally by animated videos, which derives from the 
greater participation achieved in Facebook live. Of the communicated concepts, 
the ones with the best performance were biodiversity, agroecology, landscape and 
health. The fan page with the best performance was that of the Agroecological 
Market Network of the Bogotá Region. Communication, education and marketing in 
agroecology must complement each other and require keeping a healthy balance 
between positive, negative, emotional, rational concepts, individual and collective 
motivation, and promoting participation, for its escalation. Marketing and Facebook 
are very useful in agroecology and solidarity economy, as long as it avoids falling into 
what it is intended to overcome: ethical problems, alienation of people, materialism 
and consumerism.

Keywords: Communication in agroecology, marketing in agroecology, 
education in agroecology, solidarity economy and agroecology, Facebook and 
agroecology, sustainable consumption.
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INTRODUCCIÓN

La huella ecológica mundial en el año 2016 fue de 1,7 planetas tierras 
evidenciando un consumo humano insostenible, que en realidad se evidenció 
desde 1970, cuando la huella ecológica mundial supero la biocapacidad planetaria 
(Footprintnetwork, 2020). De hecho, mientras la biocapacidad, o capacidad de 
los ecosistemas de renovarse, aumentó cerca del 27% en los últimos 50 años, la 
huella ecológica, que mide el consumo humano, aumentó casi 190% en el mismo 
periodo de tiempo, lo que determina un déficit de biocapacidad (WWF, 2018). Es 
evidente que el consumo humano, debido al crecimiento poblacional y al consumo 
individual, es desproporcionado frente a la capacidad de soporte del planeta tierra, 
la insostenibilidad ambiental de nuestra economía y de nuestra sociedad, son 
indiscutibles.

A nivel Colombia, para el año 2017, el país tenía 3,6 hag por persona en 
biocapacidad y 1,9 hag por persona en huella ecológica, lo que determinaba una 
reserva de biocapacidad de 1,7 hag por persona, y aunque aparentemente es positivo, 
en 1961 la biocapacidad por persona era de 10,6 hag, lo que pone en evidencia que 
la población ha incrementado mucho, pasando de 16.982.314 personas en 1961 a 
48.653.416 en 2016, pero también el consumo de esa población (Footprintnetwork, 
2019).

Aunque la huella ecológica aún no es un índice del total del consumo y 
generación de desechos por parte de los humanos, es posiblemente el índice más 
completo disponible a la fecha; cuatro de sus seis indicadores se relacionan a 
la dieta: consumo de productos derivados de la pesca y del cultivo de peces en 
océanos y agua dulce; consumo de productos derivados de animales como carne, 
lácteos, etc.; consumo de alimentos, aceites, piensos de origen agrícola; y, huella 
de carbono relacionada a la quema de combustibles fósiles para el transporte 
(Blanchard, 2020). De hecho, se estima que la dieta sea la aportante del 44 al 57% 
de las emisiones de efecto invernadero en el mundo (GRAIN, 2014; Bisquert et al., 
2018).

 
La agroecología busca ayudar a superar esta insostenibilidad, interviniendo 

los agroecosistemas desde la gestión de los bienes comunes naturales, la 
producción, la distribución y el consumo, no solo por la responsabilidad del manejo 
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de los agroecosistemas en la insostenibilidad planetaria, sino por las consecuencias 
negativas de esta en los agroecosistemas.

A pesar de las bondades de la agroecología, en Colombia no hay 
estadísticas de su cobertura, mientras para el año 2019 solo se reportaban en 
producción y recolección silvestre orgánica un total de 52.724 ha, menos del 0,1% 
del área nacional, en manos de, apenas, 3.496 productores. Lo más lamentable 
es que esta producción se exporta (Forschungsinstitut, 2020), expulsando de los 
mercados locales los alimentos más inocuos y nutritivos (Raigón, 2008). Respecto 
a producción agroecológica no hay registros detallados, aunque se reportan seis 
Sistemas Participativos de Garantía - SPG operacionales en el año 2018, con 335 
ha certificadas (Forschungsinstitut, 2020). Esta baja cobertura de las agriculturas 
sostenibles deriva de que no hay políticas públicas enfocadas en promover la 
agroecología y el consumo local de sus productos, ya que las prioridades han sido 
otras, pero, además, porque el entorno productivo y de mercado para los agricultores 
campesinos, familiares y comunitarios, es adverso.

Complementariamente, la situación alimentaria y nutricional de los 
colombianos registra altas proporciones de sobrepeso (51%) y desnutrición (incluso 
11,2% en la Guajira), por un deficiente consumo de frutas, verduras y proteínas, 
principalmente en niñas, niños y mujeres, con alarmantes deficiencias en vitamina 
A, Zn, Ca, Fe y proteína (Uribe et al., 2014), que determinan deficiencias en su salud, 
aprendizaje e inclusión económica. Es urgente revertir esta situación, y la solución 
está al alcance de todos, pues mientras los agroecosistemas agroecológicos 
ayudan a capturar las emisiones de carbono y generan empleo (Altieri & Nichols, 
2017), entre otros beneficios sociales, ambientales y económicos (De Shutter, s.f.), 
también aportan alimentos saludables de manera eficiente.

En este contexto, la educación ambiental debe orientar y promover esta 
transición hacia la sostenibilidad (Stern, 2007; Bisquert et al., 2018), pero a la 
educación ambiental debe sumarse la educación solidaria, realizadas desde 
diversos sectores y actores, y con urgencia, ya que es bien sabido que los cambios 
culturales son de mediano y largo plazo, pues como estima Stern (2007), las 
acciones actuales solo tendrán un impacto en el clima de los siguientes 40 o 50 
años. Los consumidores también pueden hacer un aporte determinante a esta 
transición hacia la sostenibilidad, exigiendo que los alimentos se obtengan a partir 
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de prácticas sostenibles, y apropiando diversas prácticas de consumo sostenible, 
lo que solo ocurrirá si los consumidores hacen parte de procesos de educación, y 
por qué no, mercadeo, apropiados.

Por lo tanto, comprender que conceptos y medios son más efectivos en la 
educación y el mercadeo para promover el consumo de productos agroecológicos, 
propósito de esta investigación, es particularmente necesario, especialmente en 
un momento histórico en que la humanidad ha acordado trabajar colectivamente 
por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde la producción y el 
consumo responsables, son determinantes.

Como plantea Martín-Serrano (2007), la comunicación implica a dos o 
más agentes que interactúan entre sí mediante señales que tienen significados 
e intencionalidad, por lo que se puede decir que la educación es comunicación, 
pues también determina interacción entre agentes, con señales significativas e 
intencionalidad, y esta última es generar cambios en el ser, el saber y el hacer. 
Respecto al mercadeo, todos sus elementos son comunicación, no solo la promoción 
propiamente dicha, sino el producto, el precio, el proceso de venta, distribución, y el 
servicio, los cuales también comunican diversos aspectos que resultan positivos, 
negativos o indiferentes para el cliente. La comunicación propia del mercadeo 
incluye los conceptos a comunicar, los medios de comunicación y los segmentos 
de consumidores a quienes debe llegar la información, esta comunicación también 
resulta ser educativa, pues promueve, y a veces logra, cambios en el saber y en 
el actuar de las personas, por lo que es difícil establecer límites estrictos entre 
comunicación, mercadeo y educación y se pretende, mejor, establecer interacciones 
y sinergias entre estas disciplinas.

Complementariamente, más que discutir si el acervo de conocimiento propio 
del mercadeo se deben emplear en la agroecología, lo que se desea es no caer 
en impactos negativos ya reportados para el mercadeo convencional, como los 
riesgos excesivos (Beck, 1992), la hiperrealidad o incapacidad de distinguir realidad 
de fantasía, los problemas psicológicos (Baudrillard, 1998), la promoción de una 
sociedad consumista y materialista, el uso de recursos de manera insostenible y 
poco ética (Alexander et al., 2011), así como la desinformación (Rodríguez, 2014).

Precisamente, el marketing social pretende superar el enfoque excesivo 
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en el cliente y mejorarlo con un enfoque colectivo y de largo plazo (Lamb et al., 
2013), mientras el ecomarketing pretende algo similar, aunque con un enfoque de 
sostenibilidad ambiental. Respecto a los conceptos transmitidos, el ecomarketing 
ha logrado influir en el consumo local gracias a su enfoque emocional - preracional 
(Castañeda, 2017), mientras la agroecología, por su parte, se centra más en 
mensajes racionales y morales (Molero-Cortés et al., 2019). Respecto a los medios 
empleados, la publicidad en mercados orgánicos suele incluir volantes, carteles, 
pendones y similares que ofrecen información, pero no persuaden al comprador 
(Castañeda, 2017), mientras la agroecología suele emplear como uno de los medios 
más comunes, la comunicación directa productor – cliente en los mercados 
tipo feria, que incluye información durante el proceso de venta y degustaciones, 
concentrándose en el mercadeo uno por uno (Peppers & Rogers, 2000), lo cual 
resulta ser efectivo al generar mayor credibilidad. Otros medios empleados incluyen 
grupos de enfoque, adquisición de bases de datos y ecoetiquetado / sellos de 
certificación. Todas estas estrategias usualmente son de bajo costo (Castañeda, 
2017).

Según Molero-Cortés et al. (2019), siete de cada diez proyectos 
agroecológicos aplican una estrategia digital, siendo los medios más empleados las 
redes sociales: Facebook en siete de diez casos, Instagram en cinco de diez casos 
y Twitter en dos de diez casos; también sitios web o blogs en siete de diez casos, 
y WhatsApp o Telegram en cuatro de diez casos. La popularidad de Facebook se 
debe a su bajo costo, gran cobertura y versatilidad. Algunos indicadores de gestión 
incluyen 2.500 a 1.000 seguidores en Facebook, 500 en Instagram y hasta 1.600 en 
Twitter. A través de estos medios se comunica información comercial y productiva.

Facebook es una red social virtual, que puede ser definida como una 
plataforma de comunidades virtuales que opera a través de internet y cuyo fin 
es la comunicación. Facebook surgió en 2005 y a enero del año 2021 tenía unos 
2.740 millones de usuarios en el mundo, seguida por YouTube con 2.291 millones 
y WhatsApp con 2.000 millones (Statista, 2021). En Colombia se reportan 60,83 
millones de conexiones móviles, 34,73 millones de usuarios de internet, 34 millones 
de usuarios activos de medios sociales, y 36 millones de usuarios de Facebook, 
seguidos por 29,9 millones de usuarios de YouTube (Datareportal.com, 2021).

A pesar de esta gran penetración de internet, de las redes sociales en 
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general y de Facebook en particular, los retos en torno al mercadeo y educación 
en agroecología apoyados en redes sociales son complejos, por un lado, se busca 
que estas acciones sean de bajo costo, baja inversión en tiempo y bajo consumo 
de recursos, y, por otro lado, es complejo resaltar ante tanta información divulgada, 
sobre todo sin faltar a la honestidad y al objetivo de sostenibilidad que supera lo 
meramente comercial y es propio de la agroecología. A continuación, se presentarán 
los materiales y métodos de esta investigación, sus resultados, la discusión y 
conclusiones.

METODOLOGÍA

La investigación de la cual se origina este documento, planteo articular la 
educación, el mercadeo y la agroecología en la promoción del consumo sostenible. 
El objetivo general fue “Desarrollar participativamente una campaña educativa y 
de mercadeo en torno al consumo sostenible de productos agroecológicos, que 
permita mejorar la comprensión y comunicación de los beneficios del consumo 
sostenible, desde las dimensiones económica, sanitaria, ambiental, cultural y 
política, que impacten positivamente los indicadores de sostenibilidad de la Feria 
Agroecológica UNIMINUTO (FAU) y que permitan generar una apropiada articulación 
entre el mercadeo y la educación para la sostenibilidad”. Los objetivos específicos 
incluyeron: “Diseñar participativamente una campaña educativa y de mercadeo 
para fortalecer el consumo de productos agroecológicos en los consumidores 
actuales de la FAU, y para vincular consumidores nuevos”, “Implementar campañas 
educativas y de mercadeo innovadoras en la FAU” y “Evaluar la reacción a la 
campaña, sus aciertos y aprendizajes, así como sus impactos”. Este documento 
se concentra en presentar los resultados del tercer objetivo específico que se 
implementaron en el marco de la pandemia generada por el COVID 19.

En este documento se emplearán los términos materiales, conceptos y 
medios. Los materiales de educación y mercadeo divulgados son de tres tipos: 
infografías, videos animados y Facebook live. Los conceptos corresponden a la 
temáticas de los mensajes divulgados por cada uno de los materiales y medios 
analizados. Los medios de educación y mercadeo se refieren a las dos fanpages 
analizadas.

A finales del año 2019 se desarrolló un taller con productores, consumidores 
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y promotores de la FAU, con el fin de establecer un plan de mercadeo y educación. 
Una de las actividades acordadas incluyó el desarrollo de cápsulas informativas en 
hábitos de consumo sostenible y alimentación saludable, para lo cual se realizaron 
22 materiales entre infografías (once) y videos (once), que se divulgaron a lo largo 
del segundo semestre de 2020 (infografías entre 19 de agosto y 28 de octubre; 
videos entre 19 de octubre y 14 de noviembre) a través de las fanpages “Feria 
Agroecológica Un” y “Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región”. Otra 
actividad que hizo parte del plan de mercadeo y educación fue un capacitación en 
“Consumo sostenible: reflexión y práctica desde la huella ecológica alimentaria”, 
realizado desde la fanpage “Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región”, 
el 23 de octubre de 2020, como Facebook live.

Como se presenta en la figura 1, las infografías se estructuraron como una 
serie, asignando números consecutivos del 0 al 11 e incluyendo casi siempre los 
mismos personajes: un campesino y una mujer, queriendo representar la relación 
entre campo y ciudad. La primera infografía tuvo como título: ¿Qué es el consumo 
sostenible?, mientras las demás compartieron un mismo título: ¿Por qué consumir 
alimentos agroecológicos?, y para diferenciarlas, se agregó un subtítulo, como se 
presenta en la tabla 2. Todas las infografías tuvieron un lema único “el consumidor 
tiene el poder para el cambio”, el nombre del proyecto de investigación, los logos y 
datos de contacto de los mercados agroecológicos participantes.
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Figura 1

Infografías 2 y 9. ¿Por qué consumir alimentos agroecológicos?

Nota. Elaboración propia.
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Nota. Elaboración propia.

Los videos fueron animados, se basaron en las infografías, tuvieron su 
misma línea gráfica, una duración entre 1 minuto y 1 minuto y 15 segundos, y se 
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realizaron con www.videoscribe.co/, también se numeraron conformando una serie 
(1 a 11), e incluyeron el mismo lema, logos y datos de contacto de las infografías. 
Inicialmente los videos iban a realizarse con actores en escenarios reales, pero las 
dificultades para contratar su realización y luego los confinamientos derivados de 
la pandemia, no lo hicieron posible.

Finalmente, el Facebook live fue organizado por la FAU, pero transmitido 
vía streaming desde https://zoom.us/  por la fanpage de la Red de Mercados 
Agroecológicos de Bogotá Región, contó con una expositora y una moderadora 
y tuvo una duración de 1 hora, 18 minutos y 41 segundos entre la exposición 
del tema (aproximadamente 50 minutos) y la interacción con los espectadores 
(aproximadamente 29 minutos), restando cinco minutos, aproximadamente, de 
espera previa al inicio. El Facebook live se puede ver en https://www.facebook.
com/698028263718144/videos/664706390916675.

El medio de comunicación evaluado en esta investigación fue Facebook, 
ya que, debido a la pandemia generada por el virus Covid-19 se realizó un 
confinamiento en Bogotá desde el 20 de marzo de 2020 y luego a nivel Colombia, 
hasta el 1 de septiembre de 2020, y este confinamiento incluyó la prohibición de 
eventos que reunieran más de 50 personas, razón por la cual, la FAU no pudo 
realizarse presencialmente entre abril y septiembre del año 2021.

En estas circunstancias tampoco fue posible diseñar las infografías y videos 
con un mayor enfoque de mercadeo que de comunicación y educación, así como 
evaluar su impacto según el marco de indicadores de sostenibilidad para mercados 
agroecológicos desarrollado en una investigación previa (Chaparro-Africano, 2019), 
según se tenía previsto, mediante indicadores como ventas, consumidores, etc., por 
lo que el impacto de los materiales divulgados se evaluó a partir de indicadores de 
Facebook como: personas alcanzadas, reproducciones, me gusta, interacciones, 
comentarios, y veces compartido.

Para Facebook, alcance se refiere al número total de personas que vieron 
una publicación desplegada frente a ellos, no significa que la hayan leído. 
Interacción se refiere a la relevancia de las publicaciones para el público, lo que 
determina su rendimiento, e incluyen: me gusta, comentarios y veces compartido. 
Las reproducciones son exclusivas para los videos, y el número máximo de 
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espectadores en vivo es exclusivo para Facebook live.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Retrasos en la contratación de quienes realizaron las infografías y videos, 
y el confinamiento nacional derivado de la pandemia, impidieron que se realizaran 
los materiales de divulgación como estaba previsto y que se obtuvieran resultados 
de educación y ventas, de manera que los resultados presentados corresponden a 
indicadores de comunicación, por lo que persiste la tarea de evaluar el impacto de 
futuras campañas en indicadores de educación y ventas.

Los resultados de las once infografías, once videos y un Facebook live 
fueron analizados comparativamente, con el fin de identificar qué tipo de material, 
fanpage (medio) y concepto (temática) lograron un mejor desempeño, apoyándose 
en estadística descriptiva y análisis cualitativo, así:

1. Materiales de divulgación: infografías, videos y Facebook live.
2. Conceptos divulgados: temáticas de las infografías, videos y Facebook live.
3. Medio de divulgación: fanpages Feria Agroecológica UNIMINUTO @

FeriaAgroecologicaUn y Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región 
@RedMercadosAgroecologicosBogota.

Comparativo Entre Materiales de Divulgación

Los materiales divulgados a través de las fanpage de FAU y RMABR, así 
como sus indicadores, hasta el 26 de noviembre de 2020, se presentan en la 
tabla 1.
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Tabla 1

Materiales divulgados a través de las fanpage de @FeriaAgroecologicaUn y @Red-
MercadosAgroecologicosBogotaen 2020-II.

Material divulgado
Fecha realización 

o publicación
Indicadores

Capacitación en consumo 
sostenible – Facebook live 
a través de la fanpage de la 
Red de Mercados Agroeco-
lógicos de Bogotá Región

Viernes 23 octu-
bre de 6 a 8 pm

Número máximo de espectado-
res en vivo: 22

Personas alcanzadas: 3.192

Reproducciones: 1.200

Interacciones: 138 

Me gusta: 60

Comentarios: 28

Veces compartido: 78

Infografías en consumo 
sostenible publicadas a 
través de las fanpages de 
la de la @FeriaAgroecolo-
gicaUn y de la @RedMer-
cadosAgroecologicosBo-
gota

Miércoles 19 
agosto a miér-
coles 19 octubre 
de 2020, siempre 
a las 8 pm, once 
infografías, una 
cada semana

Personas alcanzadas: 3.270 
(Promedio 149 por infografía)

Interacciones: 150 (Promedio 7 
por infografía) 

Me gusta: 48 (Promedio 2 por 
infografía)

Veces compartido: 19 (Prome-
dio 1 por infografía)
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Material divulgado
Fecha realización 

o publicación
Indicadores

Videos en consumo soste-
nible publicados a través 
de las fanpages de la de 
la @FeriaAgroecologicaUn 
y de la Red de Mercados 
Agroecológicos de Bogotá 
Región

Sábado 19 sep-
tiembre a sábado 
19 noviembre de 
2020, siempre a 
las 8 pm, once 
videos, uno cada 
semana, salvo los 
últimos tres que 
se publicaron el 
último viernes a 
las 8, 8:30 y 9 pm

Personas alcanzadas: 3.197 
(Promedio 145 por video)
Reproducciones: 561 (Prome-
dio 26 por video)
Interacciones: 101 (Promedio 5 
por video)
Me gusta: 29 (promedio 1 por 
video)
Veces compartido: 21 (Prome-
dio 1 por video)

Nota. Elaboración propia

El Facebook live contó con más personas alcanzadas que cada infografía 
(21,4 veces más) y que cada video (22 veces más). La suma de todas las infografías 
tuvo 2,4% más personas alcanzadas que el Facebook live. La suma de todos los 
videos tuvo un 1,6% más alcance que el Facebook live. La suma de todas las 
infografías tuvo un 2,3% más personas alcanzadas que los videos.

Respecto a las reproducciones, el Facebook live contó con 2,13 veces más 
reproducciones que todos los videos, aunque el número máximo de espectadores 
en vivo fue bajo (22). Este indicador no aplica para las infografías. Las interacciones 
fueron un 8,7% superiores para la suma de todas infografías Vs el Facebook live y 
un 36,6% superiores para el Facebook live Vs la suma de todos los videos. Las 
infografías tuvieron 49% más interacciones que los videos.

En cuanto a “me gusta”, el Facebook live tuvo 25% más frente a todas las 
infografías y dos veces más frente a todos los videos. Todas las infografías tuvieron 
66% más “me gusta” frente a todos los videos.  Finalmente, el Facebook live fue 4,1 
veces más compartido que todas las infografías y 3,71 veces más que todos los 
videos, mientras que todos los videos fueron 10% más compartidos que todas la 
infografías. Solo hubo 28 comentarios en el Facebook live, no hubo comentarios en 
las infografías ni en los videos.
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Comparativamente, el Facebook live tuvo más rendimiento que cada video 
animado, y que cada infografía, en todos los indicadores. El Facebook live tuvo más 
rendimiento que la suma de todos los videos y/o la suma de todas las infografías en 
indicadores como reproducciones (no aplica en infografías), interacciones (frente 
a videos, no frente a infografías), me gusta, veces compartido y comentarios. El 
Facebook live tuvo un menor rendimiento frente a la suma de todas las infografías 
y todos los videos en el indicador de personas alcanzadas, pero las diferencias son 
mínimas (2,4% y 1,6% respectivamente).

Se esperaba que los videos animados tuvieran un mejor rendimiento que 
las infografías, pero pasó lo contrario: 2% más personas alcanzadas, 49% más 
interacciones, 66% más me gusta, a excepción del indicador “veces compartido”, que 
tuvo 10% más rendimiento en videos frente a infografías. Estos resultados pueden 
deberse a que los últimos tres videos animados, por limitantes de tiempo, tuvieron 
que ser compartidos el mismo día con media hora de diferencia, dando menos 
tiempo a las personas para verlos e interactuar con ellos. Pero, adicionalmente, 
porque las infografías se divulgaron primero y los videos tenían información muy 
similar a las infografías.

El desempeño de los diferentes materiales de divulgación deriva de sus 
características. Mientras las infografías combinan elementos textuales y gráficos 
para presentar la información, logrando que su comunicación sea simple pero 
atractiva, los videos pueden ser más versátiles, ya que además del texto y las 
imágenes, pueden matizar el proceso comunicativo gracias al movimiento y el 
audio. A su vez, el Facebook live es mucho más versátil que el video animado y las 
infografías, especialmente porque permite profundizar más los temas y motiva la 
participación en tiempo real. De acuerdo con esto, el Facebook live fue el material 
con mejor desempeño; pero en desacuerdo, las infografías superaron a los 
videos en casi todos los indicadores, posiblemente por tratarse estos últimos de 
videos animados, que no permiten que quien los ve se sienta identificado con sus 
protagonistas o escenarios.

La preferencia por uno u otro material de divulgación se explica principalmente 
por sus componentes emocionales y de interacción, mientras el Facebook live 
permite ver personas reales con quienes se puede interactuar de manera sincrónica 
en un ambiente de grupo, cuyos integrantes tienen intereses en común, los videos 
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animados y las infografías usualmente se reproducen o leen de manera individual, 
los personajes son dibujos y no personas reales, y la interacción es asincrónica, 
aun a pesar de que la información sea igualmente confiable e interesante.

Precisamente, aunque Facebook live fue lanzado en 2015 para que las 
celebridades pudieran transmitir contenido en vivo, actualmente está al alcance 
de cualquier usuario de Facebook dadas sus ventajas, que incluyen, además de 
las ya nombradas, la inmersión o sensación de estar allí, inmediatez, interacción y 
sociabilidad (Haimson & Tang, 2017). Incluso, la transmisión en vivo genera más 
conexión por parte de los espectadores que los video juegos, las compras en línea 
o las transmisiones en internet de programas de televisión o radio.

Según Haimson y Tang (2017), el mejor desempeño de un Facebook live se 
asocia a que este permita una mayor y mejor participación. La inmersión se logra 
si el evento transmite la emoción a través de imagen y audio y si se logra intimidad 
(contacto con experiencias personales) y múltiples perspectivas (participación 
diversa, varios enfoques, etc.). La inmediatez se logra al transmitir la experiencia en 
tiempo real, lo que incluye la imprevisibilidad, y el acceso a contenido privilegiado, 
sin edición, o a la participación no masiva, a veces exclusiva. La interacción, que es 
una de las características más atractivas, puede ocurrir a través de comentarios, 
que incluyen preguntas, observaciones y propuestas, pero también solicitudes, 
y a través de otras formas más ligeras como el “me gusta”; estas interacciones 
ocurren entre el transmisor y el espectador, pero también entre espectadores, y 
su efecto es mejor cuando hay respuesta. También importa quien transmite, si es 
un amigo, un conocido o no, esto determina la cantidad y el tipo de interacciones. 
Respecto a la sociabilidad, las transmisiones en vivo permiten compartir con 
quienes tienen intereses similares, siendo en muchos casos, personas conocidas, 
lo que determina interés, conexión, e intimidad, aunque también deriva en una 
comunicación endogámica.

En el caso de las infografías, su buen desempeño puede deberse a que, 
como explica Ayala (2014), aunque el lenguaje se refiere a la capacidad humana 
para comunicarse mediante signos vocales, la escritura permitió preservar esos 
mensajes y la posicionó como un medio de gran importancia, y a pesar de que, en 
el siglo XX, con los medios de comunicación masiva, las imágenes adquirieron un 
gran protagonismo, la palabra escrita ha adquirido un nuevo protagonismo en el 
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ambiente informático.

Respecto a los videos, si son animados pueden ser más versátiles y 
efectivos para público joven, pero para público de mayor edad y para temáticas 
económicas, son mejores los videos con personas reales porque aportan formalidad 
y credibilidad, especialmente si son testimonios (Ikusee, 2018). Precisamente, el 
público de las fanpages de la @FeriaAgroecologicaUn y de la Red de Mercados 
Agroecológicos de Bogotá Región, son mayoritariamente de 25 a 44 años (69% y 
73%, respectivamente), lo que seguramente no hizo tan atractivos estos videos, al 
estar Facebook orientado a un público mayor (Molero-Cortés et al., 2019).

Hay que discutir también la facilidad de producir el material de divulgación, 
factor que determina en gran medida que material se publica en Facebook. Las 
infografías y los videos animados requieren software y conocimiento para usarlo, 
aunque cada vez estos software están más fácilmente al alcance de los internautas, 
sea en versiones gratuitas o pagas. En el caso particular de los videos animados, 
resultan muy prácticos, pues no requieren complejas y costosas filmaciones y 
ediciones, frente a los videos con actores en escenarios reales. En cualquier caso, 
sea infografía, video animado o Facebook live, se debe preparar el contenido 
incluyendo textos, imágenes y audio, aunque en las infografías y videos este suele 
ser menos espontáneo, y si en el Facebook live participan varios expositores, este 
trabajo previo se distribuye. Este elemento es importante, porque los productores 
y mercados agroecológicos no cuentan con muchos recursos para contratar 
profesionales en comunicación, educación o mercadeo, por lo que necesitan 
autonomía para la producción y divulgación de materiales, y la autonomía se logra 
si hay facilidad en el acceso y uso de los recursos, y si estos son de bajo costo.

Un resultado particular es que hay comentarios en el Facebook live, pero no 
en los videos o infografías, lo que determina una interacción más comprometida en 
el primer caso, de mayor esfuerzo, que el simple me gusta o compartir el material que 
solo requieren uno o dos clic, esto puede deberse también a una mayor expectativa 
de que los comentarios sean respondidos en el Facebook live por ser un proceso 
de comunicación sincrónico.

De otro lado, aunque en teoría, las interacciones incluyen me gusta, 
comentarios y veces compartido, la suma de estos últimos tres indicadores no 
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corresponde siempre al indicador de interacciones, lo que podría deberse a una 
deficiencia del sistema de estadísticas de Facebook.

Comparativo entre conceptos

Los materiales divulgados con sus respectivos conceptos e indicadores se 
presentan en la tabla 2:

Tabla 2

Conceptos divulgados a través de las fanpages de @FeriaAgroecologicaUn y/o @
RedMercadosAgroecologicosBogota en 2020-II.



133

Nota. Elaboración propia.
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Respecto a los videos animados, el que mejores indicadores tuvo fue “¿Por 
qué consumir alimentos agroecológicos? Por la protección de la biodiversidad” 
con 57 reproducciones, 368 personas alcanzadas, 13 interacciones, 1 me gusta y 5 
veces compartido. Otro video animado con el mismo número de interacciones fue 
“Para recuperar lo que perdimos en cerca de 70 años de agricultura y alimentación 
no sostenible”, que contiene la definición de agroecología propuesta por la RMABR, 
que fue a su vez el video con más “me gusta” (6), lo que seguramente se debe a 
ese gran interés que suscitan las definiciones, ya que permiten identificarse como 
parte de algo.

Respecto a las infografías, la de mejor rendimiento fue la 9 “¿Por qué 
consumir alimentos agroecológicos? Porque el paisaje rural es felicidad” con 474 
personas alcanzadas y 25 interacciones (más 2 me gusta y 3 veces compartida), 
mientras la infografía 2 “¿Por qué consumir alimentos agroecológicos? Por salud” 
tuvo la mayor cantidad de “me gusta” (9) y de veces compartido (4). Las infografías 
9 y 2 se pueden ver en la figura 1.

Los conceptos con mejores indicadores en esta campaña difirieron de los 
resultados de la encuesta realizada a compradores de la FAU en 2019, en esta 
misma investigación, que incluían como motivaciones del consumo de productos 
agroecológicos, en respectivo orden: la producción local (23%), las características 
organolépticas (20%), la salud (20%), el aporte a un sistema social y a un comercio 
más justo (18%), y la protección ambiental (14%) (Chaparro-Africano & Garzón-
Méndez, 2021). La diferencia se debe, posiblemente, a que beneficios ambientales 
del consumo de productos agroecológicos como la protección de la biodiversidad 
y del paisaje, eran poco conocidos, lo que pudo motivar a los seguidores de las 
fanpages a consultar y compartir especialmente esas infografías y videos.

En todo caso, los conceptos tratados en los materiales divulgados 
corresponden a los usualmente incluidos en otros procesos de comunicación 
agroecológica (Molero-Cortés et al., 2019): difusión de la agroecología, información 
sobre actividades o campañas, denuncia, prácticas productivas, diferencia respecto 
a la producción convencional, importancia de mantener una ruralidad vibrante, de 
participar de espacios solidarios, locales y directos de compra y consumo, uso de 
materiales biodegradables, reutilizables o reciclables, comercio justo, y solidaridad. 
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Los conceptos divulgados buscaron ser diversos para presentar la 
integralidad de la agroecología, por lo que la aseveración de Hemmerling et al., 
(2015), de que la promoción de alimentos ecológicos no suele resaltar sus beneficios 
para la salud, el medio ambiente, el equilibrio territorial, etc. no se cumple en este 
caso.

Algunos autores resaltan que, en agroecología, lo que falta es comunicar 
conceptos positivos, lo cual se relaciona a un aumento de la probabilidad de compra 
y a un mayor disfrute de los alimentos (Méndez Sastoque & Bonilla Orrego, 2012). 
De hecho, las noticias negativas parecen no influir en el cambio de hábitos de 
consumo en el 62% de las personas (Hernández., 2014). En la misma línea, Molero-
Cortés et al. (2019), manifiestan que es mejor comunicar conceptos emocionales y 
no racionales o morales. Por lo que, es una desventaja divulgar un concepto racional 
o moral que usualmente se considera negativo, en un material menos participativo 
como una infografía o video animado; mientras es una ventaja divulgar un concepto 
emocional o positivo en un material muy participativo como un Facebook live. Esto 
explica los resultados obtenidos, pues en las infografías, los videos y el Facebook 
live se combinaron mayormente conceptos negativos y positivos (seis infografías y 
seis videos sobre introducción al consumo sostenible, beneficios de los alimentos 
agroecológicos en salud, protección de suelo, agua, aire y biodiversidad, cambio 
climático, economía solidaria y el Facebook live), aunque tres infografías y videos 
solo tenían conceptos positivos (objetivos de desarrollo sostenible, definición de 
agroecología, paisaje), y dos infografías y videos tenían solo conceptos negativos 
(desventajas del consumo de alimentos convencionales, ética). Precisamente, las 
infografías y videos con mejor desempeño tuvieron conceptos positivos (dos) o 
una mezcla de positivos y negativos (dos).

De otro lado, los indicadores presentados en la tabla 2 son muy bajos en 
comparación con los reportados en otros estudios, que suman no unidades o miles, 
sino cien miles o millones de personas alcanzadas, comentarios, me gusta, etc., 
aunque en temáticas muy disímiles y emocionales como la transmisión en vivo del 
World Pride o la Champions League (Herrero & García, 2019), lo que se debe a que la 
gente es más proclive a ver contenido de entretenimiento y no contenido educativo, 
lo que tiene sentido en un contexto global donde lo que más se divulga son malas 
noticias, especialmente si se tiene en cuenta que los materiales fueron divulgados 
durante la crisis social y económica derivada de la pandemia.
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Comparativo entre medios de divulgación

Mientras el Facebook live se divulgó solo en una fanpage, los videos e 
infografías se divulgaron en dos fanpages: @FeriaAgroecologicaUn y Red de 
Mercados Agroecológicos de Bogotá Región, y se evaluó cual de la dos tuvo mejor 
desempeño, los resultados se presentan en la tabla 3.

Tabla 3

Indicadores de desempeño de las fanpages de @FeriaAgroecologicaUn y @Red-
MercadosAgroecologicosBogota en 2020-II.

Material Indicadores totales (y pro-
medio) Feria Agroecológica 

Un

Indicadores totales (y promedio) 
Red de Mercados Agroecológicos 

de Bogotá Región

Infografías

Personas alcanzadas: 1.599 
(145)
Interacciones: 81 (7)
Me gusta: 34 (3)
Veces compartido: 8 (1)

Personas alcanzadas: 1.671 (152)
Interacciones: 69 (6) 
Me gusta: 14 (1)
Veces compartido: 11 (1)

Videos

Personas alcanzadas: 1.526 
(139)
Reproducciones: 286 (26)
Interacciones: 44 (4)
Me gusta: 15 (1) 
Veces compartido: 10 (1)

Personas alcanzadas: 1.671 (152)
Reproducciones: 275 (25)
Interacciones: 57 (5)
Me gusta: 14 (1)
Veces compartido: 11 (1)

Nota. Elaboración propia

Según la tabla 3, el mejor rendimiento de las infografías en personas 
alcanzadas ocurrió en la fanpage de la RMABR; los me gusta fueron superiores en la 
fanpage de la FAU; las interacciones fueron levemente superiores en la fanpage de 
la FAU y las veces compartido en la fanpage de la RMABR. En total, dos indicadores 
tuvieron mejor desempeño en una fanpage y los otros dos indicadores en la otra.

El mejor rendimiento de los videos animados en personas alcanzadas 
ocurrió en la fanpage de la RMABR; las reproducciones y me gusta fueron levemente 
superiores en la fanpage de la FAU; las interacciones y veces compartido fueron 
levemente superiores en la fanpage de la RMABR. En total, dos indicadores tuvieron 
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mejor desempeño en una fanpage (FAU) y tres indicadores en la otra (RMABR).

Estos resultados se explican, parcialmente, en que la fanpage de la RMABR 
tenía un mejor desempeño que la de la FAU previo a la divulgación de estos 
materiales, pues luego de creada el 19 de mayo de 2017, tenía 1.578 me gusta y 
1.644 seguidores al 18 de agosto de 2020, mientras la fanpage de FAU, luego de 
creada el 18 de septiembre de 2013, cuatro años antes, tenía apenas 1.527 me 
gusta y 1.561 seguidores al 18 de agosto de 2020. En total, la fanpage de la FAU 
tenía 3% menos me gusta que la fanpage de la RMABR y 5% menos seguidores.

De otro lado, al 26 noviembre de 2020, en la fanpage de FAU, el número de 
seguidores aumentó en 7% y el de me gusta en 3,4%, gracias a la divulgación de 
los materiales analizados en este documento, y de otras publicaciones realizadas, 
mientras la fanpage de la RMABR, aumentó un 9,7% en seguidores y un 4,6% en 
me gusta, persistiendo el mejor desempeño de la fanpage de la RMABR frente a la 
fanpage de la FAU.

El mejor desempeño de la fanpage de la RMABR radica en el tipo de materiales 
que se publican, especialmente videos e historias de productores agroecológicos, 
siendo más emocionales que los publicados en la FAU, pero también en quienes 
hacen las publicaciones, pues es un colectivo más grande que el de la FAU, 
generando esto un mayor número de seguidores y me gusta.

Otro aspecto para tener en cuenta es la caracterización demográfica de los 
fans, seguidores, personas alcanzadas y personas que interactúan en las fanpage. 
En el caso de la fanpage de la FAU los fans incluyen: 57% mujeres, 41% hombres, 69% 
con edades de 25 a 44  años, estando la gran mayoría en Bogotá; las estadísticas 
de los seguidores no estaban disponibles; las personas alcanzadas incluyen: 44% 
mujeres, 54% hombres, 64% con edades entre 25 y 44 años, estando la mayor 
proporción en Bogotá, y en segundo lugar, en México; mientras las personas que 
interactúan incluyen: 46% mujeres, 53% hombres, 64% con edades entre 25 y 44 
años, estando la gran mayoría en Bogotá.

En el caso de la fanpage de la RMABR los fans incluyen: 66% mujeres, 31% 
hombres, 73% con edades de 25 a 44 años, estando la gran mayoría en Bogotá; los 
seguidores incluyen: 65% mujeres, 32% hombres, 74% con edades de 25 a 44 años, 
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estando la gran mayoría en Bogotá; las personas alcanzadas incluyen: 64% mujeres, 
31% hombres, 66% con edades entre 25 y 44 años, estando la mayor proporción en 
Bogotá; las estadísticas de personas que interactúan no están disponibles.

Estos datos evidencian que la interacción se remite a la cercanía geográfica, 
como también registran Haimson y Tang (2017), ya que la presencia de México, en 
el caso de la fanpage de la FAU, se explica por la estancia de un profesor mexicano 
en la FAU hace unos años y su interés en ella. Particularmente, en el caso de la 
fanpage de la FAU, las personas alcanzadas y los que interactúan son especialmente 
hombres, frente a los fans que son mayoritariamente mujeres, a diferencia de la 
fanpage de la RMABR, donde todas las categorías son mayoritariamente mujeres, 
este último caso coincide con otras investigaciones en donde las mujeres son más 
sensibles a estos temas (Molero-Cortés et al., 2019) (Chaparro-Africano & Garzón-
Méndez, 2021). De la misma manera, el rango etario entre 25 y 44 años es el más 
común, y la población en general es mayor en la fanpage de la RMABR que en la de 
la FAU, lo que coincide con las edades de los usuarios de Facebook (Molero-Cortés 
et al., 2019).

ANÁLISIS GLOBAL

La educación y el mercadeo y son fundamentales en el escalamiento de 
la agroecología, por lo que más que quedarse en los errores que cada ciencia ha 
tenido en la promoción de sociedades sostenibles, se propone aprender lo positivo 
que cada una aporta a este propósito.

Facebook, al igual que internet, es un hipermedio, donde se reúnen diferentes 
medios: auditivo, visual, escrito, que permite interactuar de manera sincrónica 
(Facebook live) y asincrónica (videos, infografías, Facebook live) a quienes se 
comunican, a lo que se suma que muchas de sus funciones no generan un costo 
monetario, es de fácil uso, y amplia cobertura. Este medio, como otras redes 
sociales, ha permitido democratizar, de cierto modo, la comunicación por medios 
masivos, sacando de la invisibilidad a muchas experiencias agroecológicas.

Ahora, para incidir positivamente en cambios en el ser, el saber y el saber hacer 
de las personas hacia la sostenibilidad, objetivo de la educación y del mercadeo 
vistos desde el prisma de la agroecología, se propone cumplir estos objetivos:
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1. Que las personas conozcan las experiencias agroecológicas, quienes 
las desarrollan, sus orígenes, sus intencionalidades, sus beneficios, sus 
limitantes, para superar el distanciamiento de las personas de la realidad 
natural y social que los rodea. 

2. Que las personas comiencen a apoyar estas experiencias agroecológicas 
mediante la compra, pero también mediante la promoción, el trueque, el 
voluntariado, etc. Precisamente, se propone no demonizar el concepto de 
consumidor, pues el consumo es inherente a la vida, aunque su enfoque 
debe ser orientado por las economías solidaria y ecológica, que no buscan 
encasillar a las personas como simples consumidores, y al consumo como 
un acto político para la transición.

3. Que las personas sigan apoyando estas experiencias agroecológicas para 
que alcancen su sostenibilidad y posteriormente su escalamiento. Esto 
solo se logrará si la realidad de la experiencia es coherente con lo que se 
comunica y si logra cumplir su función socioeconómica y ambiental.

Para alcanzar estos objetivos se sugiere emplear mecanismos alternativos 
y diversificados de promoción: persona a persona, redes sociales, etc. Materiales 
diversos: infografías, videos animados y no animados, fotografías, Facebook 
live, etc., especialmente los que promuevan una mayor participación. Conceptos 
variados: racionales, morales, emocionales, positivos que no dejen de contar 
lo negativo. Medios: diferentes fanpage y grupos, plataformas alternativas a 
Facebook. Estos mecanismos alternativos y diversificados de promoción deben 
combinarse con mecanismos alternativos y diversificados de intercambio: en 
granja, ferias, a domicilio, etc.; pago: trueque, moneda social, moneda legal, etc. 
Siempre guardando la armonía y el enfoque de sostenibilidad, para enfrentar retos 
y superar contradicciones: generar ingresos dignos para los productores a partir 
de ventas, mientras no se promueva el consumismo; tener una amplia cobertura en 
la promoción sin saturar al público y sin usar cantidades excesivas de recursos o 
prácticas alienantes; etc.

Algunos retos latentes incluyen: 

1. Comunicar que es la agroecología, sin enfrentarla a la agricultura ecológica; 
2. Superar la endogamia de la comunicación; 
3. Despejar confusiones en torno a lo natural y agroecológico; 
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4. Promover motivaciones colectivas (ambiente, solidaridad, soberanía) que 
sumen a las individuales (salud); 

5. Promover el adecuado uso de las etiquetas por parte de los productores y 
consumidores; 

6. Incluir más conceptos positivos en los mensajes, incluyendo la estrategia 
sándwich: concepto positivo seguido de concepto negativo y finalmente, 
otro concepto positivo, para no ocultar la realidad; 

7. Capacitar a los productores para contar historias; 
8. Mantener relaciones próximas entre la producción y el consumo; 
9. Desarrollar plataformas de comunicación más cercanas a la economía 

solidaria (Facebook no es una de ellas, pero ahora es la que está disponible); 
10. No descuidar el producto y los procesos de venta, pago, distribución y 

servicio, pues comunicar los beneficios de la agroecología mientras se 
ofrecen productos de mal aspecto, y de difícil asequibilidad, desestimula el 
tránsito de la intención a la acción sostenible.

De otro lado, aunque hay diferencias, también hay más complementariedades 
entre comunicación, mercadeo y educación. La comunicación hace parte del 
mercadeo y la educación, pero no genera cambios necesariamente, mientras 
el mercadeo está enfocado, especialmente, en promover ventas, lo que ha 
determinado cambios en el consumo, la producción, la distribución, etc.; de otro 
lado, la educación promueve cambios integrales en el ser, el saber y el hacer, siendo 
por tanto el proceso más complejo de los tres analizados. Por esta razón es difícil 
establecer un límite estricto entre comunicación, mercadeo y educación, y lo mejor 
es concentrarse en promover cambios integrales, orientados a la sostenibilidad, 
apoyándose en estas tres disciplinas y tendiendo puentes entre ellas.

Finalmente, aunque la comunicación aún es un reto en la agroecología, 
persiste también el reto de pasar del discurso a la acción, no solo desde la producción, 
también desde la distribución y el consumo, como ya han planteado ampliamente 
Brand (2002), Smith & Haugtvedt (1995), Waissman (2001), y Domingues et al. 
(2011). Lamentablemente, respecto al consumo de productos agroecológicos, este 
pierde importancia frente al consumo que determina reconocimiento, inclusión 
y distinción social, salvo las excepciones de algunos alimentos considerados 
“gourmet” (Molero-Cortés et al., 2019). Aunque, en todo caso, hay que reconocer 
que el comportamiento ambientalmente positivo deriva no solo de las intenciones 
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individuales, sino de elementos como los planteados por Brand (2002):

• Estructura y cultura de una sociedad: grado de industrialización, riqueza, 
tradiciones, integración social, orden político, problemas, prioridades, etc., 
que influye en las formas de vida de sus habitantes.

• Discurso: construido socialmente desde los medios de comunicación.
• Resonancia del discurso en cada individuo: resultado de la interacción de 

las formas de vida de los habitantes y el discurso divulgado por los medios.
• Normas: que impulsan o limitan el actuar de los habitantes. 
• Alternativas disponibles: oferta, precios, información, educación, logística 

de abastecimiento.

Estos elementos, dadas sus potenciales asociaciones y ponderaciones, 
determinan mentalidades ecológicas muy heterogéneas, que pueden ser a favor 
o incluso en contra de la sostenibilidad. Estos elementos pueden y deben ser 
transformados desde la comunicación, el mercadeo y la educación, para generar 
un contexto favorable al escalamiento de la agroecología. Esta labor requiere 
continuidad del actuar y el aprender.

CONCLUSIONES

De los tres materiales analizados, el Facebook live tuvo un mejor desempeño, 
seguido por las infografías y finalmente por los videos animados, lo que deriva de 
la mayor participación lograda por el Facebook live en aspectos como interacción, 
inmediatez, sociabilidad, e inmersión. De los conceptos comunicados, los de 
mejor desempeño fueron biodiversidad y definición de agroecología, en los videos, 
y paisaje y salud, en las infografías, teniendo mejor desempeño los conceptos 
positivos frente a los negativos, aun cuando todos son conceptos racionales. 
Respecto a las fanpage, la de mejor desempeño fue la de la RMABR frente a la de 
la FAU, debido que tenía un mejor desempeño previo, por ser administrada por un 
colectivo más grande y por publicar más conceptos emocionales.

Cuando se reconoce que el mercadeo tiene sus orígenes en la industrialización 
y el capitalismo, y que sus impactos en la sostenibilidad han sido nocivos, se suele 
marginalizar, pero la verdad es que aporta aprendizajes útiles para la agroecología 
y la economía solidaria. De la misma manera, aunque Facebook ha sido tan 
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cuestionado, sigue siendo útil en procesos de comunicación, educación y mercadeo 
en agroecología. Eso sí, el mercadeo y las herramientas empleadas en él deben 
ser enfocados hacia la sostenibilidad, evitando caer en más de lo que se pretende 
superar: problemas éticos, alienación de las personas, materialismo, consumismo, 
etc.

La comunicación, educación y mercadeo en agroecología deben 
complementarse y requieren guardar sanos equilibrios, no pueden apalancarse solo 
en conceptos positivos porque estaríamos marginando a las personas de la realidad, 
pero tampoco pueden quedarse solo en conceptos negativos porque crearían una 
paradoja: comunicar desesperanza cuando la agroecología es solución a la crisis 
socioambiental. La agroecología debe apoyarse en una mezcla inteligente de 
conceptos positivos, negativos, emocionales, racionales, de motivación individual 
y colectiva, pero también de participación, para su escalamiento.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como propósito exponer apreciaciones sobre la 
importancia del turismo idiomático como producto cultural de trascendencia para 
la creación de emprendimientos culturales en México a partir de una revisión 
documental sobre el turismo idiomático, el turismo cultural y el emprendimiento. 
Entre los resultados más relevantes destaca que las industrias culturales y 
creativas son un escenario de relevancia para los negocios y el emprendimiento; 
en ellas existen oportunidades de desarrollo para emprendimientos relacionados 
con el turismo idiomático, pues los extranjeros que pretenden dominar el idioma 
español en México pueden adentrarse a experiencias culturales donde el consumo 
está de por medio.

Palabras clave: Turismo cultural, turismo de idiomas, emprendimiento

Language Tourism and its Importance in the Creation of 
Cultural Enterprises in México

ABSTRACT

The purpose of this study is to present insights on the importance of 
language tourism as a cultural product of transcendence for the creation of cultural 
enterprises in Mexico based on a documentary review on language tourism, 
cultural tourism and entrepreneurship. Among the most relevant results, it stands 
out that the cultural and creative industries are a relevant scenario for business and 
entrepreneurship; in them there are development opportunities for ventures related 
to language tourism, since foreigners who intend to master the Spanish language 
in Mexico can enter cultural experiences where consumption is involved.

Keywords: Cultural tourism, idiomatic tourism, entrepreneurship
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INTRODUCCIÓN

Revisión de la Literatura

Al turismo cultural se le ha definido por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) como aquel tipo de turismo en que la motivación esencial del visitante es 
aprender, descubrir, asumir experiencias y consumir las atracciones y productos 
tangibles e intangibles de un destino turístico (Organización Mundial del Turismo, 
2019) pero además agrega que entre esas atracciones incluyen elementos 
distintivos de tipo espiritual, material, intelectual y afectivos de los grupos 
sociales que pueden ser el arte, la arquitectura, la historia, el patrimonio cultural, 
culinario, literatura, música, estilos de vida, industrias creativas, valores, creencias, 
tradiciones, etcétera.

Al turismo de idiomas o idiomático se le considera parte del turismo cultural 
al referirse al conjunto de actividades que los visitantes realizan con el fin de llevar 
a cabo una inmersión lingüística en un idioma extranjero durante sus estancias en 
lugares distintos al que provienen; sin embargo, para la OMT forma parte también 
del turismo educativo al representar actividades relacionadas con los estudios 
académicos; por tanto, la estancia está orientada a potenciar habilidades.

Aunque la principal actividad del turismo idiomático es el dominio de un 
idioma, la oportunidad de estudiarlo en otro sitio distinto al regular constituye 
una experiencia en el acercamiento a la cultura del país que se visita, por lo que 
representa una oportunidad de consumo importante de las expresiones culturales; 
por lo anterior, la relevancia de atender estos nichos en la economía puede posibilitar 
los emprendimientos culturales en cualquier país.

Hoy día las industrias culturales y creativas se sitúan como parte de la 
economía creativa y contribuyen desde la cultura, las artes, el comercio y la 
tecnología importantes aportaciones al Producto Interno Bruto (PIB) de los países 
(UNESCO, 2023a); según cifras que publicó la UNESCO en el año 2021 se afirma que 
las industrias culturales y creativas generan 2.25 billones de dólares americanos y 
se emplean en el sector cultural a 30 millones de personas en el mundo (UNESCO, 
2023a).
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En México, el sector cultural aportó a la economía nacional 736 mil 725 
millones de pesos lo que representó un 3.0% en el PIB del país en el 2021 (INEGI, 
2022). La estructura del sector cultural según la Cuenta Satélite (INEGI, 2022) 
incluye rubros como: Medios audiovisuales; artesanías; producción cultural 
de los hogares; diseño de servicios creativos; formación y difusión cultural en 
instituciones educativas; artes escénicas y espectáculos; libros, impresiones 
y prensa; patrimonio material y natural; música y conciertos; y artes visuales y 
plásticas.

La enseñanza del español como producto turístico

Como producto turístico cultural se entiende al conjunto de bienes y 
servicios que están vinculados con la localidad a través de su patrimonio artístico y 
cultural,  que están orientados al disfrute y uso de personas o grupos determinados 
que realizan turismo (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile, 
2015). No obstante, no todos los productos culturales cuentan con los recursos, 
infraestructura y servicios necesarios para la recepción de turistas.

Autores como Aranda & Molina (2007) afirman que la enseñanza del español 
es un producto turístico como tal, debido a que puede asumirse como una suma de 
cualidades tangibles, intangibles y psicológicas; así como ser usado para satisfacer 
una necesidad específica. Sin embargo, consideran que como producto turístico 
competitivo la enseñanza del español deberá reunir cinco dimensiones como lo 
son: Atractivo y entorno del destino turístico; facilidades y servicios ofrecidos en el 
destino turístico; accesibilidad del destino turístico; imagen del destino turístico y, 
precio para este consumidor en específico.
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Figura 1
 
Dimensiones de la enseñanza del español para extranjeros como producto turísti-
co competitivo

Nota. Elaboración propia con base en Aranda & Molina (2007)

Como puede apreciarse en la tabla 1, el español ocupa el cuarto lugar de 
las lenguas más habladas en el mundo, hablada en 34 países y es el idioma oficial 
de 21, representando así a 456 millones de personas hablantes del español lo que 
representa el 5.8 por ciento de la población mundial. Datos similares se muestran 
comparativamente con el inglés en tanto al total mundial de hablantes; sin embargo, 
el inglés es el tercer idioma más importante en el mundo, este se habla en más 
países (59) y es el idioma oficial en 41 de ellos.

Tabla 1

Distribución geográfica de las lenguas en el mundo
L e n g u a 
materna

Hablado Idioma oficial Porcentaje mundial Total mundial

Chino 25 países 5 países 17,2 % 1.363 M
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L e n g u a 
materna

Hablado Idioma oficial Porcentaje mundial Total mundial

Hindi 8 países India 7,4 % 585 M
Inglés 59 países 41 países 5,8 % 456 M
Español 34 países 21 países 5,8 % 456 M
Árabe 33 países 22 países 4,7 % 371 M
Bengalí 2 países Bangladesh 3,5 % 281 M
Portugués 18 países 10 países 2,9 % 228 M
Ruso 22 países 3 países 2,0 % 157 M
Punjabi 3 países - 1,9 % 152 M
Japonés 4 países Japón 1,6 % 126 M

Nota. Elaboración propia con datos de Datosmundial.com (Datosmundial.com, 
2023)

METODOLOGÍA

Este estudio se sitúa dentro del marco de la investigación cualitativa. En 
concreto, se trata de un análisis documental en el cual se llevaron a cabo procesos 
de revisión, selección y análisis de documentos disponibles en fuentes secundarias 
electrónicas, con un enfoque principalmente informativo. Esta metodología permitió 
exponer información sustancial sobre el tema, proveniente de diversas fuentes, sin 
ser necesariamente validadas.

Para llevar a cabo tal análisis, se procedió a la recolección de información, 
la cual se fue organizada dentro de tres categorías principales: “Producto turístico 
cultural”, “Turismo idiomático” y “Emprendimientos culturales”. Posteriormente, se 
realizó una lectura profunda y minuciosa de los documentos, acompañada de un 
análisis del mismo tipo, durante el cual se resaltaron los datos de mayor pertinencia 
y relevancia. A través de este proceso, se pudo generar una interpretación profunda 
de los hallazgos.

Las conclusiones emergieron como resultado del análisis y la interpretación 
detallada de los datos recopilados, tales conclusiones aportan una perspectiva 
esclarecedora en relación con el tema. Es importante destacar que este enfoque 
metodológico permitió explorar y comprender los aspectos más significativos del 
turismo idiomático y el emprendimiento desde una óptica cualitativa, brindando un 
valioso contexto para futuras investigaciones y debates.
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RESULTADOS

El turismo idiomático en el mundo y en México

El turismo idiomático es una forma del turismo cultural y educativo que para 
Piédrola Ortiz et al. (2016) comprende una de las actividades de interés por sus 
repercusiones económicas pues el turismo aprovecha la estancia para realizar 
visitas a los atractivos culturales del país receptor, de su patrimonio, así como 
consumir productos y servicios.

En la figura 2 se muestran los países que registran más estudiantes del 
idioma español en el mundo durante el año de 2022; como puede apreciarse Estados 
Unidos es el primer país que se identifica como mercado potencial en el consumo 
de los servicios del idioma español con poco más de 8 millones de personas; en 
segundo lugar, se encuentra Brasil con más de 5 millones y el tercer lugar lo ocupa 
Francia con más de 3 millones.

Figura 2
 
Ranking de países con más estudiantes de español en el mundo en 2022

Nota. Elaboración propia con datos de Statista (Statista, 2023)

En referencia exclusiva a los visitantes extranjeros de países cuya lengua 
madre no es el español, puede apreciarse en la tabla 2, que la entrada de visitantes 
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estadounidenses es la más representativa en tanto a su número; sin embargo, 
Canadá se encuentra en segundo lugar; de ahí, le siguen Reino Unido, Francia y 
Alemania con una participación mucho menor que los anteriormente enunciados. 
De acuerdo con la variación porcentual del mismo período, pero con respecto al 
año 2022 se puede apreciar que la participación de visitantes estadounidenses 
decrementó en un 1.7 por ciento, mientras la de Canadá se incrementó en un 73 por 
ciento. La participación de Reino Unido decrementó en un -9.9 por ciento, mientras 
que la de Francia incrementó en un 15.2 por ciento.

Tabla 2
 
Llegada de visitantes extranjeros Vía Aérea por país de residencia (Período ene – 
abr 2023)

País Entradas Participación (%) Var (%)
Estados Unidos 4,209,091 56.9% -1.7%
Canadá 1,186,714 16.0% 73.0%
Colombia 237,812 3.2% -6.6%
Reino Unido 143,914 1.9% -9.9%
Francia 133,902 1.8% 15.2%
Argentina 122,925 1.7% 16.7%
Perú 107,217 1.5% 41.1%
España 105,269 1.4% 7.8%
Alemania 101,329 1.4% 17.3%
Chile 78,647 1.1% 27.8%
Costa Rica 74,465 1.0% 42.1%

Brasil 69,230 0.9% -23.0%
Italia 50,553 0.7% 63.3%
Guatemala 48,083 0.7% 67.4%
China 45,343 0.6% 157.4%
India 44,062 0.6% 53.2%
Cuba 33,743 0.5% -4.4%
Países Bajos (Holanda) 33,431 0.5% -9.1%

País Entradas Participación (%) Var (%)
Polonia 28,417 0.4% -7.2%
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Corea, Rep. (Sur) 28,123 0.4% 85.2%
Rusia 25,421 0.3% -33.1%
Japón 24,738 0.3% 93.0%
El Salvador 23,398 0.3% 26.7%
Ecuador 22,524 0.3% 47.1%
Australia 21,591 0.3% 117.7%
Otros y no especificados 394,004 5.3% -1.3%
Total 7,393,946 100.0% 9.0%

Nota. Elaboración propia con datos de Secretaría de Turismo.

El mercado del español (Instituto Cervantes, 2022) se entiende como el 
conjunto de actividades relativas a la enseñanza del idioma, a las mercantiles como 
servicios lingüísticos, enseñanza a extranjeros, ediciones para la enseñanza, así 
como desarrollo de tecnologías de soporte; con datos de la Organización Mundial 
de Comercio, el Instituto Cervantes indica que las industrias culturales de este 
idioma significarán el 3% del PIB en las diversas economías de los países de habla 
hispana. Lo anterior indica que el mercado del español se encuentra en expansión 
en tanto que el número de personas que aprenderán este idioma crecerá en los 
siguientes años de manera importante. No se tienen registros precisos del origen 
del turismo idiomático en México, pero la iniciativa referida en Morelos indica que 
tiene sus inicios desde el año 1921 con los trabajos de José Vasconcelos y se 
desarrolló poco después de la Segunda Guerra Mundial.

Llama la atención el caso del estado de Morelos donde surgió una iniciativa 
de modificación a la Ley General de Turismo; en esta propuesta se realiza un análisis 
de la condición que guarda el turismo idiomático en el país y principalmente en el 
estado mencionado en que se indica que a partir del año 2007 el turismo idiomático 
ha disminuido debido a la crisis económica mundial, la baja en la economía de 
los Estados Unidos, la contingencia sanitaria de la fiebre H1N1, así como toda la 
información pública estadounidense y proveniente de otros países que advierte 
visitar a México debido a las circunstancias de inseguridad en algunas regiones. 
En dicha iniciativa, se menciona que el comportamiento de la matrícula de las 
escuelas de español en México marca una tendencia a la baja a causa de la escasa 
actividad promocional.
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Entre los destinos mexicanos que mayormente se ofrecen como alternativa 
experiencial en el turismo idiomático destacan: Ciudad de México, Oaxaca, 
Guadalajara, Puerto Escondido, Guanajuato, Mérida, Playa del Carmen, Cuernavaca, 
Puerto Vallarta (Zaremba, 2023). Particularmente existen diversos sitios que 
informan sobre diferentes cursos de español en México ofertados por múltiples 
organizaciones; la oferta de estos en agosto de 2023 se muestra a continuación 
en la tabla 3.

Tabla 3
Oferta de cursos de español en México por categoría

Categoría de cursos Descripción Número de cursos
Cursos generales de 
español

Cursos de español convencional 
para adultos en un rango de esti-
los como cursos generales; cursos 
intensivos; combinación de cur-
sos; español y cultura; y cursos de 
largo plazo.

122

Cursos privados de 
español

Conjunto de cursos de español 
que pueden ser tomados de ma-
nera individual o con compañero 
que cuente con el mismo nivel de 
español.

67

Cursos para prepara-
ción de exámenes de 
español

Cursos dirigidos a estudiantes de 
español que buscan certificarse.

26

Cursos de español 
con actividades adi-
cionales

Cursos de español acompañados 
con actividades como surfeo, bai-
le, cocina y buceo.

25



159

Categoría de cursos Descripción Número de cursos
Cursos de español de 
negocios

Cursos de español diseñados a 
medida dirigidos a profesionales 
de las áreas de negocios en cam-
pos como medicina, negocios y le-
yes.

14

Cursos de español 
para jóvenes

Cursos de español dirigidos a ado-
lescentes, generalmente son im-
partidos en temporada de vacacio-
nes para conocer nuevas personas 
y practicar este idioma

10

Programas de español 
para estudiar y traba-
jar

Cursos dirigidos a estudiantes que 
deseen a avanzar en su formación 
en combinación con la realización 
de un programa de voluntariado o 
prácticas laborales.

3

Cursos de especiali-
dad en español

Programas de formación docente 
en combinación con viajes esco-
lares

2

Nota. Elaboración propia con información de languagecourse.net

Desde luego en la tabla anterior no se muestra la oferta total en México, 
pero orienta sobre las categorías en que se clasifica el aprendizaje del español 
en combinación con actividades culturales que se concentra en la experiencia 
turística de este tipo.

Algunas de las principales organizaciones encargadas a la enseñanza del 
español a extranjeros se mencionan: El Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centro fundado 
en 1921 y que registra hasta julio de 2023 la formación de 24,673 alumnos en 
los últimos 10 años de 170 nacionalidades (Universidad Nacional Autónoma de 
México [UNAM], 2023); en la ciudad de Xalapa, Veracruz se encontró la Escuela para 
Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, esta escuela se fundó en el 
año de 1957 (Universidad Veracruzana, 2023). Otra instancia que imparte cursos 
de español para extranjeros con énfasis en cultura es la Universidad Autónoma 
Benito Juárez a través de su Facultad de Idiomas, esta facultad se fundó en el año 
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de 1974 (Universidad Autónoma Benito Juárez, 2023).

Por otro lado, se encuentra también la Universidad de Querétaro a través de 
la Facultad de lenguas y letras fundada en el año de 1967 que ofrece experiencias 
idiomáticas y culturales a través de excursiones a sitios históricos (Universidad 
Autónoma de Querétaro, 2022); la Universidad de Guanajuato mediante el 
Departamento de Lenguas se lleva a cabo la oferta de cursos de español para 
extranjeros acompañados de actividades relacionadas con la literatura, historia y 
el baile (Universidad de  Guanajuato, 2023).

El Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán 
ofrece también un taller de español para sobrevivir en Yucatán bajo el contexto 
gastronómico y tradiciones urbanas, de espacios históricos y de arte (Vega, 
2023); la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga la oportunidad de estudiar 
español para estudiantes internacionales con un programa de español y cultura 
(Universidad Autónoma de Guadalajara, 2022).

Por su parte, la Universidad Autónoma de Nayarit contribuye a la enseñanza 
del español para extranjeros con programas acompañados de talleres de cine, arte 
y cultura mexicana, desarrollo experiencias de viajes culturales, empresariales y de 
ocio meramente turísticos dentro del estado de Nayarit (Universidad Autónoma de 
Nayarit, 2012).

El contexto del emprendimiento en México post COVID

El reporte global de emprendimiento del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2022/2023 es un informe que muestra los resultados del análisis del 
contexto del emprendimiento en países participantes; para el caso de México, 
el GEM menciona algunas de las características que guarda el país en tanto al 
contexto idóneo para el desarrollo del emprendimiento haciendo hincapié en 
las características del emprendimiento individual, sus actividades, actitudes, 
motivaciones y ambiciones.

De 2000 personas encuestadas mayores de edad el 56.4% menciona que 
México ofrece buenas oportunidades para comenzar un negocio y 46.3% tiene la 
percepción de que es fácil comenzarlo; el 67.1% considera que personalmente 
tienen las habilidades y conocimiento para iniciar un negocio; pero el 45.5% tiene 
miedo de fracaso del emprendimiento.
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La principal motivación que mencionan tener los emprendedores mexicanos 
que se encuentran en una etapa temprana de emprendimiento consiste en ganar 
para vivir porque los trabajos están escasos en un 86.9% mientras que un 68.2% 
de estas instancias comentan que su motivación más significativa es hacer una 
diferencia en el mundo; no obstante, llama la atención que México conserva el 
tercer lugar de 49 países participantes donde continuar con la tradición familiar es 
relevante para el emprendimiento; esto con un 53.1 de las instancias encuestadas.

Emprendimientos culturales en México

Retomando los datos de 2021 de la Cuenta Satélite de Cultura que publica 
el INEGI, se reporta en la figura 3 la variación del PIB en el sector cultural en México 
con respecto a las funciones que clasifica, pero en comparación con el año anterior. 
Se puede observar que el rubro que más ha variado con respecto al año 2020 
es el de Música y conciertos con un 28.4% mientras que el de artes escénicas y 
espectáculos lo ha hecho en un 22.5 por ciento; llama la atención que el tercer lugar 
lo ocupan las artesanías con una variación positiva del 18 por ciento. Pese a ello, 
la mayoría de los rubros clasificados manejan variaciones positivas a excepción de 
las artes visuales y plásticas que varió negativamente en un 4.2 por ciento.

Figura 3

Variación del PIB del sector de la cultura por clasificación funcional, 2021 (Varia-
ción porcentual anual)

Nota. Elaboración propia con información de INEGI
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El INEGI (2022) afirma que la cultura contribuye al PIB de México en un 3 por 
ciento dato que como se dijo constata el Instituto Cervantes y que es comparable 
con lo que aportaron en el 2022 los servicios educativos a nivel nacional 
aproximadamente; sin duda, la cultura ha demostrado ser un escenario importante 
de consumo comercial de bienes y servicios que favorece a la creación de empleo 
y al desarrollo económico; al menos en el 2021, el INEGI (2022) reportó que en el 
sector de la cultura generó 1 273 158 empleos.

Particularmente, en el 2021 un estudio sobre emprendimientos culturales 
realizado por  Pantoja (2021) que captó información sobre 50 emprendedores 
culturales; los datos publicados revelan que la motivación principal en un 42% 
es para difundir el arte y la cultura; estos emprendimientos tienen un tiempo de 
funcionamiento de más de tres años en un 47% y el destino de los productos y 
servicios de la empresa cultural están dirigidos al sector formativo o educativo en 
un 30% y generalmente estas empresas no supera los diez empleados en un 88 por 
ciento de estas.

Lo anterior indica que los emprendimientos culturales pueden aprovecharse 
de manera significativa en el sector formativo o educativo y que es necesario 
promover de forma relevante las oportunidades entre lo que puede demandar el 
turismo idiomático y satisfacer las necesidades derivadas a partir de productos y 
servicios culturales que otorguen experiencias singulares a los turistas que vienen 
a México a estudiar su idioma en su contexto cultural.

Como se ha dicho, la falta de promoción del turismo idiomático en México 
es un factor que ha afectado negativamente el desarrollo de esta actividad; no 
obstante, existen iniciativas que han permitido aumentar la participación de 
emprendimientos culturales que pueden engancharse a un impulso relevante del 
turismo idiomático y su conexión con el emprendimiento cultural en este país; tal 
es el caso de la propuesta por el British Council (2022) al realizar un programa 
denominado Creative Bootcamp en la Ciudad de México en el año 2022 que fue 
enfocado en el emprendimiento cultural y creativo contribuyendo a que jóvenes 
desarrollen proyectos de emprendimiento otorgándoles a sus ganadores la 
oportunidad de acceder a un capital semilla.
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Otro de los programas que apoya el desarrollo de emprendimientos 
culturales con acceso a capital semilla y desarrollo e incubación de negocios es la 
propuesta por la UNESCO llama Cultural Nests (UNESCO, 2023b) para el desarrollo 
de emprendimientos culturales indígenas, el programa ofrece una plataforma 
virtual de comercio electrónico que permita promover las expresiones artísticas 
indígenas. Además, desarrolla campañas promocionales para sensibilizar las 
expresiones culturales y la inclusión.

Otra iniciativa es la llamada Nidos Culturales (Centro de Investigación 
en Comunicación Comunitaria [CICC A.C., 2021), un programa del Centro de 
Investigación en Comunicación Comunitaria para fortalecer emprendimientos 
culturales indígenas con el respaldo del Fondo Internacional para la Diversidad 
Cultural (FIDC) de la UNESCO, también otorga capital semilla y tiene cobertura en 
tres estados Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

En la Ciudad de México, actualmente en el 2023 la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México y el Instituto Nacional de la Economía Social realizan la 
apertura de un Laboratorio de Co creación Sociocultural (Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, 2023) con el fin de convocar a cualquier grupo o persona para 
desarrollar emprendimientos colectivos en actividades culturales bajo el contexto 
prioritario de la economía social; un proyecto similar lo lleva a cabo la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Jalisco con su Laboratorio Móvil para emprendimientos 
culturales en colectivo (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, 
2023).

CONCLUSIONES

En esta investigación se han examinado detalladamente las dinámicas y 
oportunidades del turismo idiomático, tanto a nivel global como en el contexto 
específico de México. A partir de los datos recopilados y analizados, se han 
identificado aspectos relevantes que muestran el potencial y los desafíos de 
este tipo de turismo, así como su intersección con el emprendimiento y los 
emprendimientos culturales.

Los hallazgos de la literatura muestran que el turismo idiomático se 
encuentra dentro del turismo cultural y educativo, ahora bien, este tipo de turismo 
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se concentra en la explotación de oportunidades económicas al permitir que los 
turistas se sumerjan en la cultura y el idioma de su destino, aprovechando su 
estancia para adentrarse en el patrimonio cultural y consumir productos y servicios 
de la localidad. Las cifras relevantes encontradas muestran que Estados Unidos, 
Brasil y Francia resaltan como los principales mercados potenciales para este tipo 
de turismo, lo que subraya la creciente importancia y demanda de esta experiencia 
educativa y cultural.

Sin embargo, la investigación también plantea ciertas cuestiones que 
merecen atención, por ejemplo, el turismo idiomático parece estar en aumento, 
los datos reflejan fluctuaciones en la participación de diferentes países en este 
mercado. Estos cambios pueden ser influenciados por factores económicos, de 
seguridad y salud, lo que destaca la necesidad de un análisis más profundo de las 
tendencias y los impulsores del turismo en los destinos.

En relación con el emprendimiento en México, los resultados del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) revelan una actitud positiva hacia el emprendimiento, 
con una percepción general de que México ofrece buenas oportunidades para iniciar 
negocios. Aunque existe un nivel significativo de confianza en las habilidades y 
conocimientos necesarios para emprender, el miedo al fracaso sigue siendo un 
obstáculo importante. Esto plantea la cuestión de cómo se pueden abordar estos 
temores y fomentar un entorno más seguro para los emprendedores.

La motivación detrás del emprendimiento en México también es diversa, 
comúnmente la necesidad de generar ingresos se destaca como la principal 
motivación, pero también resalta la aspiración de hacer una diferencia en el mundo, 
por lo que la persistencia de la tradición familiar como factor relevante para el 
emprendimiento abre una puerta para investigaciones adicionales sobre cómo las 
prácticas culturales y las dinámicas sociales influyen en la creación de empresas.

Esta investigación abre líneas futuras como la exploración de las razones 
detrás de las fluctuaciones en la participación en el turismo idiomático, así como 
desarrollar estrategias para mitigar el temor al fracaso en el emprendimiento. 
Además, es necesario profundizar en cómo los emprendimientos culturales 
pueden ser potenciados y cómo se pueden establecer políticas y programas que 
fomenten un entorno propicio para la innovación y la creatividad en este ámbito. 
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Estos resultados proporcionan un punto de partida sólido para investigaciones 
futuras que puedan contribuir a una comprensión más completa y enriquecedora 
de la relación entre el turismo idiomático, el emprendimiento y la cultura en México 
y más allá.
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RESUMEN
El presente capítulo de investigación tiene como objetivo mostrar la 

estrategia  llevada a cabo en una universidad colombiana la cual permitió medir 
la percepción del bienestar laboral, profesional y personal en los egresados del 
programa de psicología, misma que sirvió para la toma de decisiones entre las 
cuales se destacan, el diseño de programas de acompañamiento, fortalecimiento 
de las acciones de apoyo a la empleabilidad, estructuración y fortalecimiento 
de la educación continua, captación de egresados interesados para fortalecer 
la investigación, ampliación de los espacios de participación universitaria, entre 
otros.  Metodológicamente la investigación tuvo un alcance descriptivo de tipo 
cuantitativo, aplicando como estrategia para la recolección de información a 
través del instrumento  “La Encuesta de Seguimiento a Egresados del Programa 
de Psicología”, en donde las categorías de análisis fueron las siguientes: 1. Datos 
Personales, 2. Desarrollo Profesional, 3. Desarrollo Laboral, 4. Satisfacción Laboral, 
5. Satisfacción Institucional, 6. Intereses Institucionales, aplicado a una muestra de 
174 egresados del Programa de Psicología de la Fundación de Estudios Superiores 
Monseñor Abraham Escudero Montoya (FUNDES) del municipio de Espinal - Tolima.  

Entre los resultados más relevantes se obtuvo un instrumento que permitió 
fortalecer el proceso del programa de seguimiento a egresados, teniendo en 
cuenta que a nivel universitario posibilita el análisis continuo del impacto de los 
programas ofrecidos por la institución, a su vez se observaron aspectos como el 
desarrollo laboral, personal y profesional, generando un contacto constante con 
los egresados y promoviendo procesos de educación continua. Por otra parte, se 
logró evidenciar que la información recogida a través de la encuesta mostró una 
organización práctica para el establecimiento de metas institucionales, puesto que 
se identifica claramente la posición a nivel profesional de los egresados, así como 
las barreras para la educación posgradual, también se logra verificar a nivel laboral 
como ha sido la experiencia y las características laborales que se encuentran 
inmersas en las ofertas regionales, al mismo tiempo que la satisfacción y percepción 
sobre la calidad de ese empleo, también se logra evidenciar aspectos de intereses 
institucionales y satisfacción a nivel general con la institución, por lo cual se siguen 
las recomendaciones del Manual de Instrumentos diseñado por la Red GRADUA2 
& Asociación Columbus (2006), siendo referencia dentro del Observatorio Laboral 
para la Educación del Ministerio de Educación de Colombia contextualizadas a la 
realidad de la región.
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Para finalizar, el aporte significativo de este proyecto de investigación 
radicó en la elaboración de una metodología práctica y efectiva para la recolección 
de información de los egresados, en la cual se logró fortalecer los procesos 
institucionales a nivel universitario con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la 
pertinencia de los programas académicos en una región específica, conociendo la 
realidad del entorno y las demandas que se encuentran en él, incluso contribuyendo 
a la planeación y ejecución de acciones eficaces y oportunas.

Palabras clave: Seguimiento a Egresados, Bienestar Laboral Desarrollo 
Profesional, Satisfacción Personal, Educación Superior.

Strategies For Measuring Work, Professional and Personal 
Well-Being in Graduates: A Case Study of a Colombian Uni-

versity

ABSTRACT
The objective of this research chapter is to show the strategy carried 

out in a Colombian university which allowed measuring the perception of work, 
professional and personal well-being in graduates of the psychology program, 
which served to make decisions among which The design of support programs, 
strengthening of actions to support employability, structuring and strengthening 
of continuing education, recruitment of interested graduates to strengthen 
research, expansion of spaces for university participation, among others, stand out. 
Methodologically, the research had a quantitative descriptive scope, applying as a 
strategy for collecting information through the instrument “The Follow-up Survey 
for Graduates of the Psychology Program”, where the categories of analysis were 
the following: 1. Personal Data , 2. Professional Development, 3. Job Development, 
4. Job Satisfaction, 5. Institutional Satisfaction, 6. Institutional Interests, applied to 
a sample of 174 graduates of the Psychology Program of the Monseñor Abraham 
Escudero Montoya Foundation for Higher Studies (FUNDES) from the municipality 
of Espinal - Tolima.

Among the most relevant results, an instrument was obtained that allowed 
strengthening the process of the graduate monitoring program, taking into account 
that at the university level it enables the continuous analysis of the impact of the 
programs offered by the institution, in turn aspects such as the work, personal 
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and professional development, generating constant contact with graduates and 
promoting continuing education processes. On the other hand, it was possible 
to show that the information collected through the survey showed a practical 
organization for the establishment of institutional goals, since the professional 
position of the graduates is clearly identified, as well as the barriers to postgraduate 
education. It is also possible to verify at the labor level how the experience and 
job characteristics that are immersed in the regional offers have been, at the 
same time as the satisfaction and perception of the quality of that job, it is also 
possible to demonstrate aspects of institutional interests and satisfaction. at a 
general level with the institution, for which the recommendations of the Instrument 
Manual designed by the GRADUA2 Network and the Columbus Association in 2006 
are followed, being a reference within the Labor Observatory for Education of the 
Ministry of Education of Colombia contextualized to reality region of.

Finally, the significant contribution of this research project lay in the 
development of a practical and effective methodology for collecting information 
from graduates, in which it was possible to strengthen institutional processes 
at the university level in order to contribute to sustainability. of the relevance of 
academic programs in a specific region, knowing the reality of the environment 
and the demands found in it, even contributing to the planning and execution of 
effective and timely actions.

Keywords: Graduate Monitoring, Workplace Wellbeing, Professional 
Development, Personal Satisfaction, Higher Education.

INTRODUCCIÓN
En las Instituciones de Educación Superior (IES), toma gran relevancia el 

seguimiento a egresados, comprendiéndolo como una práctica fundamental, en la que 
se permite evaluar la efectividad de cada uno de los programas planteados, pues así se 
puede verificar con la inserción laboral el impacto que se tiene como institución en el 
entorno cercano y lejano (González et al., 2019). Por eso, en este capítulo se abordará 
una estrategia diseñada para fortalecer este proceso, en donde se resalte la importancia 
de medir el bienestar laboral, profesional y personal de los egresados, tomando como 
referencia una experiencia en el contexto de una universidad colombiana, por otra 
parte, se destacarán los desafíos y oportunidades que como IES se enfrenta respecto 
a la implementación de estrategias de seguimiento a egresados efectivas.
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Por lo anterior se resalta que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, La Ciencia y La Cultura (UNESCO, 2022) en el Informe de la Comisión 
Internacional sobre los futuros de la educación, se han enfocado en resaltar la gran 
importancia que actualmente tiene el pensar en una educación equitativa y con 
transformaciones emergentes, porque hay un cambio constante en las dinámicas 
de comunicación y relación social, que a nivel profesional generan retos continuos 
para continuar inmerso laboralmente, ahí viene la necesidad de que en las IES se 
logre analizar y revisar estos cambios a través de las experiencias de los egresados. 
En este informe también se menciona que la educación superior atraviesa por 
un momento de renovación, en el cual las pedagogías colaborativas y solidarias, 
adquieren una fuerza mayor en los programas académicos, sumando a esto la 
posibilidad de ofrecer una educación en diferentes tiempos y espacios, haciendo 
un uso inteligente y adecuado de todos los recursos educativos, garantizando así 
una verdadera inclusión y sostenibilidad (UNESCO, 2022).

Por otra parte se expresa en este informe el papel importante de los docentes, 
denominando su rol como transformador, ligado al desarrollo de unos planes de 
estudio eficaces para los entornos en los que se promueven estos programas 
académicos, puesto que así se podrá incentivar que los profesionales que egresen 
de los programas académicos, no solo se interesen por laborar específicamente, 
si no que se genere un interés genuino por la investigación y la innovación, por tal 
motivo para este capítulo el objetivo general se enmarca en diseñar una estrategia 
de seguimiento a egresados del programa de psicología en una institución de 
educación superior en Colombia, con la cual se permita medir la percepción del 
bienestar laboral, profesional y personal de ellos, y así generar un apoyo en la toma 
de decisiones, que aporten a la transformación del programa y la universidad.

En Colombia es de resaltar que según los datos estadísticos en el Sistema 
Nacional de Información para la Educación Superior (SNIES) se registran para el 
año 2020, la suma de 449.923 egresados de diferentes niveles educativos, entre 
Técnico Profesional hasta Doctorado,  y de esta cantidad de egresados, 225.515 
correspondieron a un nivel universitario, respecto al año 2021 se registraron 
524.983 egresados, de los cuales 260.366 corresponden a un nivel universitario, 
y en año 2022 se registraron 535.963 egresados, de los cuales 266.774 fueron 
universitarios, con estos datos se logra evidenciar como año tras año, aumenta 
la cantidad de profesionales que egresan de diferentes programas académicos, 
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sin embargo esto no garantiza que así mismo las oportunidades laborales o el 
desarrollo posgradual aumente de la misma forma (SNIES, 2020).

La IES en la cual se diseñó la estrategia mencionada se encuentra ubicada 
en el Departamento del Tolima, por lo cual haciendo alusión a los datos que aporta 
el MEN a través de su plataforma SNIES, se muestra que en el 2020 se obtuvieron 
11.545 egresados en el departamento, de los cuales 4.836 fueron universitarios, 
ya en el año 2021 se evidencian 11.108 egresados, de los que 4.995 poseen un 
nivel educativo universitario, y en el 2022 se observa un total de 11.771 egresados, 
siendo 5.320 de un nivel universitario, al contrario del nivel nacional en su totalidad 
se evidencia un probable equilibrio en la cantidad de estudiantes que culminan un 
programa académico, quizás juegan factores como la movilidad estudiantil hacia 
otros departamentos, y el acceso a la educación superior para los sectores más 
vulnerables, sin embargo sigue siendo una información de impacto, el encontrar 
como cada año egresan un gran número de profesionales a desarrollarse en este 
mundo laboral cambiante y en movimiento.

En el reporte realizado por el MEN en el departamento del Tolima a través 
del Observatorio Laboral para la Educación (OLE, 2021) se evidencia también 
un porcentaje de vinculación laboral, el cual se toma sobre la vinculación de los 
egresados del año anterior, por lo tanto el reporte más actualizado es del 2021 que 
corresponde a la vinculación laboral de los egresados del 2020, en donde se logra 
observar que de los 4.836 universitarios egresados tan solo 63,38% obtuvo una 
inserción laboral en ese primer año de egreso, y los ingresos bases de cotización 
promedio para esta población se encontraron entre 1 Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente (SMMLV) y 1,5 SMMLV, lo cual cada vez amplia más la necesidad de generar 
procesos de articulación entre universidades y sector productivo, con el objetivo 
que se pueda no solo graduar profesionales, sino también generar posibilidades de 
empleo y emprendimiento (SNIES, 2022).

La información mostrada anteriormente coloca a las IES en una posición 
de análisis constante de sus programas académicos, y del impacto social en el 
entorno cercano y lejano, además de las nuevas posibilidades de empleo y mercado 
laboral, pues es necesario tener en cuenta que en la sociedad emergente existen 
formas diversas de generar un desarrollo profesional y laboral sin necesidad de 
estar vinculado directamente con una empresa, por lo cual quizás sea importante 
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comenzar a hablar a mayor profundidad de estas nuevas posibilidades y de cómo 
desde las diferentes áreas profesionales se puede incursionar.

De acuerdo a lo anterior el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE, 2021) a través de la encuesta denominada “Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH)”, provee información relacionada con el mercado 
laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como también algunas características 
sociodemográficas de la población que reside en Colombia, es clave que en esta 
encuesta se identifica la población ocupada, desocupada y la que se encuentra 
fuera de la fuerza laboral, entendiendo la primera como aquellas personas que 
se encuentran laborando desde diferentes modalidades de contrato, y también 
las personas que son independientes o tienen su negocio propio, como aquellos 
que ejercen una labor sin un salió especifico, las personas desocupadas según la 
encuesta son aquellos que se encuentran en búsqueda de empleo u oportunidades, 
y los que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, son los que no tienen un 
empleo o emprendimiento, y además no se encuentran buscando empleo, en 
la siguiente figura se podrá observar un dato relevante sobre el Boletín Técnico 
brindado en el año 2022 sobre los datos recolectados en el 2021.

Figura 1

Distribución de la fuerza de trabajo según nivel educativo total nacional 2021

Nota. El grafico representa la distribución de la fuerza de trabajo según el nivel 
educativo desde la categoría sin estudio hasta el posgrado. Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE, 2022).
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En la Figura 1 se logra evidenciar los porcentajes de personas que se 
encuentran dentro de la fuerza de trabajo, lo que significa se encuentran ocupados 
o desocupados, y su distribución según el nivel educativo, encontrando que el 
mayor porcentaje se encuentra con un nivel de educación básica secundaria, sin 
haber culminado su bachiller con un 35%, las personas con un nivel universitario 
representan un 12,2% de la población evaluada, y los que se encuentran con nivel 
Técnico Profesional y Tecnología son un 11,5% aproximadamente, por lo tanto la 
fuerza de trabajo evidenciada a nivel nacional según los niveles educativos, se 
encuentra dispersa y con una representatividad mayor de las personas que tienen 
niveles educativos básicos.

En este informe se presenta información sobre el porcentaje de personas 
ocupadas o desocupadas según el nivel de estudio, encontrando que en el caso 
de los que reportan un nivel universitario un 12,4% se encuentran ocupados y 
el 10,8% desocupados, siendo una diferencia mínima, además según la tasa de 
desempleo que el DANE proporciona en este Informe Técnico, muestra que en el 
caso de las personas con un nivel educativo universitario el 24,4% se encuentran 
desempleados, siendo el 11,2% hombres y 13,2% mujeres.

En consideración a lo anteriormente expuesto, el seguimiento a egresados 
es una acción que como IES generara el acercamiento a la realidad laboral, y al 
fortalecimiento de las practicas al interior del proceso pedagógico y formativo, 
por lo cual el poder abordarlo estratégicamente, y que este ejercicio contribuya a 
la toma de decisiones frente a las diferentes metas y propósitos institucionales, 
generara procesos cada vez más cercanos a la realidad circundante, esto teniendo 
en cuenta diferentes elementos, como los son el entorno laboral al que se han visto 
expuestos los egresados, su satisfacción ante esas experiencias laborales, al igual 
que las oportunidades que han tenido para la educación continua y posgradual, el 
acercamiento a procesos investigativos, y sobre todo la satisfacción en general 
respecto a esos elementos brindados hacia el perfil de egreso, que le brindan unas 
herramientas para afrontar estas vicisitudes encontradas en el mundo laboral.

MARCO REFERENCIAL

El seguimiento a egresados resulta un tema de interés y pertinencia en la 
Educación Superior, teniendo en cuenta que, a través de procesos sistematizados, 
periódicos y con una estructura estable, es posible generar conexiones y contactos 
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adecuados entre la oferta y demanda que se proporciona entre el mundo laboral y 
el académico (Mori et al., 2018). Se resalta que el sector productivo y las IES deben 
tener una relación constante a través de la pertinencia del perfil de egreso con las 
demandas del entorno, por lo cual, al realizar la revisión bibliográfica, se encuentra 
diferentes maneras en las que este seguimiento se hace operativo en el desarrollo 
de los programas académicos (Robles et al., 2023).

Un primer ejemplo para resaltar es de Mori et al. (2018) desarrollado en Perú, 
en donde realizan un estudio en este año, diseñando un sistema de seguimiento 
de egresados, con una estrategia para la implementación del mismo, en el que en 
primer lugar dan una revisión del seguimiento a egresados realizados en el Instituto 
Politécnico de México y en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, 
encontrando que las variables claves de estudio en el caso de México son la 
Información social general, el acceso al mercado laboral, calidad de la formación 
académica y la valoración de competencias, en la experiencia colombiana, se 
encuentran como variables, la información socioeconómica, el mercado laboral y 
la satisfacción de la experiencia de los egresados.

Por lo anterior en este estudio resaltan que tiene información de impacto para 
las consultorías públicas de calidad educativa, por otra parte con las descripciones 
de los sistemas de seguimiento a egresados revisados, diseñan un diagnóstico 
con catorce (14) Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de brindar 
información sobre la situación de los egresados de las IES, que aportan insumos en 
la mejora de la oferta, se resalta que este estudio como población tuvo en cuenta 
tres actores, quienes fueron los egresados, empleadores y las IES, teniendo así dos 
tipos de recolección de la información una cuantitativa y otra cualitativa, a nivel 
cuantitativo a los egresados se aplicó un cuestionario estructurado, y a las IES 
representadas por directores de programa o docentes se aplicó un cuestionario 
estructurado y una ficha de análisis documental, respecto a lo cualitativo, con 
los egresados se implementó una guía de focus group, tanto a los empleadores 
como a las IES se implementó una entrevista, las dimensiones propuestas para 
este análisis fueron, Datos generales, base de datos, satisfacción de egresados 
respecto a la formación recibida, vinculo, inserción laboral y trayectoria laboral 
(Mori et al., 2018).



      

178

En conclusión con este estudio se logró identificar tres niveles de análisis en 
cuanto a las respuestas de los egresados a través de este proceso de seguimiento, 
los cuales se pueden identificar de la siguiente manera, el primer nivel se refiere 
al reconocimiento y valoración de toda la experiencia en su conjunto hacia 
situaciones significativas y de éxito, el segundo nivel, enmarca un señalamiento 
indirecto y discreto sobre situaciones y elementos que limitan un poco el desarrollo 
profesional, y el tercer nivel correspondiente a un discernimiento crítico y reflexivo 
de la experiencia, en que se logra puntualizar obstáculos de manera significativa 
(Mori et al., 2018).

Por otra parte a nivel internacional se encuentran diferentes estudios 
(Oestmann et al., 2021; García et al., 2019) que resaltan la importancia de diseñar 
estrategias para este seguimiento de egresados, puntualizando aspectos con la 
información de contacto nutriendo así el vínculo y las bases de datos institucionales, 
las oportunidades y experiencias en el estudio posgradual, así como el desempeño 
laboral y su percepción frente al mismo, lo cual a las IES genera información valiosa 
para el planteamiento de acciones de mejora.

En Colombia se podría resaltar el estudio realizado por Solano (2020), el cual 
se titula “Pertinencia de la educación superior con el Mercado Laboral en Colombia 
desde la Dimensión del egresado, el empleador y la universidad”, en el cual se 
planteó como objetivo principal analizar la pertinencia de la educación superior con 
el mercado laboral formal desde las dimensiones del mercado laboral, egresados, 
empleador y las IES, esta investigación planteo una metodología con enfoque 
cuantitativo, dirigida a través de un modelo econométrico, para la recolección de la 
información se tuvieron en cuenta diferentes instrumentos, entre ellos la información 
brindada en el portal digital por el OLE, en cuanto a la información referida a la 
oferta universitaria de egresados, la demanda laboral universitaria y los salarios de 
los egresados universitarios en Colombia, esto comprendiendo el periodo de 2007-
2016, otro instrumento fueron los resultados de las encuestas del mismo portal, 
y por ultimo información brindada por el Ministerio de Educación Nacional y el 
DANE, se resalta que en este estudio se acogió una población 1.748.192 graduados 
universitarios en educación superior en los periodos de 2001-2016 en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior en este estudio se concluye encontrando cuatro 
perspectivas de interés, en la primera se resalta la perspectiva de los egresados 
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universitarios, la perspectiva de los empleadores, perspectiva del mercado laboral 
y la perspectiva de la educación superior, encontrando que un común denominador 
es la calidad en las competencias para desempeñar las funciones en los cargos 
laborales, siendo esto un apremiante por parte de los egresados con sus carreras, 
y un reto para las IES, donde se debe continuar fortaleciendo y adecuando sus 
currículos a las realidades regionales (Solano, 2020).

MARCO LEGAL

Legislación Colombiana Sobre El Seguimiento A Egresados

En Colombia existen diferentes leyes que de forma general brindan 
directrices y manifiestan la importancia del proceso de seguimiento a egresados, 
esto enmarcado en los procesos reglamentarios de las IES, como también los 
necesarios para la acreditación de calidad, es primera instancia se resalta la Ley 30 
de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior del 28 
de diciembre de 1992, en esta ley se encuentra una estructura con Fundamentos de 
la Educación Superior, la Conformación del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
el cual actualmente se denomina como Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación, la tercera parte de esta ley está enfocada en el régimen especial 
de las universidades del Estado y de las otras IES estatales u oficiales, en cuarto 
lugar se establecen una serie de parámetros para las IES de Carácter Privado y de 
Economía Solidaria, en el cual se encuentra enmarcada la institución participante 
de esta investigación, en quinto lugar se expresan una serie de elementos respecto 
al régimen estudiantil, y el último título se enfoca en otras disposiciones.

Teniendo en cuenta lo anterior se resalta que desde la Ley 30 de 1992, se 
viene hablando de la obligación de las IES por proporcionar una educación de 
calidad, en constante retroalimentación, en la cual se garantice la participación de 
todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo egresados, además 
de la actualización constante en los programas académicos de acuerdo con las 
realidades de la profesión.

Luego surge la Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de 
programas de educación superior y se dictan otras disposiciones, del 25 de abril de 
2008. D.O. No. 46971, aquí se resalta que los programas que no estén acreditados en 
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calidad, para poder ser ofertados deben tener el registro calificado, entendiéndose 
como el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad  de la Educación 
Superior mediante el cual el Estado verifica una serie de condiciones de calidad 
que la IES debe cumplir, estas condiciones de manera general son divididas en 
dos, unas de los programas que en total son nueve, y unas institucionales que son 
seis, se resalta que en las condiciones institucionales, la cuarta hace referencia a 
la existencia de un programa de egresados, en el cual se realice un seguimiento 
continuo a largo plazo, garantizando que los profesionales egresados continúen en 
contacto y su participación sea activa en la Universidad.

Continuando con lo anterior en el Decreto 1295 [Ministerio de Gobierno de la 
República de Colombia]. Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales, dada el 22 de junio de 1994 se puede 
observar de forma operativa este registro calificado, en el cual cada una de las 
condiciones se desglosa en una serie de elementos que deben ser cumplidos por 
las IES, teniendo en cuenta que el interés de este estudio, se encuentra relacionado 
con el seguimiento a egresados, se resalta que en el Articulo 6 numeral 6.4, se 
hace referencia a que el Programa de Egresados que sea diseñado por la IES, debe 
tener un seguimiento a corto y largo plazo, donde se evidencie su desempeño 
y el impacto social del programa, también hace énfasis en el intercambio de 
experiencias académicas e investigativas, inclusive menciona la oportunidad del 
uso de información recogida a través del MEN con el OLE que es una plataforma 
que puede brindar información específica de la IES y unos reportes generales a 
nivel nacional y regional (OLE, 2021).

Por último se resalta que el Decreto 1075 [El Presidente de la República de 
Colombia]. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación dada el 26 de mayo de 2015 dispone una serie de elementos operativos 
para la educación en Colombia, en sus diferentes niveles, por lo tanto incluye la 
educación superior, sin embargo en el 2019 surge el Decreto 1330 [Ministerio 
de Educación Nacional], Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el 
Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 
Reglamentario del Sector Educación. 25 de julio de 2019, con el fin de establecer 
medidas específicas para la organización y funcionamiento del proceso para la 
Solicitud, renovación y modificación del registro calificado.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el Decreto 1330 de 2019, se establecen en 
las condiciones institucionales, respecto al diseño del programa de seguimiento a 
egresados, mencionando su importancia pues los egresados son quienes evidencian 
la apropiación de la misión institucional, todo esto a través del desarrollo profesional 
y personal, por lo cual es una obligación de las IES desarrollar políticas, planes y 
programas que promuevan el seguimiento a la actividad profesional de egresados, 
y estas acciones deben además de existir, ser divulgadas e implementadas, 
contando con las respectivas evidencias.

Derechos Y Privacidad De Los Egresados

La privacidad de la información y la confidencialidad de los datos personales, 
es un derecho constitucional, que es importante tenerlo incluido en las estrategias 
que implican la creación de bases de datos, o la recopilación de información, en 
donde se garantice que su uso y tratamiento será adecuado, por lo tanto el pensar 
en una estrategia de seguimiento a egresados, que implique un instrumento de 
recolección de información, es necesario revisar todas las formas y factores que 
influyan en esa seguridad del tratamiento de los datos.

Por lo anterior se resaltan las Leyes 1266, por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones, 
dada el 31 de diciembre de 2008 y ley 1581, Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales, dada el 17 de octubre de 2012, 
los cuales deben ser manejados por cada una de las instituciones, organizaciones 
o personas naturales que dentro de su ejercicio recopilen bases de datos, o hagan 
uso de información de otras personas, se resaltan disposiciones especiales en 
temas de información financiera, y se definen las diferencias entre dato personal, 
dato público, dato semiprivado y dato privado. Según estas normatividad, las IES 
actuarían en calidad de Fuente de la información, pues serían las encargadas de 
la recolección de los datos de los titulares, en este caso los egresados, por lo 
cual en la universidad se cuenta con la Resolución 165 (Fundación de Estudios 
Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya [FUNDES], 2014) que se refiere 
a la disposición del uso del correo electrónico institucional, el acceso a internet y 
la protección de datos.
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Finalizando este apartado, es importante tener en cuenta que el tratamiento 
de esta información es algo que debe ser manejado con responsabilidad, y siempre 
con el consentimiento de los titulares de la información.

MARCO TEÓRICO

En el desarrollo del documento se ha logrado visualizar la importancia del 
diseño de estrategias que propendan un seguimiento efectivo de los egresados, en 
los cuales se logre evaluar sus percepciones frente a las experiencias académicas y 
laborales, pues esto da una información importante a la hora de analizar las mejoras 
pertinentes en la educación superior relacionadas con el sector externo y productivo, 
es necesario iniciar reconociendo que las IES son un entorno de profesionalización, 
en las cuales la calidad debe ir orientada al desarrollo de competencias para que 
el egresado pueda desenvolverse e incluirse de una manera adecuada en el mundo 
laboral, sin embargo es aquí donde es necesario evaluar todos los aspectos que 
influyen en que estas experiencias sean satisfactorias o no, por ejemplo la falta 
de ofertas laborales en un contexto regional especifico, la elevada demanda de 
profesionales de una misma área, los parámetros de las vacantes que pueden estar 
por encima de la preparación ofrecida de los egresados, y así una cantidad mayor 
de factores externos que pueden generar que el egresado tenga o no dificultades 
para su inserción laboral (Wilches, 2020).

Por otra parte es importante resaltar que a nivel global, y especialmente 
en Iberoamérica, se generan diálogos sobre la productividad y la competitividad, 
teniendo en cuenta la relación de la educación superior en esto, identificando retos 
que el COVID-19 dejo en el mercado laboral, así como la apertura de las brechas 
de habilidades demandadas por las empresas, las dificultades comerciales y 
productivas, que han generado nuevas necesidades y sobre todo habilidades de alto 
impacto en las empresas, colocando así a las IES en una situación de adaptación 
a los nuevos entornos laborales, por eso es importante generar espacios de 
estudio continuo, donde se logre evidenciar el aporte que la universidad brinda a 
todo este proceso de adaptación social y económico (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI], 2021).

Resaltando lo anteriormente mencionado la OEI (2021), resalta que en la 
Educación Superior se debe generar una alienación de habilidades transversales, 
para así obtener una mejor inserción laboral, entre estas habilidades transversales 
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enmarca metodologías que pueden llevar a desarrollar perfiles mas cercanos a lo 
buscado por las empresas actualmente, estas metodologías son el aprendizaje 
colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos o en retos, el aprendizaje 
basado en competencias y el aula invertida, además resalta cinco modelos de 
enseñanza en la educación superior para hacer frente a estos retos citando a The 
Economist Intelligence Unit (2020), en el que menciona que estos modelos son, las 
universidades en línea, garantizando así una mayor accesibilidad y flexibilidad a 
la educación superior, por otro lado resaltan el modelo clúster, como una forma de 
integrar la universidad con servicios e instalaciones de múltiples instituciones, las 
instituciones experimentales, que se enfocan en desarrollar el aprendizaje practico 
fuera del aula, la Escuela de Artes liberales, proporcionando un mayor nivel de 
intelectualidad sobre lo técnico o vocacional, y el modelo de asociación, ampliando 
la asociatividad con el sector externo.

Por otra parte, al enfocarnos específicamente en el seguimiento de egresados, 
en Colombia el OLE, que es el laboratorio encargado de analizar y evaluar todos 
estos aspectos a nivel nacional, resalta unas recomendaciones a través de la Red 
GRADUA2 y la Asociación Columbus (2006), para realizar un seguimiento efectivo 
de los egresados, aquí se resalta que los estudios enfocados en seguimiento a 
egresados tienen como propósito la incorporación de mejoras continuas en las 
IES, a través de la recopilación y análisis de la información sobre el desempeño 
profesional y personal de los egresados, una de las mejores formas de tener 
programas académicos orientados a la realidad regional están relacionados con 
el estudio constante de las experiencias profesionales de los egresados, debido 
a que así se logra evidenciar el nivel de impacto y las oportunidades para estos 
profesionales (Red GRADUAD2 y Asociación Columbus, 2006).

En este manual se estipula que al momento de hacer estudios de 
seguimiento a egresados, esta información aportaría a diferentes procesos dentro 
de las IES, en las cuales se destacan la acreditación/evaluación, el desarrollo 
curricular, información para los grupos de interés como los estudiantes, familias 
o empleadores, afiliación universitaria e instrumento para política social, dando un 
margen amplio de objetivos y de acciones a desarrollar a través de estos estudios 
(Red GRADUAD2 y Asociación Columbus, 2006).
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También es importante mencionar que en estos estudios deben haber unos 
temas principales a abordar, en los cuales en primer lugar el perfil del egresado tiene 
gran relevancia, este perfil incluye información sobre datos sociodemográficos, 
antecedentes educativos, otros estudios realizados, fuente de financiamiento de 
los estudios universitarios y la movilidad durante la formación, en este primer tema, 
se pueden abordar características puntuales de los egresados y así determinar 
acciones enfocadas a una educación continua contextualizada (Red GRADUAD2 y 
Asociación Columbus, 2006).

Por otra parte se encuentra el tema referente a la situación de los egresados 
en el mercado laboral, aquí es importante resaltar las diferentes características 
relacionadas con la experiencia laboral, se pueden destacar aspecto como el 
primer empleo, indagando sobre el tiempo transcurrido para la obtención del primer 
empleo, el medio para la obtención de este, algunas características, como salario, 
puesto desempeñado, sector económico, tipo de organización, tipo de actividad 
referente a si es dependiente o independiente, entre otros; también es importante 
indagar sobre la trayectoria profesional en general, la situación laboral actual y la 
coherencia entre la formación y el tipo de empleo (Red GRADUAD2 y Asociación 
Columbus, 2006).

Otro de los temas que se mencionan es la relación con la institución de 
egreso, en la cual se pueden indagar aspectos como la satisfacción con la formación 
recibida y la satisfacción con las condiciones de estudio, en este último aspecto 
es importante tener en cuenta que para las IES tener un vínculo cercano con sus 
egresados potencializa su articulación con el sector externo, pues a través de ellos 
se pueden lograr articulaciones, convenios y demás acciones que fortalezcan la 
académica (Red GRADUAD2 y Asociación Columbus, 2006).

Con lo anterior mencionado se logra evidenciar como a nivel global es 
necesario comenzar a generar actualizaciones en las IES, en las cuales se logra 
impactar las realidades actuales de las regiones y del territorio, así como hacer 
procesos estructurados y continuos de seguimiento, en este caso a los egresados, 
que son un componente fundamental para el fortalecimiento de la calidad de la IES.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de investigación

El diseño de investigación planteado se enmarca con un enfoque 
cuantitativo, teniendo en cuenta que la recolección de la información para el 
análisis, se realizó de forma numérica, en donde cada uno de los ítems poseía 
una codificación para su respectivo análisis estadístico, además el alcance de la 
investigación es descriptivo, porque a través del instrumento planteado y ejecutado 
se logra identificar las características de la población objeto y se pretende con 
esta información determinar el perfil de los egresados de acuerdo a una serie de 
características evaluadas (Hernández & Mendoza, 2018).

Por otra parte el diseño de investigación se orienta como No Experimental, 
teniendo en cuenta que las variables de estudio no tienen un control especifico, y 
se evalúan tal cual como se presentan en la población, es importante resaltar que 
el objetivo de esta investigación era poder diseñar una estrategia e seguimiento a 
egresados que aporte insumos a la toma de decisiones institucionales, por lo tanto 
se evidencia un corte transversal o transeccional, reconociendo que su ejecución 
fue en un momento dado, enmarcado en el año 2022 (Hernández & Mendoza, 2018).

Población y Muestra

La población evaluada corresponde a los egresados del programa de 
psicología de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero 
Montoya “FUNDES” una universidad ubicada en Colombia en el departamento del 
Tolima, la cual posee un enfoque humanista-cristiano y su propósito es aportar 
a nivel profesional a la sociedad a través de sus programas académicos, la 
cantidad de egresados al año 2022 fueron 535, el diseño muestral escogido fue 
no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta que el criterio de inclusión 
para participar era ser egresado del programa de psicología de FUNDES, para el 
contacto con los egresados se hizo uso del directorio de egresados proporcionado 
por la administración de la universidad, logrando contacto con 174 egresados, 
siendo esta la muestra total.
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Instrumentos y Técnicas

Para la recolección de la información se diseñó una encuesta denominada 
“Encuesta de Seguimiento a Egresados del Programa de Psicología”, la cual se 
estructuro siguiendo las recomendaciones del Manual de Instrumentos diseñado 
por la Red GRADUA2 y la Asociación Columbus (2006), los cuales son referencia 
dentro del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación de 
Colombia, por lo tanto, se determinaron seis categorías: Datos Personales, Desarrollo 
Profesional, Desarrollo Laboral, Satisfacción Laboral, Satisfacción Institucional, 
Intereses Institucionales, en la Tabla 1 se puede observar la distribución de Ítems 
de acuerdo a las categorías del instrumento.

Tabla 1 

Numero de Ítems por Categoría de análisis Encuesta de Seguimiento a Egresados 
del Programa de psicología

Categoría No. Ítems

Datos personales 13

Desarrollo profesional 11

Desarrollo laboral 17

Satisfacción laboral 4

Satisfacción institucional 6

Intereses institucionales 14

Total 65
Nota. Elaboración Propia

Como se evidencia en la Tabla 1, los ítems se distribuyeron en cada una de 
las categorías teniendo en cuenta que cada categoría tenía un objetivo de análisis 
especifico que se describe a continuación.

Para los Datos Personales, se procuró lograr identificar y actualizar el contacto 
personal y ubicación del egresado, en donde se garantizó una actualización de la 
información del domicilio, contacto telefónico y electrónico, esta es una información 
básica para mantener una comunicación actualizada con los egresados. 
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La segunda categoría se denominó Desarrollo Profesional, en esta categoría 
se comprende las áreas de cualificación profesional a nivel de investigación y 
estudio posgradual, además que lleva a identificar las barreras que se han vivido 
para el adecuado desarrollo profesional según la percepción del egresado, al igual 
que se evidencia los intereses para la educación continua.

Continuando en el Desarrollo Laboral, aquí se identifican los aspectos 
específicos del entorno laboral que ha percibido el egresado, teniendo en cuenta 
si se encuentra laborando en el área profesional de egreso, los rangos salariales, 
las ubicaciones de los empleos, permitiendo hacer un panorama estratégico del 
impacto universitario y del tipo de empresas que contratan en su mayoría a los 
egresados del programa.

El aspecto de Satisfacción Laboral, aquí se profundizo la percepción 
del egresado frente a su desarrollo y desempeño laboral, identificando barreras 
y oportunidades en este camino de cualificación profesional, permitiendo así 
que desde el entorno universitario se diseñen estrategias para que los futuros 
egresados y los que actualmente ya ejercen puedan obtener un acompañamiento 
en la inserción laboral.

En la categoría de Satisfacción Institucional se pretende identificar los 
aspectos relacionados con la institución, su percepción frente a la importancia del 
perfil de egreso, y como este contribuye a su cualificación profesional, conservando 
los aspectos misionales de la universidad.

Por último la categoría de Intereses Institucionales, resalta puesto que para 
las universidades es importante desarrollar procesos de educación continua que 
estén contextualizados con su entorno y las necesidades de los profesionales que 
se encuentran alrededor de ella, por lo cual este aspecto brinda una línea base 
para conocer y entender lo que los egresados consideran importante realizar en la 
universidad, permitiendo así el diseño y la planeación de actividades, programas 
académicos, educación continua, entre otros.

Procedimiento

Para el desarrollo de la presente investigación se distribuyó el proceso en 
cinco fases, las cuales iniciaron desde la definición de objetivos y alcance, hasta 
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la implementación de la estrategia diseñada para el seguimiento de egresados, a 
continuación, se especificará los elementos claves, en cada fase de la investigación.

Fase 1: Definición de Objetivos y Alcance

En esta fase, se establecieron de manera inicial los objetivos del proyecto, 
con los cuales se generó la ruta para el proceso investigativo, resaltando que en 
este momento de la investigación fue clave definir el alcance del instrumento y 
de la estrategia planteada en los objetivos, teniendo en cuenta que aspectos se 
abordarían respecto al seguimiento de egresados.

Fase 2: Revisión de la Literatura

En segundo momento, después de tener claros los objetivos y el alcance 
que se pretende manejar en la investigación, se procedió a la revisión de literatura 
enfocada en la documentación científica que aportara información sobre el 
seguimiento de egresados, un aspecto clave en la búsqueda de información, fue 
el enfoque en estudios donde se hayan diseñado instrumentos o estrategias 
para el seguimiento de egresados, al igual que el estado actual del seguimiento 
de egresados como una acción clave en la educación superior en Colombia, y los 
reportes brindados por diferentes entidades a nivel nacional sobre la inserción 
laboral de los profesionales recién egresados, y demás información que brindara 
aportes significativos para la identificación de la problemática y el cumplimiento de 
los objetivos planteados.

Fase 3: Diseño Metodológico y Planteamiento del Instrumento

Para el tercer momento se procuró analizar y diseñar la metodología 
más efectiva para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta todos los 
elementos necesarios, incluyendo el planteamiento del instrumento, para el cual se 
definieron las categorías de análisis, se redactaron los ítems y la codificación para 
su respectivo análisis estadístico, el cual lograra brindar la información necesaria 
para la toma de decisiones respecto al seguimiento de egresados, se resalta que la 
validez y confiabilidad del instrumento se manejaron a través de la validación por 
Juicio de Expertos.
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Fase 4: Aplicación y Análisis de Resultados

Luego de avanzar en la investigación, en conjunto con la Dirección de 
Programa y la Oficina de Registro y Control, se generó el directorio de egresados, 
encontrando algunas limitaciones frente a la información de los egresados más 
antiguos, sin embargo se recopilo toda la información de contacto como teléfonos, 
correos electrónicos, se generó una campaña mediática a través de redes sociales 
y difusiones por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, por lo cual se 
logró abarcar un número significativo de los egresados, la aplicación se realizó 
virtual por medio de la adaptación del instrumento diseñado a un Formulario de 
Google a través de la aplicación gratuita Google Forms, el cual permitió una fácil 
distribución de los ítems y así mismo una comprensión y diligenciamiento practico 
por parte de los egresados, por otra parte luego de obtener la información de los 
diferentes egresados participantes, se procedió a organizar la tabulación, codificar 
cada uno de los ítems, haciendo uso del Software Microsoft Office Excel 365, para 
que luego esta plantilla se importara en el Software Statistical Package for the 
Social Sciences “IBM SPSS v25”, para la realización de los respectivos análisis 
estadísticos.

Fase 5: Discusión y Toma de Decisiones

Por ultimo los datos recolectados y analizados estadísticamente, se revisaron 
detenidamente, con el fin de encontrar los datos de mayor relevancia y así poder 
identificar los elementos importantes para generar estrategias como IES, se resalta 
que a partir de esta información se facilitó la toma de decisiones en diferentes 
aspectos, como curriculares, planeación de educación continua, fortalecimiento del 
componente de empleabilidad, acercamiento y seguimiento a egresados y demás 
elementos que institucionalmente fortalecen no solo el proceso de seguimiento a 
egresados, si no la planeación institucional, así como la autoevaluación enfocada 
al mejoramiento continuo.

RESULTADOS
En esta capitulo se procederá a la muestra de los resultados obtenidos por 

medio del instrumento aplicado, teniendo en cuenta que para la recolección de la 
información y el análisis de datos se utilizaron tres herramientas tecnológicas, en 
primer lugar la recolección fue por medio de Google Forms, en el cual se adecuo 
para que estuvieran las preguntas planteadas del instrumento, luego la Tabulación 
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de las respuestas fue por medio de Microsoft Office Excel 365, puesto que el 
Formulario virtual genera una plantilla en formato “.xlsx” la cual es compatible con 
este software, teniendo en cuenta que del formulario se recopilan las respuestas 
como texto, en la plantilla se realizó la debida codificación y se cambiaron los textos 
por valores numéricos, puesto que los Ítems planteados eran variables nominales, 
las preguntas abiertas, igualmente se codificaron teniendo en cuenta que estas 
fueron más enfocadas al tema de los tipos de programas o áreas que los egresados 
consideraban importantes para la universidad.

Luego de finalizar la plantilla de tabulación, esta se importó en el Software 
Statistical Package for the Social Sciences “IBM SPSS v25”, puesto que aquí, se realizarían 
los diferentes análisis descriptivos por medio de la distribución de frecuencias, para 
tener un orden en la presentación de estos, se mostrará la información más relevante 
de cada una de las categorías de análisis.

Datos Personales

En primera instancia se resalta que la muestra obtenida fue de 174 egresados 
entre los años 2007 y 2021, por lo cual la mayor participación obtenida fue de los 
egresados de los años 2019 (32), 2020 (25) y 2021 (34), significando estos un 52% 
de la muestra, del resto de años, estuvieron con una participación entre un egresado 
a 19 egresados, las promociones con tan solo un egresado participante fueron los 
años 2009 y 2010. En cuanto a la distribución por sexo, se puede observar en la 
Figura 2.
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Figura 2 

Distribución de la Muestra por Sexo

Nota. Elaboración Propia

En la Figura 2 se puede evidenciar que la muestra obtenida de egresados en 
su mayoría se identificó con género Femenino contando un 86% de participación 
que equivale a 150 egresadas, el 14% se identificó con género masculino, lo cual 
equivale a 24 egresados, esto teniendo en cuenta que la mayor población del 
programa de psicología en la universidad suele ser femenino, a continuación, se 
podrá observar esta distribución por edad.

Tabla 2 

Distribución de los Egresados por Edad

Nota. Elaboración Propia
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La distribución por edad se agrupo en cuatro rangos, teniendo en cuenta la 
edad mínima reportada y la edad máxima reportada, obteniendo rangos de diez años 
cada uno, el mayor porcentaje con un 77%, fueron los egresados entre 20 y 30 años, 
seguido de los egresados entre 31 y 40 años con un 16%, luego se encontraron los 
egresados entre 41 y 50 años con un 5%, y con un 2% de participación los egresados 
entre 51 y 60 años, esto puede estar relacionado con que la mayoría de egresados 
que se lograron contactar se encuentran en los años recientes.

Por otra parte en esta categoría inicial se evidencian datos de ubicación, 
puesto que esto proporciona una visibilización para la educación continua, 
considerando estrategias presenciales o virtuales de acuerdo a la dispersión 
territorial, a nivel de país, se encuentra que 173 egresados se encuentran en 
Colombia siendo un 99% de la muestra, y 1 egresado se encuentra en otro país, 
específicamente Estados Unidos siendo un 1%, al discriminarlo por departamento, 
encontramos que el 72% (126) se encuentran en el Tolima, el 22% (38) se encuentran 
en Cundinamarca, el 2% (3) en Santander, el 1% (2) en Huila, y en los departamentos 
de Antioquia, Atlántico, Risaralda, Caldas y el Estado de Colorado se encontraron por 
cada uno la participación de un egresado, siendo un 0,6%. Al revisar la distribución 
por municipio se encuentra de manera focalizada la manera de llegar a cada uno 
de los egresados, se resalta que la mayor cantidad de egresados se encuentran en 
el Espinal, Tolima con un 33%, el resto de los municipios resaltados se encuentran 
entre 0,6% y 12%.

Desarrollo Profesional 

En esta categoría se indago sobre diferentes elementos importantes para 
la cualificación profesional, en primer lugar se resalta que el 69% (121) de los 
egresados encuestados, opto como opción de grado el desarrollo de un trabajo de 
investigación, luego se encontró un 26% (45) de egresados que su opción de grado 
fue la realización del Seminario de Profundización, y por ultimo un 5% (8) optaron 
por la opción más reciente denominada Plan Coterminar, la cual esta enlazada con 
la Especialización de la universidad, en cuanto a la satisfacción con las opciones 
de grado se puede observar la Figura 3.
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Figura 3

Experiencia con las opciones de grado

Nota. En los porcentajes obtenidos para la categoría de Trabajo de Grado son 121 
egresados que escogieron esta opción, la categoría de Otra Opción de grado se 
manejó con una totalidad de 53 egresados, que escogieron una opción diferente. 
Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 3 se logra evidenciar que la experiencia obtenida por los 
egresados con las diferentes opciones de grado ha sido satisfactoria, en la cual 
han resaltado que ha sido excelente su experiencia realizando el trabajo de grado 
un 53% y un 43% otra opción de grado, en cuanto a una experiencia buena frente a 
la realización del proyecto de investigación un 39% resalto esta opción, y un 51% 
resalto esta opción en otra de las modalidades de grado, para las opciones de 
Regular e Inconforme en ambas categorías estuvieron por debajo del 6%.

Por otra parte, al indagar a los egresados si han logrado realizar estudios 
posgraduales, se encontró que el 71% (124) manifestaron que no han logrado 
avanzar en estudios posgraduales, y un 29% (50) manifestaron si haberlo podido 
realizar, esto deja claro la necesidad de apertura de las posibilidades cercanas para 
mejorar el perfil profesional a través del posgrados, en la Figura 4 se especifica que 
posgrados han realizado estos 50 egresados.
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Figura 4 

Niveles de Posgrado Realizados por los Egresados

Nota. Elaboración Propia

En los egresados que manifestaron que, si han logrado realizar estudios 
posgraduales, se resalta que el 60% ha realizado especialización, un 28% Maestría 
y un 12% ha realizado Especialización y Maestría. Por otra parte, los egresados 
resaltan una serie de programas para tener en cuenta en diferentes áreas de 
psicología, resaltando el área Clínica, Educativa, Jurídica/Forense, Social y 
Organizacional, enfocados en su mayoría a la generación de programas como 
especializaciones, siendo las propuestas de los egresados en cuanto a su interés 
de cualificación profesional.

Tabla 3

Razones que han limitado el acceso al Estudio Posgradual de los Egresados

Razones limitantes para el estudio posgradual Frecuencia Porcentaje

Factor Económico 65 52,4%

Situaciones Personales 35 28,2%

Desinterés por el estudio posgradual 5 4,0%
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Razones limitantes para el estudio posgradual Frecuencia Porcentaje

Falta de Oportunidades cercanas de formación 
posgradual

18 14,5%

Carga Laboral 32 25,8%

Otras Razones 6 4,8%

Nota. Elaboración Propia

En la Tabla 3 se puede evidenciar las opiniones de los 124 egresados que no 
han logrado realizar un estudio posgradual, encontrando, que la mayor dificultad 
radica en el Factor Económico con un 52,4%, seguido de las situaciones personales 
con un 28,2%, y la carga laboral con un 25,8%, además un 14,5% opina que la mayor 
dificultad ha sido la falta de oportunidades cercanas, y por debajo de un 5% se 
encuentran las razones relacionadas con desinterés por el estudio posgradual y 
las razones sin definir.

Desarrollo Laboral

Indagar sobre la experiencia laboral, brinda información valiosa frente 
a la pertinencia del perfil de egreso en el entorno productivo cercano y lejano a 
la universidad, en donde se encontró que 39% de los egresados que equivale a 
68 profesionales no se encuentran laborando en áreas relacionadas con la 
Psicología, pero el 61% que son 106 egresados, si se encuentran desarrollando 
funciones en el área que estudiaron. Además, se resalta que el campo de acción 
en el que mayor porcentaje de egresados ha tenido algún tipo de experiencia ha 
sido el Social/Comunitario con un 51%, seguido con un 29%, el campo educativo y 
el organizacional, con un 17% el campo clínico, un 11% ha manifestado no haber 
tenido experiencia en un campo especifico de la Psicología, y por debajo del 2% han 
laborado en el campo Jurídico/Forense y Neuropsicología.

También al indagar sobre aspectos relacionados con la percepción del perfil 
de egreso el 91% de egresados manifestó que el haber estudiado en esta universidad 
le ha brindado las herramientas necesarias para desempeñarse laboralmente, al 
igual que el 79% considera que el perfil de egreso ha sido clave para la inserción 
laboral y tan solo un 22% ha desarrollado algún tipo de emprendimiento.
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En cuanto a los 106 egresados que se encuentran laborando en el área, se 
resalta que un 46% labora con empresas privadas, un 45% con empresas públicas, 
el 8% labora con empresas de origen mixto, el 3% con Entidades Sin Ánimo de 
Lucro, y tan solo un 1% labora con Empresas solidarias, se destaca en cuanto a la 
estabilidad laboral que el 38% lleva en la empresa que actualmente trabaja entre 
cero a seis meses, por el contrario con un 20%, han durado en la empresa entre 
seis meses y un año, al igual que entre un año y tres años, un 12% de egresados ha 
durado más de cinco años en la empresa, y con tan solo un 10% han durado entre 
tres y cinco años.

Tabla 4

Promedio de los salarios devengados por los Egresados Laborando en el Área de 
la psicología

Promedio Salarial Frecuencia Porcentaje

Menos de un SMMLV 1 1%

Entre 1 y 2 SMMLV 60 57%

Entre 2 y 3 SMMLV 29 27%

Entre 3 y 4 SMMLV 11 10%

Mas de 4 SMMLV 5 5%
Nota. Elaboración Propia

En la Tabla 4, se pueden apreciar los promedios salariales devengados por 
los 106 egresados que han manifestado estar laborando en el Área de la Psicología, 
en el que se resalta que la mayoría con un 57% se encuentran recibiendo entre 1 
y 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), un 27% se encuentra 
en un rango de los 2 y 3 SMMLV, un 10% devenga entre 3 y 4 SMMLV, además un 
5% recibe más de 4 SMMLV y tan solo un 1% se encuentra recibiendo menos de 1 
SMMLV.

En cuanto a los 68 egresados que actualmente no se encuentran laborando 
en el área, se observó que el 34% se encuentra laborando en áreas diferentes, el 21% 
está buscando trabajo, el 18% está sin empleo, y por debajo del 10% se encuentran 
en otras actividades, estudiando, encargados del hogar, y con emprendimientos, 
por otra parte el tiempo que llevan sin empleo en el Área de la Psicología, el mayor 
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porcentaje con un 40% se ha encuentra sin empleo entre seis meses a un año, 
con un 31% entre cero a seis meses, y por debajo del 25% manifestaron estar sin 
empleo entre uno y tres años, así como entre tres y cinco años, y tan solo un 1% 
manifestó estar sin empleado hace más de cinco años. 

Figura 5

Dificultades en la Búsqueda de empleo de los Egresados

Nota. Elaboración Propia

Finalizando el apartado de desarrollo laboral se encuentra que en su mayoría 
con un 51% considera que la mayor dificultad son la falta de ofertas laborales, por 
otra parte, un 24% considera que la falta de experiencia laboral ha afectado su 
busque de empleo, al igual que el perfil académico con un 18%, sobre el 1% se 
encuentran razones más específicas, como emprendimiento propio, influencia 
mediática, carrera militar, edad y desinterés por laborar en el área.

Satisfacción Laboral 

En el planteamiento de las categorías, se evidencio necesario agregar unas 
preguntas que pudieran dar información sobre cómo se sienten los egresados, 
con el desarrollo laboral obtenido, encontrando que a nivel general el 45% de los 
egresados califico excelente a su satisfacción en cuanto a lo laboral, por otra parte 
el 38% califico como buena su experiencia laboral, un 12% como regular y tan solo 
un 5% la califico deficiente, por otra parte el 56% de los egresados manifiestan 
estar satisfechos con los salarios devengados en sus empleos, así como el 88% 
considera que la experiencia laboral ha permitido avanzar en el desarrollo de su 



      

198

proyecto de vida, observando una visión positiva hacia este aspecto, por último el 
81% de los egresados considera que el haber recibido el titulo como Psicólogo(a) 
fue clave para conseguir empleo.

Satisfacción Institucional

El poder evidenciar el grado de satisfacción de los egresados con la IES, 
genera información pertinente para los planes de mejora institucional, por lo cual se 
resalta que el 98% de los egresados encuestados considera que los conocimientos 
adquiridos en el programa académico los han logrado desarrollar a nivel personal 
y profesional, igualmente un 97% considera que se sienten satisfechos con los 
conocimientos adquiridos, el 94% manifiesta que estos conocimientos le han 
dado sentido en el desarrollo profesional en su quehacer como psicólogos, el 
94% manifiesta sentirse satisfecho a nivel general de la educación recibida en 
la universidad, inclusive con el mismo porcentaje, afirman estar dispuestos a 
recomendar la universidad a otras personas para cursar sus diferentes programas 
académicos.

Tabla 5 

Razones por las que volvería a estudiar en la universidad el egresado
Razones de Volver a la Universidad Recuento Porcentaje

Calidad de la Formación 92 53%

Calidad de los Profesores 94 54%

Reconocimiento de la Institución 23 13%

Fundamentación para Crear Empresa 6 3%

Los Recursos de Apoyo al proceso de formación 46 26%

Posibilidad de encontrar empleo rápidamente 21 12%

Indiferente 1 1%
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Razones de Volver a la Universidad Recuento Porcentaje

Ninguno 3 2%

Oportunidad de Crecer como Persona 1 1%

Nota. Elaboración Propia

En la Tabla 5 se puede observar las diferentes razones por las cuales 
los egresados consideran volverían a cursar algún programa académico en la 
universidad, con la mayoría de porcentaje, se destacan la Calidad de la Formación 
con un 53%, y el 54% destaca la Calidad del Profesorado, sin embargo por debajo 
del 3% consideran que estas razones van orientadas a la fundamentación para 
crear empresa, que son indiferentes, consideran no tener un razón especifica y la 
oportunidad de crecer como persona.

Intereses Institucionales

Esta categoría va enfocada en las diferentes ofertas académicas y la 
interacción de la universidad con los egresados, en donde se encuentra que el interés 
de los egresados en su mayoría se encuentra en los estudios posgraduales como 
especializaciones y maestrías por encima del 50%, sin embargo, un 41% se interesa 
igualmente por el desarrollo de diplomados, por debajo del 30% se encuentran 
interesados en seminarios, cursos, doctorados, otro programa de pregrado. En 
esta categoría se indago sobre el interés por la investigación, evidenciando que 
tan solo un 5% ha estado en procesos de investigación y publicación científica, 
encontrando que los estudiantes que no han participado de estos procesos el 50% 
se encontraría interesado en vincularse en algún momento.

En cuanto a la comunicación institucional, respecto al recibir información en 
tiempo real, acceso a las redes sociales y a la página oficial de la universidad, se 
encuentra que por encima del 85% de los egresados, sin embargo, el 33% manifiesta 
haber participado en los encuentros de egresados.

Entre los campos de acción de más interés para la educación continua por 
parte de los egresados se encuentran el clínico con un 59%, el organizacional con 
un 56%, el social/comunitario con un 55%, el educativo con un 39% y el jurídico/
forense con un 33%.
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DISCUSIONES
El seguimiento a egresados como se ha logrado observar en el transcurso 

del capítulo, es un componente clave para la gestión de la calidad educativa en una 
IES, sin embargo es importante que este proceso se pueda articular y organizar de 
tal manera que proporcione una información actualizada y continua, generando 
así múltiples posibilidades de mejoramiento institucional, partiendo de la realidad 
vivida y experimentada por los mismos egresados, por eso a continuación 
observaremos un análisis de los aspectos claves de los resultados obtenidos con 
la implementación de la estrategia propuesta para el seguimiento de egresados del 
Programa de Psicología de FUNDES en Colombia.

Es importante resaltar inicialmente que, en cada una de las categorías 
planteadas en el instrumento de esta estrategia, se evidenciaron resultados 
significativos de manera positiva frente a aspectos relacionados con la satisfacción 
frente a algunos aspectos evaluados, pero también, se identificaron puntos claves 
para el diseño de acciones de mejora, garantizando así una visión más amplia de la 
realidad actual con el sector externo a través de las experiencias de los egresados.

Por lo anterior se resalta que en cuanto a la categoría de los datos 
personales, la mayoría de egresados contactados fueron los promocionados en 
años cercanos a la fecha de aplicación del instrumento, teniendo en cuenta que 
los datos de contacto suelen estar recientes y mayormente conectados con la 
institución, sin embargo hubo participación también de promociones anteriores, 
a través de los ítems de esta categoría se logró de manera efectiva generar uno 
de los componentes mencionados por la guía del OLE, referenciados a la gestión 
de una base de datos, en donde a través de los datos de ubicación actualizados, 
contacto telefónico, correo electrónico y demás información de contacto, se 
puede establecer un vínculo más cercano, constante y eficaz a la hora de invitar 
y promocionar las diferentes acciones de la IES. En esta categoría también se 
puede resaltar el impacto regional de los egresados, teniendo en cuenta que en su 
gran mayoría continúan cercanos a la región, pero también se logra visibilizar una 
movilidad positiva a nivel nacional e inclusive de forma internacional.

La segunda categoría denominada desarrollo profesional, ha logrado 
evidenciar una orientación académica hacia la investigación, pues la mayoría de 
egresados para su opción de grado escogieron la realización de trabajo de grado 
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(tesis), sin embargo las posibilidades de generar una continuidad académica en el 
estudio posgradual, se identifica con varios obstáculos, pues la mayoría exactamente 
con un 71% de egresados no han logrado realizar un estudio posgradual, generando 
para la IES una oportunidad de expandir su oferta académica, considerando el 
interés de poder cualificar sus perfiles profesionales, al momento de pensar en 
ofertar programas de posgrado, es importante tener en cuenta que en esta muestra 
de egresados las mayores dificultades van enmarcadas en el factor económico, 
situaciones personales, la carga laboral y la falta de oportunidades de estudio 
cercano, entonces considerando que la universidad regionalmente ya se encuentra 
posicionada, se evidencia una oportunidad para suplir estas necesidades, además 
se resalta que en el 29% de egresados que si ha realizado posgrado, la mayor 
inclinación ha sido por especializaciones, encontrando que a nivel de maestría 
y doctorado existe la necesidad para los egresados, además una opción es la 
creación de programas virtuales, encontrando como una alternativa practica y 
accesible para los egresados que se encuentran laborando o residiendo en lugares 
distantes a la sede presencial.

En cuanto al desarrollo laboral se ha evidenciado positivo, encontrando 
que un 61% actualmente se encuentra laborando en el área de la psicología, el 
programa del cual egreso, además se observa que los campos de acción han sido 
variados, resaltando en primer lugar el Social/Comunitario, seguido del Educativo 
y Organizacional, generando una información importante sobre la oferta laboral 
en el contexto regional, lo cual brinda a la IES como lo define el Manual del OLE, 
perspectivas para la actualización del currículo y los efectos de la calidad educativa, 
pues así se puede identificar las áreas de influencia en la región, en cuanto a 
la percepción sobre el perfil recibido tras el desarrollo del estudio académico, 
se considera con un porcentaje significativo de manera satisfactoria, lo cual es 
positivo para el índice de efectividad del programa, sin embargo una oportunidad 
de mejora que se logra evidenciar en lo laboral es el campo de emprendimiento, 
debido a que este se nota con bajos porcentajes dentro de las opciones laborales 
experimentadas por ellos.

A nivel del sector externo se logra visualizar un porcentaje similar entre 
empresas privadas y públicas, y con un porcentaje minoritario Entidades Sin 
Ánimo de Lucro y Empresas Solidarias, pero la estabilidad laboral se destaca 
con un porcentaje significativo, pues tan solo un 38% lleva menos de seis meses 
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laborando, el porcentaje restante lleva más de seis meses, incluso hay porcentajes 
que resaltan el tener más de cinco años de experiencia laboral en la misma 
empresa. Es importante señalar que un reto para la IES es fortalecer las alianzas 
intersectoriales, y así en conjunto con el sector productivo regional poder generar 
una mayor oferta laboral, teniendo en cuenta que esta es la mayor limitante 
evidenciada por los egresados que no han logrado ubicarse laboralmente en el área, 
además el poder generar estrategias para la adquisición de experiencia laboral, y 
la manera de fortalecer los perfiles académicos a través de la educación continua 
y la investigación son apuestas que en planes de mejoramiento podrían generar 
resultados significativos.

En las categorías de satisfacción laboral y satisfacción institucional, se 
podría evidenciar el vínculo positivo generado con los egresados, encontrando que 
las apreciaciones en su mayoría son positivas hacia el ejercicio experimentado a 
nivel académico y en esa inserción laboral, ubicando a la IES como un punto clave 
en esa transición y en el continuo desarrollo de ellos.

Finalizando el recorrido por la categoría de intereses institucionales, 
se observa un notorio interés por el estudio posgradual, por la participación en 
procesos de investigación, y por el mantener un contacto activo con la universidad, 
generando aquí oportunidades de expandir los procesos investigativos a través del 
centro de investigación, y también las diferentes ofertas que la IES pueda certificar 
y aprobar ante el MEN, generando un mayor impacto en la cualificación profesional 
de los egresados.

CONCLUSIONES
Con este capítulo se pueden concluir tres aspectos importantes, en primer 

lugar, que el diseño y adaptación de estrategias de seguimiento de egresados al 
contexto regional, genera grandes posibilidades de obtener resultados precisos 
sobre la realidad del impacto del programa académico en la región, brindando 
un gran apoyo a toda la gestión administrativa y curricular de la IES para el 
fortalecimiento de sus programas.

En segundo lugar se resalta que en FUNDES la percepción y satisfacción 
de los egresados es positiva frente al proceso educativo y a su impacto en el perfil 
profesional, que permite una inserción laboral adecuada, sin embargo hay una 
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necesidad de cualificación profesional a través de la educación posgradual, la cual 
puede ser estudiada y planteada desde la misma universidad teniendo en cuenta 
las realidades regionales y globales, brindando la posibilidad de que los egresados 
tengan un mejor acceso a la obtención de capacidades y competencias de un nivel 
mayor para competitividad laboral.

Por último es importante continuar con la gestión de estrategias de 
seguimiento a egresados, pues así se puede fortalecer el vínculo institucional, 
ampliar las alianzas intersectoriales generando quizás posibilidades de empleo 
a través del sector externo aliado, también brindar espacios académicos de 
educación continua adaptados a las necesidades y los campos manifestados 
por los egresados, y una actualización constante del currículo partiendo de las 
realidades regionales, apostándole a una mayor expansión universitaria a través 
de la posibilidad de la educación virtual, siendo una forma de romper barreras de 
acceso.
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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la adicción a 
los videojuegos y la agresividad en una muestra de 386 escolares con una edad 
promedio de 14.07 años (DE=1.46). Participaron tanto varones (43.78%) como 
mujeres (56.22%). Las variables se midieron mediante el Test de Dependencia a los 
Videojuegos (TDV) y el Test de Agresión (AQ). Los resultados indican la presencia de 
una correlación positiva de efecto pequeño a medio entre las variables en la muestra 
total. Al analizar la correlación según el sexo, se encontró que la correlación es más 
elevada en varones. Al estimar las diferencias según el sexo, se determinó que los 
varones tienen una mayor tendencia a jugar videojuegos y, a su vez, muestran una 
mayor agresividad física. Por otro lado, las mujeres tienden a mostrar una mayor 
agresividad verbal, hostilidad e ira. Finalmente, las variables que explican en mayor 
medida la agresividad global y sus dimensiones son el sexo, la abstinencia y los 
problemas relacionados con los videojuegos.

Palabras clave: Adicción a los videojuegos, agresividad, sexo, adolescentes.

Addiction to Videogames and Aggressiveness: Differences 
According to the Sexes in Adolescents Peruvians

ABSTRACT

The objective of the research was to analyze the relationship between video 
game addiction and aggressiveness in a sample of 386 schoolchildren with an 
average age of 14.07 years (SD=1.46). Both men (43.78%) and women (56.22%) 
participated. The variables were measured using the Video Game Dependency Test 
(TDV) and the Aggression Test (AQ). The results indicate the presence of a positive 
correlation of small to medium effect between the variables in the total sample. 
When analyzing the correlation according to sex, it was found that the correlation is 
higher in males. By estimating the differences according to sex, it was determined 
that males have a greater tendency to play video games and, in turn, show greater 
physical aggressiveness. On the other hand, women tend to show greater verbal 
aggressiveness, hostility and anger. Finally, the variables that best explain global 
aggressiveness and its dimensions are sex, abstinence, and problems related to 
videogames.

Keywords: Addiction to videogames, aggressiveness, sex, adolescents
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INTRODUCCIÓN
Los videojuegos (VD) forman parte en la cotidianidad de los adolescentes 

como un medio de entretenimiento (Allahverdipour et al., 2010; Gentile, 2009; 
Kim et al., 2022). El videojuego con contenido y uso apropiado puede mejorar 
las destrezas, habilidades comunicativas, cognitivas, etc. (Willoughby, 2008); sin 
embargo, la práctica desmesurada con contenido sexista, que exhiben agresión 
y fomentan la hostilidad, desensibilizan a la violencia y promueven la tolerancia 
sexual (Barlett et al., 2008; Brockmyer, 2022; Burgess et al., 2007; Kim et al., 2008; 
Stermer y Burkley, 2012); lo que puede llegar a entorpecer las actividades diarias y 
el alcance de metas a nivel personal, social, académica, etc. (Chóliz y Marco, 2011; 
Wilms et al., 2013), aumentando la agresividad e impulsividad (Aarseth et al., 2017; 
Anderson et al., 2010; Gentile et al., 2011).

En Perú, durante la pandemia, se observó un incremento en la estadística 
de adicción a los VD. En 2019, se constató que el 60% de las personas de edades 
comprendidas entre los 12 y los 17 años accedían a los VD (Calderón, 2021). Además, 
se registraron 1051 casos de sujetos con trastornos por adicción a los videojuegos, 
y los adolescentes fueron la comunidad más afectada, experimentando efectos 
adversos como la agresividad (Aleissa et al., 2022; Estrada et al., 2021; Ministerio 
de Salud [MINSA], 2021). En esa misma línea, se estima que 75 de cada 100 
escolares han sufrido agresiones físicas y/o psicológicas por parte de compañeros 
(Ministerio de Educación [MINEDU], 2017), lo que sitúa a Perú como uno de los 
países más violentos, ocupando el tercer lugar en Latinoamérica y el sexto a nivel 
mundial (MINSA, 2021).

El adolescente puede ser fácilmente moldeable, respondiendo a estímulos 
óptico – acústicos y de gratificación que son ofrecidos en el VD, compensando 
vacíos socioemocionales (Buiza et al., 2017; Gentile et al., 2011), preocupando a los 
especialistas en salud mental, ya que son conscientes del cambio en la forma en 
cómo se divierte la nueva generación, ocasionando conductas agresivas, tirantez e 
irritabilidad, afectando la homeostasis del individuo (Buss & Perry, 1992; Calderón, 
2019; Rodríguez & García, 2021; Medeiros et al., 2020; Block, 2008).

La propuesta conceptual sobre la Adicción a los Videojuegos (AVD) se basa 
en el DSM-IV (American Psychiatric Association [APA], 2005) donde se establecen 
los mismos indicadores que se utilizan para el trastorno de dependencia a sustancias, 
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con excepción del consumo de sustancias toxicas por el empleo desmedido de 
VD. Tanto la CIE-11 y el DSM-5 han clasificado como nuevo al trastorno de juego, 
proponiendo criterios diagnósticos como: inquietud por el juego, abstinencia, falta 
de control y; por último, tolerancia y abuso (APA, 2013; Tao et al., 2010; Yen et al., 
2008).

Diversas investigaciones asociaron el comportamiento agresivo con la 
dependencia a los videojuegos (Anderson & Bushman, 2001; Quwaider et al., 2019; 
Turel, 2020); además, investigaciones transversales reportan asociación positiva 
entre la desconexión moral y la conducta agresiva (Bussey et al., 2015; Gao et al., 
2017; Rubio et al., 2016); y en un metaanálisis de 24 investigaciones corrobora 
dicha relación entre las variables (Prescott et al., 2018). Bajo esta perspectiva, el 
Modelo de Agresión General (GAM) menciona que las dimensiones personales 
(búsqueda de reconocimiento, sensaciones, etc.) y los rasgos de diferencias 
individuales (ira, desconexión moral y hostilidad) significan factores de riesgo que 
elevan las posibilidades de respuesta agresiva después de exposición prolongada 
a juegos violentos (Yao et al., 2019), mediada por creencias normativas sobre la 
agresión (Bushman & Anderson, 2002; Shao y Wang, 2019), enfatizando que la 
desconexión moral es un mediador potencial para restablecer cognitivamente a la 
agresión (Bandura et al., 1996); además, investigaciones longitudinales demuestran 
que los VD es un predictor de la agresividad en adolescentes (Barchia & Bussey, 
2011; Paciello et al., 2008; Sticca & Perren, 2015) en sus diversos componentes 
(conductual, cognitivo y afectivo), disminuyendo de forma significativa la empatía 
y la conducta prosocial (Anderson & Bushman, 2001; Calvert et al., 2017; Prescott 
et al., 2018); inclusive si la exposición al juego fue breve (Zhang et al., 2021).

Existen diferencias según sexo, las mujeres prefieren los juegos educativos 
en tablets o celulares y los varones muestran inclinación por los juegos deportivos, 
de acción, estrategias y disparos en computadoras o consolas (Gómez-Gonzalvo 
et al., 2020). Aunque los hombres dedican más tiempo y dinero a los videojuegos, 
estos pueden llegar a afectar a ambos sexos, aumentando la agresividad (Ferguson 
et al., 2011). En relación a la edad, se demostró que el ser varón y tener entre 16 a 
21 años incrementa la probabilidad de mostrar conductas agresivas frente a los VD 
(Aune Mentzoni et al., 2011); además, existen diferencias culturales en la práctica 
de VD, con un mayor impacto en el comportamiento agresivo en las sociedades 
occidentales (Anderson et al., 2010). Los países que promueven el respeto por los 
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derechos humanos y la empatía hacia las víctimas de violencia pueden ayudar a 
que los jugadores se distancien mentalmente del impacto negativo que los juegos 
violentos pueden tener, ya que se relaciona con sus principios, convicciones y, por 
ende, con su conducta hacia los demás (Prescott et al., 2018).

Algunas investigaciones sugieren que, en particular, a las mujeres se les 
atribuye personajes secundarios, pasivos o seductores en los VD, con atributos 
estéticos y físicos exagerados. Estos personajes se representan en la trama a 
través del sexismo, los estereotipos y los roles tradicionales (Dietz, 1998; Urbina 
et al., 2006), generando un “efecto doble”; estas representaciones estereotipadas 
de las mujeres captan el interés de los varones, mientras que las mujeres no 
logran identificarse con el juego (Robson & Tavinor, 2018), aunque diversos grupos 
feministas con el pasar de los años han ejercido presión para que esto cambie 
(Bourdieu, 2001; Lynch et al., 2016).

Hay evidencia de correlación entre la adicción a los videojuegos y agresividad 
en población adolescente (Anderson et al. 2010; Anderson & Bushman, 2001; Chóliz 
y Marco, 2011); además, se han observado diferencias en la identificación con los 
videojuegos entre hombres y mujeres (Bushman y Huesmann, 2006; Ferguson & 
Garza, 2011); sin embargo, parece faltar evidencia que respalde las diferencias 
de las variables tratadas en esta investigación según el sexo. Por lo expuesto, el 
estudio pretende analizar la relación entre adicción a los videojuegos y agresividad 
en la muestra total y según sexo, asimismo establecer las diferencias según sexo de 
las variables de estudio, y determinar los predictores de la agresividad.

MÉTODO

Diseño

El estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo con un diseño correlacional 
simple y de medición transversal (Ato et al., 2013).

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 386 mujeres (56.22%) y varones (43.78%), 
pertenecientes a una I.E. de Nuevo Chimbote – Perú, todos adolescentes de 12 a 
17 años (M=14.07; DE=1.46), destacando los de 13 años (32.12%); se consideró 
estudiantes de primero a quinto grado, en mayoría de segundo (32.64%). La muestra 
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fue elegida a través de un muestreo no probabilístico (ver tabla 1).

Tabla 1

Características sociodemográficas de los participantes (n=386)
Variables f %

     
Sexo
Mujer 217 56.22
Varón 169 43.78

Edad
12 años 49 12.69
13 años 124 32.12
14 años 68 17.62
15 años 64 16.58
16 años 58 15.03
17 años 23 5.96

Grado de instrucción
1er grado 73 18.91
2do grado 126 32.64
3er grado 69 17.88
4to grado 57 14.77
5to grado 61 15.80

Total 386 100.00
Nota. Elaboración propia

Instrumentos de recolección de información

Test de dependencia de videojuegos (TDV): fue desarrollado por Chóliz y 
Marco (2011), consta de 25 preguntas de medida ordinal con cinco opciones de 
respuesta, su enfoque para medir la conducta adictiva a los videojuegos está 
basado en los criterios del DSM-IV-TR (APA, 2000). La evidencia psicométrica 
sugiere en la confiabilidad un Alfa de .94 de una estructura factorial de factores 
de primer orden. El instrumento cuenta con buen ajuste en el escenario peruano 
(CFI>.95; RMSEA y SRMR<.08) y adecuados parámetros (λ>.05) en los diferentes 
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modelos estimados (Salas-Blas et al., 2017).

Test de Agresión (AQ): desarrollado por Buss & Perry (1992), traducido al 
español por Andreu et al. (2002) y adaptado en Perú por Matalinares et al. (2012), 
el instrumento está compuesto por 29 preguntas y cuatro dimensiones, su medida 
es ordinal (de nunca a siempre). En Perú se obtuvo un reporte de confiabilidad 
aceptable (α=.84), y la estructura factorial de cuatro factores se mantuvo idéntica 
a la construcción y traducción al español, con una varianza explicada de 60.82% 
(Matalinares et al., 2012).

Procedimiento

Inicialmente, se estableció contacto con los administrativos de la institución 
para solicitar los permisos necesarios para aplicar los instrumentos de medición. 
Se coordinó con los tutores encargados de cada aula con el fin de obtener el 
permiso para realizar la evaluación. La medición se llevó a cabo mediante Google 
Forms y se compartió el enlace a través de redes sociales (WhatsApp y Facebook) 
bajo la supervisión del investigador y los tutores. Antes de presentar las preguntas 
del test, se mostró el consentimiento informado y se preguntó a los participantes si 
aceptaban o no formar parte del estudio.

Análisis de información

En la plantilla de Excel del Google forms que contenían las respuestas emitidas 
por los participantes. Como primer paso del análisis de datos se identificaron a los 
participantes que no dieron el consentimiento (15), luego se separó a 10 quienes 
no cumplieron con los rangos de edad establecido en los criterios de inclusión (12 
a 17 años), asimismo, se excluyeron ocho sujetos posterior al análisis de valores 
atípicos (puntuaciones extremas) (Ventura-León et al., 2022). Previo al análisis 
correlacional se estimó las evidencias de validez y confiabilidad de las puntuaciones 
de la muestra de estudio, donde los ítems 15 y 24 del cuestionario de agresión por 
obtener índices de homogeneidad inferior a .30 (Elosua, 2011).

El reporte de los resultados en primera instancia consiste en las correlaciones 
según el estadístico producto momento de Pearson (r) entre las variables de 
estudio junto a los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, asimetría 
y curtosis), tanto en la muestra total y según sexo, para su análisis se considera el 
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tamaño de efecto (Cohen, 1988); también se reporta los estadísticos de contraste 
según muestras independientes (t de Student) y el tamaño de efecto d de Cohen. 
Finalmente, se propone modelos predictivos que explican la agresividad total y su 
dimensionalidad a partir de la adicción a los videojuegos y la variable sexo.

RESULTADOS
Al establecer las diferencias según sexo de las variables de estudio, se halló 

presencia de diferencias estadísticamente significativas (p<.01) de efecto pequeño 
(d>.30) en la variable general de adicción a los VD (t=-4.294, d=-.440) y en cada 
una de sus dimensiones (d=-.327 a -.484), con puntuaciones promedio superior 
en los varones; así también se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
de efecto pequeño en las dimensiones hostilidad (t=3.049, d=.313) e ira (t=2.621, 
d=.269), pero con puntuaciones promedio más elevadas en las mujeres. No obstante, 
en la agresividad general y en las dimensiones agresividad física y agresividad 
verbal no hay diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 2).

Tabla 2

Diferencias según sexo de la adicción a los videojuegos y agresividad (n=386)
Sexo N M DE t d

Adicción a los videojue-
gos

Mujer 217 18.82 18.54
-4.294** -.440

Hombre 169 26.67 16.82

Abstinencia
Mujer 217 8.30 8.91

-3.189** -.327
Hombre 169 11.08 7.96

Abuso y Tolerancia
Mujer 217 3.65 4.58

-3.661** -.376
Hombre 169 5.33 4.37

Problemas asociados 
a los videojuegos

Mujer 217 2.33 2.92
-4.717** -.484

Hombre 169 3.76 3.01

Dificultad de control
Mujer 217 4.55 4.14

-4.657** -.478
Hombre 169 6.49 3.97

Agresividad
Mujer 217 36.50 20.58

1.511 .155
Hombre 169 33.44 18.68

Agresividad física
Mujer 217 7.47 6.89

-1.330 -.136
Hombre 169 8.39 6.55

Agresividad verbal
Mujer 217 5.74 4.26

1.155 .119
Hombre 169 5.28 3.31
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Sexo N M DE t d

Hostilidad
Mujer 217 14.62 6.66

3.049** .313
Hombre 169 12.52 6.79

Ira
Mujer 217 8.67 5.46

2.621** .269
Hombre 169 7.25 5.08

Nota. p<.05*; p<.01**. Elaboración propia

En el análisis correlacional de las variables adicción a los VD y agresividad, 
la evidencia muestra que, en general, los constructos se correlacionan en sentido 
positivo de efecto medio (r=.40**), de manera similar se muestra correlación 
positiva de efecto pequeño a medio entre la adicción a los VD con las dimensiones 
de la agresividad (r=.28** a .38**), solo de efecto medio entre la agresividad con 
las dimensiones de adicción a los VD (r=.32** a .40**); entre dimensiones de las 
variables la dirección de las correlaciones también es positiva, donde el mayor grado 
de correlación se da entre la abstinencia con las dimensiones de la agresividad 
(r=.30** a .39**) y entre la agresividad física (r=.29 a .39) con las dimensiones de 
adicción a los VD (r=.32** a .35**), en tanto, en las dimensiones donde el efecto 
de relación es más bajo es entre el abuso y tolerancia con las dimensiones de la 
agresividad (r=.21** a .33**) y entre la hostilidad con las dimensiones de adicción 
a los VD (r=.21** a .30**) (ver tabla 3).

En el análisis de correlación según la variable sexo, los hallazgos denotan que 
en la muestra de varones (n=169) la correlación es de efecto medio a grande entre 
la adicción a los VD y agresividad, así como en la correlación entre dimensiones 
(r=.35** a .54**) a excepción de la correlación entre tolerancia con agresividad 
física (r=.29**) y hostilidad (r=.29**) donde el efecto es pequeño; en la muestra de 
mujeres (n=217) la correlación es positiva, en su mayoría de efecto medio (r=.30** 
a .37**) y hay correlaciones considerables de efecto pequeño (r=.21** a .28**) (ver 
tabla 4).

Tabla 3
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Correlación entre adicción a los videojuegos y agresividad (n=386)
Variables M DE g1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Adicción a los video-
juegos 22.26 18.21 .91 -                  

2. Abstinencia 9.52 8.61 .88 ,96** -

3. Abuso y Tolerancia 4.38 4.56 1.01 ,88** ,82** -

4. Problemas asocia-
dos a los videojuegos 2.96 3.04 1.23 ,77** ,66** ,52** -

5. Dificultad de control 5.40 4.17 .80 ,87** ,74** ,68** ,70** -

6. Agresividad 35.16 19.81 .43 ,40** ,40** ,32** ,35** ,33** -

7. Agresividad física 7.87 6.75 .87 ,36** ,35** ,33** ,33** ,32** ,87** -

8. Agresividad verbal 5.54 3.88 .51 ,38** ,36** ,29** ,34** ,32** ,84** ,69** -

9. Hostilidad 13.70 6.79 -.11 ,28** ,30** ,21** ,23** ,23** ,85** ,56** ,60** -

10. Ira 8.05 5.34 .44 ,38** ,39** ,29** ,33** ,31** ,92** ,75** ,76** ,73** -

Nota. p<.05*; p<.01**. Elaboración propia

Tabla 4

Correlación entre adicción a los videojuegos y agresividad según sexo (n=386)
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hombre

1. Adicción a los 
videojuegos

M
uj

er

- ,94** ,86** ,75** ,83** ,52** ,41** ,45** ,41** ,54**

2. Abstinencia ,97** - ,76** ,63** ,66** ,49** ,37** ,40** ,40** ,53**

3. Abuso y Tole-
rancia ,89** ,84** - ,48** ,64** ,37** ,29** ,35** ,29** ,36**

4. Problemas aso-
ciados a los video-
juegos

,76** ,65** ,52** - ,64** ,50** ,44** ,40** ,36** ,53**

5. Dificultad de 
control ,88** ,78** ,69** ,72** - ,44** ,37** ,41** ,35** ,42**

6. Agresividad ,37** ,37** ,32** ,29** ,31** - ,87** ,77** ,86** ,91**

7. Agresividad 
física ,34** ,34** ,34** ,23** ,27** ,89** - ,60** ,59** ,74**

8. Agresividad 
verbal ,37** ,36** ,29** ,34** ,31** ,88** ,75** - ,55** ,68**

9. Hostilidad ,27** ,28** ,21** ,21** ,22** ,85** ,58** ,64** - ,71**

10. Ira ,35** ,35** ,30** ,27** ,30** ,93** ,78** ,81** ,74** -

Nota. p<.05*; p<.01**. Elaboración propia
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En el análisis de regresión lineal para determinar los predictores de la 
agresividad, se estableció que la agresividad general se explica en un 19.8%, por la 
abstinencia (β=.304), sexo (β=-.169) y problemas asociados a los VD (β=.186); la 
agresividad física presenta dos predictores que lo explican en un 14%, los cuales 
son abstinencia (β=.246) y problemas asociados a los VD (β=.164); la agresividad 
verbal es explicada en 16.9% por la abstinencia (β=.246), problemas asociados a los 
VD (β=.212) y sexo (β=-.148); la hostilidad se explica en un 13% por la abstinencia 
(β=.331) y el sexo (β=-.207); y la ira explicada en un 21.1% por la abstinencia 
(β=.303), sexo (β=-.225) y problemas asociados a los VD (β=.188) (ver tabla 5).

Tabla 5

Regresión lineal de los predictores de la agresividad (n=386)

Predictores

Resumen de modelo Coeficiente de 
regresión

R R2 ΔR2 F β t

Agresividad

Abstinencia

.445 .198 .192 31.425***

.304 5.007***

Sexo -.169 -3.588***

Problemas asociados a 
los videojuegos .186 3.018**

  Agresividad física

Abstinencia
.374 .140 .135 31.164***

.246 3.920***

Problemas asociados a 
los videojuegos .164 2.612**

Agresividad verbal

Abstinencia

.411 .169 .163 25.953***

.246 3.984***

Problemas asociados a 
los videojuegos .212 3.388***

Sexo -.148 -3.085**

Hostilidad

Abstinencia
.361 .130 .126 28.659***

.331 6.849***

Sexo -.207 -4.285***
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Predictores

Resumen de modelo Coeficiente de regresión

R R2 ΔR2 F β t

Ira

Abstinencia

.459 .211 .205 34.038***

.303 5.039***

Sexo -.225 -4.819***

Problemas asociados a 
los videojuegos .188 3.082**

Nota. p<.05*; p<.01**; p<.01***

DISCUSIÓN
La adicción a los VD con contenidos violentos aumentan los niveles de 

agresividad en los adolescentes (r>.20, p<.01), lo que ha sido revalidado en una 
serie de trabajos previos (Anderson et al. 2010; Anderson & Bushman, 2001; 
Chóliz y Marco, 2011); aunque, de manera global, la muestra se ubicó dentro de 
los parámetros normales (g1<+/-2), indicando que son adolescentes funcionales 
y no patológicos (Block, 2008), aunque es importante destacar que este problema 
está en aumento debido a que, en la actualidad los entornos escolares tienden a 
normalizar las conductas agresivas, sin analizarlas objetivamente (Pinazo et al., 
2020; Cuenca y Mendoza, 2017) disminuyendo significativamente la empatía y las 
conductas prosociales en los adolescentes (Prescott et al., 2018).

Autores señalan mayor asociación perjudicial entre los VD y las conductas 
agresivas cuando existe una participación activa del jugador, a diferencia de la 
televisión donde se actúa solamente como espectador (Whitaker y Bushman, 2009; 
Király et al., 2017; Sandoval-Obando, 2019). Además, cuando el participante recibe 
incentivos por su conducta agresiva durante el juego, es probable que aprenda y 
adopte ese comportamiento, ya que observa a otros comportándose de esa manera 
y también recibe recompensas, lo que refuerza esa conducta en su mente (Bandura, 
2001).

La correlación de magnitud más baja de la agresividad hostil en los jugadores 
de VD (r=.20 a .30) se explica en el impacto que tiene la identidad y proximidad en 
las conductas agresivas (Williams y Clippinger, 2002). Se infiere que la interacción 
con sus oponentes, sean conocidos o desconocidos, de su misma localidad o de 
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otra, se desarrolla mayormente a través de una plataforma virtual, evidenciando sus 
preferencias por vínculos online, debido a que la proximidad física puede generar 
desagrado o poca atracción (Estrada et al., 2021; Kardefelt et al., 2017; Lau et al., 
2018).

La evidencia del estudio sugiere que el comportamiento adictivo al videojuego 
afecta en mayor medida a los varones (r=.29 a .54) en comparación a las mujeres 
(r=.21 a .37), investigaciones mencionan que el contenido de los VD puede moldear y 
modelar ciertas conductas, como la agresividad, ya que tiende a incrementar el enojo 
y la ira después de jugar, especialmente en varones adolescentes y jóvenes (Aune 
Mentzoni et al., 2011) quienes dedican más tiempo y dinero en los VD (Ferguson et 
al., 2011), esto se debe a la preferencia por juegos violentos; de disparos, acción, 
deportes y estrategias en computadoras o consolas, siendo la gran mayoría de tipo 
colectivo-online; mientras que, las mujeres optan por juegos solitarios en tablets 
o celulares que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas (Chóliz y Marco, 
2011; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; Salas-Blas et al., 2017; Williams y Clippinger, 
2002). En este sentido, la escasa promoción por el respeto hacia los derechos de las 
víctimas por violencia y la persistencia a su cultura machista en el Perú favorecen 
el vínculo de los varones con los VD violentos, lo que genera un mayor impacto 
negativo (Chóliz y Marco, 2011; Prescott et al., 2018; Salas-Blas et al., 2017).

Como parte de la evidencia, los varones muestran una mayor dependencia 
hacia los videojuegos (p<.01, d>.30), mientras que las mujeres exhiben niveles más 
altos de ira y hostilidad (p<.01, d>.20). Los varones dominan el ámbito de los VD y 
tienden a volverse dependientes, aumentando la frecuencia de juego y mostrando 
una falta de control en cuanto a la duración de las sesiones (Gómez-Gonzalvo et al., 
2020), resultando en una disminución de la importancia de sus responsabilidades 
y metas personales, lo que afecta directamente su entorno social, académico y 
familiar.  Esto sucede porque, en su mayoría, son los varones quienes carecen 
de supervisión y control cuando realizan sus actividades escolares, y la falta de 
responsabilidad se convierte en un factor de riesgo para desarrollar una adicción a 
los VD (Chóliz y Marco, 2011; Kardefelt et al., 2017; Ricoy & Ameneiros, 2015).

Las diferencias según sexo no determinan que los VD sean exclusivamente 
prácticas de varones; en el pasado, las mujeres solían ser consideradas jugadoras 
ocasionales (Gómez-Gonzalvo et al., 2020) y se les atribuían personajes pasivos, 
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secundarios y seductores de estética exagerada (Dietz, 1998), lo que resultaba en 
una falta de identificación en el juego (Robson & Tavinor, 2018). Sin embargo, en 
la actualidad, el número de mujeres que juegan videojuegos está en aumento y 
están adquiriendo cada vez más relevancia en la sociedad (Aarseth et al., 2017; 
Rodríguez & García, 2021). Esto se debe en parte a asociaciones feministas que han 
protestado para que se produzca un cambio en las tramas sexistas, estereotipadas 
y basadas en patrones tradicionales (Bourdieu, 2001; Lynch et al., 2016; Urbina et 
al., 2006). 

Por otro lado, las mujeres muestran mayor uso de los componentes cognitivos 
y emocionales de la agresividad (hostilidad e ira) en sus relaciones sociales 
(Matalinares et al., 2012; Matalinares et al., 2013). Se muestran desconfiadas de 
las intenciones de los demás y tienden a interpretar los estímulos de su medio 
como agraviantes, lo que les genera una mayor sensación de desagrado hacia su 
entorno y desencadena sentimientos de ira y la sensación de haber sido lastimadas 
(Lozano et al., 2018). Esto puede ser atribuido a que están atravesando una etapa 
de cambios psicológicos en la cual aumentan las conductas hostiles y defensivas 
(Viejo & Ortega-Ruiz, 2021).

Al estimar los predictores del comportamiento agresivo, se determina 
que las variables que explican en mayor medida son el sexo, la abstinencia y los 
problemas asociados a los videojuegos, donde los varones presentan mayor riesgo 
de incrementar su respuesta agresiva; no obstante, es importante destacar que esto 
no siempre es igual en todos los casos, ya que la teoría neurológica indica que la 
agresividad es inherente a los seres humanos y su aparición depende de aspectos 
relevantes, como la existencia de sistemas biológicos, genéticos y sociales que 
ejercen una gran influencia en este comportamiento (Lopera, 2019).

Diversos son los autores que predicen un aumento en la respuesta agresiva 
luego de la exposición a los VD. En cuanto a los efectos a corto plazo, se observa que 
el sujeto experimenta activación y transferencia emocional a través de reacciones 
de ira (Berkowitz, 1993; Zillmann, 1979); por otro lado, los efectos a largo plazo 
se deben al aprendizaje de comportamientos agresivos mediante la observación 
(Whitaker y Bushman, 2009), desarrollado en ambientes hostiles que favorecieron 
la impronta, desensibilizando a los sujetos (Buckley & Anderson, 2006; Bushman y 
Huesmann, 2006).
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El estudio es relevante ya que proporcionará a las autoridades educativas 
un panorama actual de esta problemática, lo que les permitirá tomar decisiones 
psicopedagógicas adecuadas. Además, será de gran ayuda en la creación de 
programas educativos enfocados en el bienestar y la salud mental para abordar 
este problema. Asimismo, esta investigación puede servir como referencia en 
investigaciones posteriores, dado que se utilizaron datos válidos que permiten 
obtener resultados estadísticamente confiables, dando apertura a nuevas 
oportunidades para explorar temas adicionales con la asociación a diferentes 
variables, despertando el interés científico.

Para concluir, se deben considerar algunas limitaciones importantes de este 
estudio. En primer lugar, la medición se realizó con cuestionarios de autoinforme, 
donde los participantes tuvieron la libertad de seleccionar respuestas socialmente 
aceptables. En segundo lugar, no se evaluó la adicción al juego violento, una variable 
relevante en relación con el comportamiento agresivo durante los juegos. Por 
último, la muestra utilizada en este estudio no fue seleccionada de forma aleatoria, 
lo que implica que los participantes no fueron escogidos al azar.

CONCLUSIONES
Existen diferencias estadísticamente significativas en la adicción a los 

videojuegos y sus dimensiones según el sexo (p < .01), con puntuaciones promedio 
más altas para los varones. Asimismo, se observan diferencias estadísticamente 
significativas en hostilidad e ira (p < .01), con puntuaciones más elevadas para las 
mujeres.

La adicción a los videojuegos se relaciona positivamente con la agresividad 
de manera general (r = .40) y en función de sus dimensiones (r = .21 a .40). Esto 
indica que los individuos con tendencias adictivas a los videojuegos suelen 
presentar comportamientos agresivos elevados.

Se determinó que, en el grupo muestral de hombres, las variables se 
correlacionan ligeramente más alto (r = .29 a .52) que en el grupo de mujeres (r = 
.21 a .37). Esto denota que el comportamiento adictivo a los videojuegos tiene una 
mayor repercusión en los varones.
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La agresividad y cada una de sus dimensiones son explicadas en mayor 
medida por la abstinencia, seguido del sexo y de los problemas asociados a los 
videojuegos. Es decir, los predictores mencionados tienen una función importante 
en el desarrollo y grado de agresividad manifestada por los participantes.
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RESUMEN
Hoy en día, el desarrollo sostenible ha ganado importancia trascendental 

a nivel global, lo que ha llevado a la realización y presentación de informes de 
sostenibilidad por parte de las organizaciones. Dado lo anterior, este estudio se 
centra en el análisis de las memorias de sostenibilidad de 12 empresas del sector 
financiero que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, distinguidas con el 
reconocimiento Col-IR, identificando en cada una de ellas las oportunidades de 
mejora representativas presentes en los informes no financieros. La presente 
investigación se lleva a cabo mediante un enfoque cualitativo que se basa en 
la documentación y análisis de los informes presentados por las empresas 
seleccionadas, utilizando una muestra por conveniencia que considera la variable 
del sector con más entidades certificadas por el índice de sostenibilidad. Una 
observación que se destaca es el manejo del enfoque ambiental; naturalmente, 
aunque las entidades desean resaltar sus acciones a favor del desarrollo 
sostenible, tan solo el 30% de las empresas estudiadas comunican con suficiencia 
sus acciones ambientales; mencionan estrategias para cuidar el agua, para ahorrar 
energía o reciclar sus residuos, pero en realidad no tienen indicadores cuantitativos 
que permitan medir el avance en los objetivos sostenibles planteados.

Palabras clave: Bolsa de Valores de Colombia; Gestión sostenible; Global 
Reporting Initiative GRI; Memorias de sostenibilidad; Sector financiero.

Sustainability Reports in Companies Listed on the Colombi-
an Stock Exchange

ABSTRACT
Nowadays, sustainable development has gained transcendental importance 

globally, which has led to the realization and presentation of sustainability 
reports by organizations. Given the above, this study focuses on the analysis of 
the sustainability reports of 12 companies in the financial sector listed on the 
Colombia Stock Exchange, distinguished with the Col-IR recognition, identifying in 
each of them the representative improvement opportunities present in the non-
financial reports. The present research is carried out through a qualitative approach 
based on the documentation and analysis of the reports presented by the selected 
companies, using a convenience sample that considers the variable of the sector 
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with the most entities certified by the sustainability index. One observation that 
stands out is the handling of the environmental approach; naturally, although the 
entities wish to highlight their actions in favor of sustainable development, only 30% 
of the studied companies adequately communicate their environmental actions; 
they mention strategies to conserve water, save energy, or recycle their waste, but 
they do not actually have quantitative indicators that allow measuring progress in 
the sustainable objectives set.

Keywords: Colombia Stock Exchange; Sustainable management; Global 
Reporting Initiative GRI; Sustainability reports; Financial sector.

INTRODUCCIÓN
En la era actual de la globalización y la creciente conciencia sobre la 

responsabilidad empresarial, la sostenibilidad es ahora un eje primordial que 
influye en la operación y percepción de las empresas. El compromiso con la gestión 
ambiental, la equidad social y la gobernanza corporativa (ASG), ha generado 
un notable aumento en el interés, llevando las empresas a unen a diferentes 
movimientos globales y presentaciones de reportes corporativos con extensa 
información no financiera (Correa-García & Vásquez,-Arango, 2020). Las memorias 
de sostenibilidad, como parte integral de los informes, se han consolidado como 
una herramienta esencial que proporciona una visión completa de las prácticas 
empresariales sostenibles (Vásquez y García de la Torre, 2022). Conforme al 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council 
for Sustainable Development [WBCSD], 2019) la presentación de información 
verídica, comparable y de calidad permite que los inversores tomen decisiones 
direccionadas según los recursos disponibles. Así mismo, los reportes integrados 
(Smith, 2014; Correa-García et al., 2017), representan una solución a la creciente 
demanda de los grupos de interés por una información completa y confiable, pues 
según Acacio y Monsalve (2018), cuando la información es asimétrica, los grupos 
interesados en ella no gozan de la misma calidad de información, haciendo que la 
toma de decisiones se realice con conocimiento parcial de las condiciones reales 
de los negocios representando riesgos para estos grupos. 

La importancia de los informes no financieros se ha incrementado, debido 
al interés de proporcionar información sobre las acciones y compromisos de las 
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empresas con el desarrollo sostenible, en estos se tiende a resaltar aspectos 
positivos, dejando de lado los menos favorables para no afectar la imagen de las 
empresas, pero esta falta de transparencia puede afectar las decisiones de los 
grupos interesados, de donde surge la necesidad de investigar las oportunidades 
de mejora en empresas que cotizan en la BVC, las cuales se enfrentan a un 
escrutinio cada vez más riguroso en relación con la presentación de las memorias 
de sostenibilidad, ya que se busca posicionar a Colombia como un mercado 
más atractivo para la inversión y promover la implementación de mecanismos 
eficientes y transparentes para la divulgación de información. En este contexto, 
el enfoque de este estudio está centrado en la identificación de oportunidades de 
mejora presentes en las empresas del sector financiero que cotizan en la BVC y han 
recibido el reconocimiento como emisores. 

A medida que la sociedad y los inversionistas exigen precisión y transparencia 
en la rendición de cuentas, la presentación de informes de sostenibilidad se ha 
convertido en una herramienta esencial para demostrar el compromiso de las 
empresas con prácticas responsables y sostenibles. Al abordar esta brecha 
en la investigación, Se hace necesario unificar la información de las diferentes 
oportunidades de mejora identificadas a la fecha en los informes no financieros 
para que las organizaciones estén en una posición más sólida para mejorar su 
aporte a la sostenibilidad, fortalecer su reputación y mantener la confianza de los 
inversionistas y la sociedad. 

ELEMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES

Actualmente, la sociedad promueve prácticas sostenibles y responsabilidad 
social corporativa (RSC), instando a las empresas a asumir responsabilidad por 
los daños ambientales. Aunque la RSC ha cobrado relevancia, ha evolucionado 
desde conceptos simples hacia significados más elaborados e inclusivos. En sus 
inicios, se destacó la necesidad de cooperar y mejorar las condiciones laborales 
para aumentar la productividad, generando beneficios mutuos (Almazán, 2016). 
Hoy en día, la RSC se define como la forma en que las entidades consideran los 
impactos en su entorno y en sus stakeholders, que incluyen empleados, clientes, 
proveedores, comunidad y sociedad en general.

Así las cosas, Bowen (2013) menciona que la RSC es una moralidad esencial 
en el comportamiento de las organizaciones frente al entorno que las rodea, es 
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por ello que el empresario debe actuar en servicio de la sociedad y no solo por 
beneficios de carácter económico. Del mismo modo, Frederick (1960) afirma que la 
RSC implica tener en cuenta los recursos económicos y humanos de la sociedad, 
con el fin de usarlos para fines sociales y no solo económicos. En adición, Davis 
(1967) argumenta que la Responsabilidad social empresarial (RSE) se encuentra 
inmersa en las leyes, costumbres y acuerdos institucionales que regulan el uso 
responsable del poder, de manera tal que la empresa debe tener en cuenta que 
cada una de sus decisiones posee efectos sobre la sociedad y que el objetivo es 
generar beneficios sociales justos, a la vez que genera progreso económico en la 
empresa (Cardona et al., 2013).

Se puede afirmar que la RSE posee algunas características, como combinar 
la ética empresarial con el desarrollo económico de las empresas, adoptando el 
compromiso de considerar el impacto de su actividad económica en la sociedad 
y en el medio ambiente. Por consecuente, las entidades deben involucrarse en el 
desarrollo sostenible, que es caracterizado por tener una administración eficiente 
y racional de los recursos naturales que permite aumentar el bienestar de la 
población actual dejando de exponer el de las generaciones futuras, permitiendo 
mantener la balanza estable entre los aspectos económico, ambientales y sociales 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2023). 

Además de actuar con responsabilidad social, las organizaciones deben 
comunicar sus acciones para que los interesados conozcan sus prácticas 
responsables, evidenciando así su evolución y crecimiento. Por este motivo, 
diversas instituciones han establecido estándares y guías para que las empresas 
puedan elaborar y publicar sus informes de sostenibilidad. Estos informes, también 
conocidos como memorias de sostenibilidad o reportes de sostenibilidad, son 
el medio a través del cual las empresas presentan sus proyectos y resultados a 
inversores, empleados, la comunidad y otras partes interesadas. Además, facilitan 
la evaluación, comprensión e interpretación de los impactos económicos, sociales 
y ambientales de las actividades empresariales, lo que contribuye a mejorar su 
gestión sostenible y a generar un compromiso público (Deloitte, s.f.).

Dentro de los marcos representativos para la presentación de memorias de 
sostenibilidad se encuentra la Iniciativa de Global Reporting Iniciative (GRI, 2121), 
según ISO Tools (2023) esta iniciativa constituye un lenguaje común estandarizado 
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que sirve de guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de una forma 
integral, puesto que cuenta con una estructura bien diferenciada, pensada para 
ser aplicada y adaptarse a las características de la organización que lo use y son 
los estándares más usados a nivel mundial porque orientan a las empresas en la 
información que debería ser incluida en sus informes de sostenibilidad. Los GRI 
son un sistema compuesto por estándares universales, sectoriales y temáticos. 
En cuanto a los estándares universales, como es mencionado por la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2022), estos permiten una aplicación 
a cualquier tipo de organización, puesto que ofrece un marco que aborda el perfil 
y la escala de la organización, proporcionando un contexto para comprender los 
impactos y determinar los temas más relevantes en relación con sus impactos y 
asuntos materiales. 

En este contexto, se destaca la importancia de los criterios Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza ASG, definidos por el Pacto Mundial, para evaluar el 
desempeño e impacto de la empresa y comunicar los informes de sostenibilidad. En 
estos criterios se considera la necesidad de disminuir las afectaciones negativas 
de las empresas sobre el ecosistema, la integración de valores éticos en las 
operaciones y la implementación de estándares de calidad y derechos laborales 
que benefician a las partes interesadas, siendo ampliamente aceptados porque 
permiten comunicar información esencial en las tres áreas de análisis que abarca 
el enfoque ASG (Arvidsson & Dumay, 2022).

De otra parte, se Encuentra el Consejo Internacional de Informes Integrados 
(IIRC, 2013), entidad cuyo objetivo es constituir un marco de procesos reconocido 
mundialmente para que las organizaciones puedan informar la creación de 
valor, su propósito es generar un marco de procesos reconocido para respaldar 
las necesidades de información a largo plazo de los inversores y mostrar las 
implicaciones más amplias, reflejar las interrelaciones entre factores ambientales, 
sociales, de gobernanza y financieros en decisiones que afectan el desempeño, 
indicando claramente el enlace entre sostenibilidad y valor económico, 
estableciendo los lineamientos necesarios para considerar sistemáticamente 
estos factores en la generación de informes y la toma de decisiones ajustadas a 
métricas de desempeño.

Dentro de la normativa identificada, la ISO 26000 nació más como una guía 



      

240

orientadora de las empresas que buscan publicar información de interés en los 
informes de sostenibilidad. Es una guía voluntaria que gira torno a los marcos 
ambiental, social y legal. A su vez, de acuerdo con GeoInnova (2018) la guía 
contempla principios como: presentación de cuentas, trasparencia, conductas 
éticas, velar por las inclinaciones de los stakeholders, acatar las normas para 
mantenerse dentro de la legalidad y respetar los derechos humanos. Es de resaltar 
que todos los estándares y guías usados por las empresas para desarrollar sus 
informes sostenibles son voluntarios al igual que la RSC, sin embargo, las personas 
y la sociedad en general cada día ven más las empresas que cumplen con las 
normas ambientales y sociales. En Colombia muchas empresas se preocupan por 
cumplir con sus informes de sostenibilidad año a año y se ha evidenciado que 
las entidades con mejores índices de resultados en la responsabilidad social son 
aquellas del sector financiero.

Las empresas financieras tienen más intención de cumplir objetivos 
comerciales, en la mayoría de los casos al publicar sus memorias sostenibles todos 
los años, ya que buscan mejorar su imagen corporativa en la sociedad y atraer la 
atención de inversionistas. Al ser cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC), en la cual pueden obtener financiación. En Colombia, la BVC se ocupa de 
dirigir los sistemas de negociación y registro de los mercados de acciones, renta 
fija, derivados, divisas, OTC y servicios a emisores. A su vez, quien posee títulos 
recibe liquidez, transparencia en información, seguridad como inversionista, 
menores costos financieros, mayor rentabilidad, etc. (Bancolombia, 2018).

METODOLOGÍA

Para abordar los objetivos de la investigación sobre las oportunidades de 
mejora en la presentación de las memorias de sostenibilidad de las empresas del 
sector financiero que son cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia, se trabaja 
desde un enfoque cualitativo, dado que se utiliza la recolección y análisis de datos 
por medio de la observación y descripción de los fenómenos sin enfatizar en la 
medición (Ñaupas et al., 2018). El propósito del método es la recopilación y análisis 
de datos no numéricos para comprender posibles oportunidades de mejora en la 
presentación. 

Como la investigación abarca las empresas que cotizan en la BVC, al 
analizar la información, se estableció que a la fecha de la presente investigación 
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se encontraban 180 empresas emisoras de valores, de las cuales el 17,22% de las 
entidades cotizantes han sido reconocidas como “emisoras - IR”. Para la selección 
de la muestra, se enfoca como población de estudio las 31 empresas que han sido 
distinguidas con este reconocimiento. El crédito se adjudica a las entidades del 
mercado colombiano que pertenecen a la categoría ASG capturando las iniciativas 
sociales, medioambientales o de gobierno corporativo con las que se fomentan la 
implementación de mejores prácticas en aquello que corresponde a la presentación  
de información y vínculo con el inversionista.

Si bien, la población en mención aborda 8 sectores empresariales, la muestra 
sobre la cual se investigan las oportunidades de mejora, corresponde a todas las 
empresas reconocidas como “empresas - IR” que además pertenecen al sector 
financiero. La muestra por conveniencia, que supone elegir a todos los elementos 
posibles de la población accesible (García Lozano, 2018), es tomada al considerar 
que es el sector con más empresas reconocidas por el índice mencionado 
anteriormente. Prueba de ello se evidencia en la Tabla. 1. 

Tabla 1

Clasificación de empresas certificadas con Col IR

Sector N° Empresas %
Industria 5 16,13

Financiero 12 38,71
Servicios Públicos 5 16,13
Bienes de Consumo 1 3,23
Telecomunicaciones 2 6,45
Servicios de Consumo 2 6,45
Materiales Básicos 1 3,23
Petróleo y Gas 3 9,68
TOTAL 31 100

Nota. Información tomada de la página oficial de la BVC. Elaboración propia.

La información necesaria de las 12 empresas fue recolectada en las 
bases de datos del sitio web de cada entidad.  Allí presentan las memorias de 
sostenibilidad y demás información no financiera de actualidad. Con el fin de 
tener consideraciones éticas al recopilar y utilizar los datos de las memorias de 
sostenibilidad toda información recopilada será utilizada únicamente con fines 
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académicos y se caracterizará la confidencialidad de los nombres de las empresas 
para evitar cualquier divulgación no autorizada.

En la siguiente tabla se presentan las empresas que serán estudiadas con la 
información general que otorga la página de la BVC. 

Tabla 2

Empresas seleccionadas para el estudio

Empresa 
Año de inscrip-

ción
Sector Ciudad Capitalización bursátil 

Banco Davivienda S. A. 1985 Financiero Bogotá D.C. 2,045,396,586,960.00
Banco De Bogotá 1981 Financiero Bogotá D.C. 10,138,865,480,720.00

Bancolombia S.A. 1981 Financiero Medellín 15,770,259,828,960.00

BBVA 1981 Financiero Bogotá D.C. 3,268,363,331,685.00
Bolsa De Valores De Co-
lombia 

2007 Financiero Bogotá D.C. 568,221,473,910.00

Corficolombiana 1983 Financiero Bogotá D.C. 5,015,926,531,680.00

Financiera De Desarrollo 
Nacional 

2020 Financiero Bogotá D.C. No aplica

Findeter 2009 Financiero Bogotá D.C. No aplica
Grupo Aval S.A. 1998 Financiero Bogotá D.C. 7,615,617,109,730.00

Grupo Sura Sa 1981 Financiero Medellín 16,475,240,780,600.00

Pei 2006 Financiero Cali 1,811,972,400,000.00

Titularizadora Colombiana 
S.A.

2002 Financiero Bogotá D.C. No aplica

Nota. Elaboración propia.

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos, se plantean las 
siguientes fases que representan el proceso que se lleva a cabo a fin de presentar 
las oportunidades de mejora significativas.

Fase 1. Selección de la muestra representativa de empresas cotizantes en 
la BVC.

Fase 2. Se identifican las oportunidades de mejora que son aplicables en las 
memorias sostenibles.
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Fase 3. Recopilación de los documentos de las memorias de sostenibilidad 
de las empresas seleccionadas

Fase 4. Comparación de los datos reportados en las memorias de 
sostenibilidad con los estándares y marcos de referencia relevantes, para evaluar 
la conformidad y consistencia en la presentación.

Fase 5. Categorización de las oportunidades de mejora identificadas en 
función de la comparabilidad de los datos reportados con estándares.

Fase 6. Análisis de los indicadores que reflejen los resultados de la 
información sostenible presentada.

Finalmente, se ha determinado como herramienta, una lista de comprobación 
con la cual se podrá clasificar la información adecuadamente para identificar 
uniformemente las características representativas de oportunidades de mejora. 

Tabla 3

Instrumento para la identificación de características distintivas para 
oportunidades de mejora

Características representativas a verificar
¿Cumple?

Si No
La entidad aplica algún estándar internacional. 
¿utiliza la declaración correcta (declaración de uso) en 
cualquier material publicado con contenidos basados en los 
estándares GRI?
¿Utiliza el GRI 101: Fundamentos para seguir el proceso 
básico de elaboración de un informe de sostenibilidad?
¿Utiliza el GRI 102: Información general para aportar 
información contextual sobre la organización?
¿Utiliza el GRI 103: Enfoque de gestión para informar del 
enfoque de gestión y la Cobertura del tema para todos los 
temas materiales?
Tiene en consideración los aspectos mínimos y más rele-
vantes que requiere la aplicación de dicho estándar. 
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La generación y presentación de la información está respal-
dada por profesionales del área.
Especifica cuáles son sus obligaciones a cumplir e indica el 
cómo lo hace.
¿Están incluyendo información relevante al GRI 200?
¿Están incluyendo información relevante al GRI 300?

¿Están incluyendo información relevante al GRI 400?

Nota. Elaboración propia.

RESULTADO DE AVANCES EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SOSTENIBILIDAD

El tema de sostenibilidad se ha extendido velozmente por todo el mundo 
y ha tomado cada vez mayor relevancia. Ya existen diferentes investigaciones 
relacionadas con los principales problemas en temas de ética, transparencia, 
insuficiencia de información y/o conveniencia de esta. Ejemplo de ello es la 
investigación desarrollada por Haladu (2019) en el continente africano en donde la 
realidad económica y social representa un reto, puesto que a nivel normativo aún 
hay grandes vacíos, muchos países han estado impulsando normas que cuiden el 
medio ambiente y promueva los derechos humanos. Sin embargo, son temáticas 
nuevas en varios de los países de este continente, lo que supone que no se cubran 
todos los temas que plantean los principales estándares de sostenibilidad a nivel 
mundial. Entonces se identificó que en los informes publicados por las empresas 
en ese continente por lo general no tienen una buena relación entre empleadores 
y partes interesadas, originando escasa información de valor en sus informes de 
sostenibilidad relacionada a los stakeholders.

Del mismo modo, en Latinoamérica se ha identificado como los principales 
informes de sostenibilidad si bien han mejorado en cuanto a mayor cobertura por 
parte de las empresas, aún la información que se comparte con los interesados es 
debatible. De acuerdo con Acevedo y Piñeros (2019) Usualmente los informes de 
sostenibilidad excluyen la retroalimentación realizada por los interesados, así como 
tampoco incluyen la retroalimentación y su efecto en la elección de decisiones en la 
entidad. De forma que, según los autores las empresas reportan más por intereses 
económicos y de marketing que por informar la realidad de estas. Lo que esas empresas 
buscan por lo general es mejorar su imagen ante la comunidad en la que operan para 
poder seguir desarrollando su actividad comercial con mínimos problemas sociales. 
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A su vez, de acuerdo con Manetti (como se citó en Acevedo y Piñeros, 
2019) se evidencia que uno de los aspectos más relevantes en la realización de 
informes de sostenibilidad, es la relación que las organizaciones tienen con los 
stakeholders. Pese a ello, encuentran que la participación de estos no se refleja 
en las preocupaciones de los informes. Por ende, los autores enfatizan que las 
empresas en Latinoamérica por lo general evitan mencionar sus externalidades 
negativas. De hecho, buscan más bien mejorar su imagen, por lo que si se 
mencionan sus externalidades negativas difícilmente lo lograran, es así como 
los informes de sostenibilidad se usan desde un enfoque instrumental, buscando 
beneficios económicos. 

Se identificó que, en los informes presentados, en su ítem de extensión 
es frecuente que se entregue una gran cantidad información, que corresponde a 
muchas áreas y que en particular no generan valor al documento, puesto que el 
contenido es disperso y lleva a la confusión del lector o los grupos de interés que 
lo consultan.

Por otro lado, se afirma que la mayoría de los indicadores que permiten 
incorporar información de valor en los informes de sostenibilidad no siempre son 
los adecuados. Tal es el caso de los indicadores con los cuales se pretende medir el 
gobierno corporativo, y que por lo general aportan una mínima información, lo que 
no es adecuado ya que el gobierno corporativo es la palanca que estimula el manejo 
sostenible dentro de la organización y al publicar información limitada, usualmente 
no se cumplen los criterios de los principales estándares de sostenibilidad (Pinillo 
et al., 2018). Por lo tanto, es importante que cuenten con información de valor y 
verídica, así como emplear indicadores que permitan medir dicha información a 
través del tiempo.

Según los lineamientos del GRI, el gobierno corporativo debe ser elegido 
con base a unos criterios como es el conocimiento de los involucrados, la 
independencia de relaciones interpersonales, la experiencia, etc. Sin embargo, 
de acuerdo con Mugwira & Nissim (2018) uno de los desafíos principales de las 
memorias de sostenibilidad es la calidad y veracidad de la información publicada 
en las memorias de sostenibilidad. Por lo que uno de las causas de los problemas 
se debe a la falta de apoyo y conocimiento de la dirección de las organizaciones. 
Esa es una de las causas principales de que la información no sea de la calidad 



      

246

esperada. En muchos casos las empresas adoptan estándares para presentar 
sus informes de sostenibilidad de forma muy diversa, lo que hace que la manera 
de presentar la información sea variada en forma y contenido, complicando la 
comparación de la información comunicada (Mugwira & Nissim, 2018). 

Por otra parte, en varios casos, los informes sostenibles no van en la misma 
línea del direccionamiento estratégico de las empresas, eso en parte se debe a que 
no hay aceptación completa por parte de los directivos en hacer la RSC una parte 
integral de la empresa.  Adicionalmente, las estrategias de las organizaciones a 
veces no van en sintonía con lo que hace la empresa por el medio ambiente, la 
comunidad y sus interesados. Por lo que un problema derivado de esa situación es 
la incorrecta interpretación de quienes son los interesados y la dificultad para elegir 
sus asuntos materiales para trabajar en sus estrategias sostenibles (Fonseca, 
2010). 

Del mismo modo, se identifica como problema el mantener una 
interdependencia entre el GRI y otros estándares de forma tal que se genere 
información de valor para los interesados. Por lo general el informe GRI debe 
tener un mínimo de información obligatoria pero también plantea algunos casos 
de omisión, sin embargo, las empresas solo omiten información que no le dan 
importancia sin mencionar las causas reales de la omisión de esa información 
(Fonseca, 2010). 

OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 

Para caracterizar las oportunidades de mejora presentes en los informes de 
sostenibilidad fue necesario identificar las condiciones en las que se encuentra la 
información de las 12 empresas que cotizan en la BVC y que son del sector financiero. 
Por esta razón, se recolectaron los informes de sostenibilidad en los cuales se identifica 
que todas toman como herramienta para presentar sus informes de sostenibilidad el 
estándar GRI, es así como se hace una comparación entre los diferentes requisitos 
de obligatoriedad que establece el GRI y la presentación de sostenibilidad de cada 
una de las empresas seleccionadas. Para ello se emplea una serie de preguntas de 
carácter cualitativo (por medio de la escala de Likert en su mayoría) con el fin de 
destacar las oportunidades de mejora presentes en sus informes de sostenibilidad. 
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FUNDAMENTOS

En la primera pregunta planteada “¿utiliza la declaración correcta 
(declaración de uso) en cualquier material publicado con contenidos basados en 
los estándares GRI?” se identificó si las empresas detallan en sus informes que han 
sido elaborados de conformidad con la opción esencial de los Estándares GRI. Ello, 
efectivamente se evidencia en las 12 empresas. Se menciona que el Estándar GRI 
es el de mayor uso en el mundo y en las empresas más sólidas, por lo que no es 
sorpresa que en Colombia la mayoría de las empresas emplea este estándar para 
presentar sus informes de sostenibilidad. 

La segunda pregunta: “¿Utiliza el GRI 101: Fundamentos para seguir el 
proceso básico de elaboración de un informe de sostenibilidad?”  se destaca la 
importancia de seguir todos los fundamentos que plantea el Estándar GRI para 
presentar los informes, es necesario considerar: inclusión de grupos de interés, 
informar del contexto de la sostenibilidad, materialidad, exhaustividad, precisión, 
equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.

Para lo anterior se resumen los resultados en la tabla 4. Para este ejercicio 
se consideraron valores numéricos, en caso de cumplir se ha asignado el puntaje 
(2), en caso de hacerlo parcialmente el puntaje será (1) y en caso de no cumplir (0).

Tabla 4

Resumen resultados -pregunta 1 y 2
Empresa Pregunta 1 Pregunta 2 Total puntuación

Empresa 1 2 2 4

Empresa 2 2 2 4
Empresa 3 2 2 4
Empresa 4 2 1 3
Empresa 5 2 2 4
Empresa 6 2 2 4
Empresa 7 2 2 4
Empresa 8 2 1 3
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Empresa Pregunta 1 Pregunta 2 Total puntuación
Empresa 9 2 2 4
Empresa 10 2 1 3
Empresa 11 2 1 3

Empresa 12 2 2 4

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, todos los informes de las empresas muestran 
un estudio de materialidad con relación a los interesados de cada una de estas 
empresas financieras, de igual manera, muestran el contexto de su empresa y 
avances en sostenibilidad. Sin embargo, cabe resaltar que, frente a la exhaustividad 
y equilibrio, muchas empresas se quedan cortas y se conforman con mínimos 
esfuerzos extraídos de sus asuntos materiales e informado solo sus aspectos 
positivos. 

Según lo mencionado por Trujillo (2022) los Estándares GRI pueden ser 
evaluados en cuanto a su exhaustividad de acuerdo con una serie de pruebas como 
las siguientes:

Los informes presentados  por  las empresas describen sus actividades 
de gestión en  el  contexto  de  las condiciones reales  y  ODS,  de acuerdo  con  las 
disposiciones de instrumentos o estándares reconocidos a nivel local, nacional y 
mundial. Los resultados de la empresa se presentan de forma que reflejen su impacto 
negativo  y  positivo  en  el contexto geográfico relevante. La  empresa  detalla  el 
vínculo entre su estrategia, avances, objetivos, oportunidades y limitaciones y los 
aspectos económicos, ambientales y sociales.

En ese sentido, en Colombia por lo general las empresas no dan a conocer 
cuáles son los impactos negativos de sus actividades económicas y se orientan más a 
lo que están haciendo bien. Las acciones evidenciadas reflejan información incompleta 
para que las personas no logren conocer de forma íntegra la posición y actuación de 
la empresa en temas de sostenibilidad. Ello mismo lo menciona Trujillo (2022) cuando 
en su estudio sobre empresas colombianas destaca que para las organizaciones 
agroindustriales mencionar los impactos o resultados negativos no es un tema de interés 
y es el factor de puntuación más baja evidenciado en sus informes de sostenibilidad. 
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 A su vez el equilibrio entre los diferentes resultados y acciones en las tres 
dimensiones no es homogéneo y se evidencia que existe mayor énfasis en lo social, 
especialmente con acciones enfocadas en los trabajadores o mediante actuaciones 
con pequeños segmentos de la comunidad. De manera que no todas comunican 
de forma equilibrada los resultados económicos y ambientales como debería ser.

CONTENIDOS GENERALES

Por otro lado, el GRI 102 habla de la información contextual de la empresa. 
Al plantearse la interrogante acerca de si “¿Utiliza el GRI 102: Información general 
para aportar información contextual sobre la organización? “se determina medir por 
medio de una escala de Likert la calidad de la información en seis ítems: perfil de la 
organización (A), estrategia (B), ética e integridad (C), gobernanza(D), participación 
de los grupos de interés (E), y prácticas para la elaboración de informes (F). En la 
tabla 5, se califica de 1 a 5 cada ítem (siendo 5 la calificación más elevada y 1 la 
más baja). 

En el perfil de la organización (A) se buscó que la empresa incluyera en su 
informe aspectos como: nombre de la organización; actividades, marcas, productos 
y servicios; ubicación de la sede; ubicación de las operaciones; propiedad y 
forma jurídica; mercados servidos; tamaño de la organización; información sobre 
empleados y otros trabajadores; cadena de suministro; iniciativas externas; 
afiliación a asociaciones. En este ítem el que mayor influencia tuvo a la hora de 
bajar la puntuación de las empresas fue el tema de asociatividad y conformación 
de sindicatos dentro de la organización; debido a que es un tema poco evidenciado 
en pocos informes y es bastante importante para los interesados, puesto que 
permite hacer negociaciones más agiles si se cuenta con grupos representativos 
de los stakeholders. 

Con relación a la estrategia (B), se evaluó; la declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones y los principales impactos, riesgos y 
oportunidades de la organización. En este ítem la mayoría de las organizaciones 
comunican adecuadamente esos criterios. Aunque dicha información en algunas 
empresas es bastante breve respecto a los riesgos y oportunidades presentes. 

El otro ítem es el de ética e integridad (C) en el que se estudiaron: los valores, 
principios, estándares y normas de conducta; y los mecanismos de asesoramiento 
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y preocupaciones éticas. Es un componente para destacar debido a que, en gran 
medida, las empresas solo plantean los principios, valores y normas, pero no se 
preocupa por comunicar la forma de gestionar situaciones éticas en la organización 
cuando estas ocurran. Lo anterior es importante comunicarlo, puesto que muchos 
posibles inversionistas son extranjeros y pueden darles bastante relevancia a los 
dilemas éticos a la hora de invertir en empresas foráneas. 

Se evidencia que, a nivel general la parte ética y de integridad es la que más 
oportunidades de mejora presenta ya que no es un factor tan importante en muchas 
empresas. Gaviria (2022) destaca lo anterior y menciona que; desde 2020 se han 
debido realizar investigaciones al menos a 78% de las empresas colombianas, con 
mayor énfasis en las empresas del sector bancario, por los constantes fraudes, 
conductas indebidas o corrupción. Entonces, aunque muchas empresas si tienen 
políticas y principios éticos fijados en el direccionamiento estratégico corporativo, 
su aplicación o ejecución no es plenamente concebido y comunicado desde sus 
informes de sostenibilidad. 

A su vez, a la hora de evaluar la gobernanza (D) se consideraron los siguientes 
elementos: estructura de gobernanza; delegación de autoridad; responsabilidad a 
nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales; consulta a grupos de 
interés sobre temas económicos, ambientales y sociales; composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités; presidente del máximo órgano de gobierno; 
nominación y selección del máximo órgano de gobierno; función del máximo 
órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia; evaluación del 
desempeño del máximo órgano de gobierno; identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales; eficacia de los procesos de gestión del riesgo; 
revisión de temas económicos, ambientales y sociales; políticas de remuneración; 
independencia de poderes, etc. Este el segundo factor de mayor debilidad en las 
empresas estudiadas. 

De esta manera, la gobernanza en muchas empresas no es un elemento 
de suficiente interés ya que en Colombia es muy común evidenciar empresas 
familiares en las cuales no se tiene claramente la división o independencia de 
gobierno corporativo. De acuerdo al Estándar GRI (2021), es necesario que el 
máximo órgano de gobierno corporativo sea un digno representante de los grupos 
de interés, que sea independiente de cualquier otro interés ajeno a su cargo, que 
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tenga la experiencia en temas económicos, sociales y ambientales y conocimiento 
de la situación de la empresa, etc. Todo ello debe cumplirse a cabalidad para que 
el gobierno corporativo sea exitoso en su rol organizacional. Sin embargo, las 
características estructurales del gobierno corporativo de muchas empresas en 
Colombia hacen que la elección y administración de este grupo, no sea el más 
transparente y eficiente.

Otro ítem evaluado es el de la participación de los grupos de interés (E), que 
valoran los asuntos materiales sobre los cuales se trabaja en las estrategias de 
sostenibilidad. Por esta razón, en este ítem se evaluó: la lista de grupos de interés; 
acuerdos de negociación colectiva; identificación y selección de grupos de interés; 
enfoque para la participación de los grupos de interés; y temas con preocupaciones 
clave mencionados. En general, todas las empresas conocen cuáles son sus 
grupos de interés y se reúne con ellos con el fin de escuchar sus preocupaciones y 
opiniones; aunque, se identifica que algunos grupos tienen mayor grado de dominio 
y poder en las decisiones que se adoptan. 

Finalmente, el ítem de prácticas para la elaboración de informes (F) 
evaluó los siguientes elementos: entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados; definición de los contenidos de los informes y las coberturas del 
tema; lista de los temas materiales; re expresión de la información; cambios en la 
elaboración de informes; periodo objeto del informe; fecha del último informe; ciclo 
de elaboración de informes; punto de contacto para preguntas sobre el informe; 
declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI; 
índice de contenidos GRI; y verificación externa. En este aspecto de análisis se logró 
identificar que la mayoría de las organizaciones si está adoptando y empleando las 
recomendaciones GRI y a nivel general se presenta una estructura conforme a los 
planteamientos GRI.

De acuerdo con la tabla 5, Empresa 2 y Empresa 1 son las empresas que 
mejor información presentan en sus informes de sostenibilidad ya que aportan 
datos suficientes para ubicarse contextualmente en la situación sostenible de la 
empresa.
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Tabla 5

Resultado aplicación GRI 102
Empresa A B C D E F Promedio

Empresa 1 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,8
Empresa 2 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,8
Empresa 3 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,3
Empresa 4 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0
Empresa 5 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,2
Empresa 6 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,3
Empresa 7 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,8
Empresa 8 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Empresa 9 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,2
Empresa 10 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,8
Empresa 11 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,7
Empresa 12 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 3,8
Total 4,3 4,5 3,3 3,8 4,4 4,6 4,2

Nota. Elaboración propia

GRI 103. Enfoque de Gestión

Adicionalmente, se plantea un cuarto interrogante: ¿Utiliza el GRI 103: 
Enfoque de gestión para informar del enfoque de gestión y la cobertura del tema 
para todos los asuntos materiales? Con este se busca identificar si hay un enfoque 
de gestión y se abarcan con suficiencia los asuntos materiales dentro de los 
informes de sostenibilidad. 

Se evidenció que un área de anomalía es el de evaluación de enfoque de 
gestión, lo anterior porque las organizaciones, si bien implementan indicadores 
de gestión y se crean un direccionamiento estratégico adecuado al contexto de la 
empresa, muchas veces no socializa o ejecuta dentro de la empresa la totalidad 
de la estrategia. Incluso, no siempre se lleva a cabo la medición requerida frente a 
cada aspecto de gestión de la empresa y solo se limita a medir aquellos aspectos 
considerados más importantes en la rentabilidad corporativa. Para que la evaluación 
de gestión sea completa debe examinarse desde diferentes aspectos: económicos, 
sociales, ambientales, estratégicos, etc. Esa medición debe hacerse por medio de 
distintos indicadores que aseguren la correcta medición de los objetivos buscados. 
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La tabla 6. Presenta los resultados correspondientes al cuestionamiento 
anteriormente planteado. se evalúa con esta; la explicación del tema material 
y su cobertura (a), el enfoque de gestión y sus componentes (b) y la evaluación 
del enfoque de gestión (c). Este proceso, se realiza una ponderación aplicando la 
escala de Likert, en donde se califica de 1 a 5 cada ítem (siendo 5 la calificación 
más elevada y 1 la más baja).

Tabla 6

Resumen cuestionamiento de aplicación del GRI 103
EMPRESA A B C Promedio

Empresa 1 5 4 4 4,33
Empresa 2 5 5 4 4,67
Empresa 3 5 5 3 4,33

Empresa 4 4 3 3 3,33

Empresa 5 4 3 3 3,33
Empresa 6 4 4 4 4

Empresa 7 4 4 3 3,67

Empresa 8 4 3 3 3,33
Empresa 9 5 3 2 3,33
Empresa 10 4 4 4 4
Empresa 11 4 4 4 4
Empresa 12 4 4 3 3,67
Total 4,333 3,833 3,333 3,833

Nota. Elaboración propia

GRI 200. Económicos

Adicionalmente, se elaboró una pregunta para medir los aspectos 
económicos comunicados en los informes de sostenibilidad. Allí, se evaluaron seis 
ítems: desempeño económico (A) (valor económico directo generado y distribuido; 
obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación), presencia 
en el mercado (B) (proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 
local), impactos económicos indirectos (C) (inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados; impactos económicos directos significativos), prácticas de 
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adquisición (D) (proporción de gasto en proveedores locales), anticorrupción (E) 
(operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción; comunicación 
y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción; casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas), y competencia desleal (F). Para lo anterior, se 
empleó la escala de Likert para evaluar el nivel de cumplimiento de 1 a 5 en cada 
ítem (siendo 5 el nivel más alto y 1 el más bajo).

De acuerdo con los resultados evidenciados, la competencia desleal es un 
tema que muchas empresas no incluyen en sus informes de sostenibilidad y otras 
solo mencionan un pequeño apartado bastante débil en cuanto a sus acciones, 
políticas y/o resultados. Por ende, la competencia desleal (F) es una anomalía 
presente en las memorias de sostenibilidad de las empresas financieras que cotizan 
en la BVC.  De hecho, a nivel general las empresas presentan bastante debilidad en 
relación a la información de la dimensión económica que dan a conocer en sus 
informes. 

De igual modo, hay que destacar que, aunque las empresas si incluyen 
políticas y medidas anticorrupción, no informan en sus memorias sostenibles toda 
la información relativa a investigaciones o prácticas de corrupción comprobadas en 
su organización. Tal como menciona Royo (2022) para la revista Haz, las empresas 
resaltaran todo aquello en cuanto a la ética y el cumplimiento de la normativa, más 
dejan de lado los riesgos que enfrentan por la corrupción. Se considera que no 
se le da la importancia suficiente como para incluir todos esos elementos en sus 
informes de sostenibilidad. 

Tabla 7

Resumen cuestionamiento de aplicación del GRI 200
EMPRESA A B C D E F  Promedio

Empresa 1 5 5 5 5 5 4 4,8
Empresa 2 5 5 5 5 5 4 4,8
Empresa 3 5 5 5 5 5 4 4,8
Empresa 4 5 5 5 4 4 4 4,5
Empresa 5 5 5 5 4 5 1 4,2
Empresa 6 5 5 5 4 5 5 4,8
Empresa 7 5 5 5 5 5 1 4,3
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EMPRESA A B C D E F Promedio
Empresa 8 5 5 4 5 5 5 4,8
Empresa 9 5 5 5 5 5 3 4,7
Empresa 10 5 5 5 5 5 4 4,8
Empresa 11 5 5 5 5 4 1 4,2
Empresa 12 5 5 5 5 4 3 4,5
Total 5 5 4,9 4,8 4,8 3,3 4,9

Nota. Elaboración propia

GRI 300. Ambientales

Por otro lado, se estudió el GRI serie 300 (ambiental) que se compone por 
los siguientes ítems: materiales (a) (insumos reciclados), energía (b) (consumo 
energético dentro de la organización; reducción del consumo energético), agua (c) 
(consumo de agua), biodiversidad (d) (impactos significativos de las actividades, 
los productos y los servicios en la biodiversidad; hábitats protegidos o restaurados), 
emisiones (e) (emisiones directas de GEI (alcance 1); intensidad de las emisiones 
de GEI; reducción de las emisiones de GEI), efluentes y residuos (f) (residuos por 
tipo y métodos de eliminación; transporte de residuos peligrosos), cumplimiento 
ambiental (g), evaluación ambiental de proveedores (h) (proveedores recientes que 
superan las evaluaciones y selecciones de acuerdo con los criterios ambientales; 
impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas). 

De las empresas analizadas se debe destacar que los bancos son los 
que mejores resultados presentan y el ítem que menor puntuación tiene es el de 
evaluación ambiental de proveedores, ello que debido a que muchas empresas aún 
no le dan la importancia requerida a que sus proveedores sean ambientalmente 
responsables; sin embargo, se debe resaltar el hecho que al ser empresas del sector 
terciario (servicios) sus insumos son en su mayoría de conocimiento y recursos 
intangibles. Pese a ello, si manejan recursos tangibles donde se puede evaluar que 
sus proveedores cumplan con ciertos criterios ambientales. Por ejemplo, muchas 
entidades financieras deben invertir en infraestructura física donde deberían 
contratar con empresas ambientalmente responsables y evaluar ese desempeño. 
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Tabla 8

Resultados de la aplicación de GRI 300
Empresa A B C D E F G H Promedio

Empresa 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9
Empresa 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Empresa 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4,9
Empresa 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4,6
Empresa 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4,6
Empresa 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0

Empresa 7 4 5 5 5 5 5 5 3 4,6

Empresa 8 5 5 5 5 4 5 5 3 4,6
Empresa 9 5 5 5 3 5 5 5 4 4,6
Empresa 10 5 5 5 5 5 5 5 4 4,9
Empresa 11 5 5 5 3 4 5 5 3 4,4
Empresa 12 5 5 5 5 5 5 5 3 4,75
Total 5 5 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0 3,9 4,8

Nota. Elaboración propia

GRI 400. Sociales

Finalmente, se evaluaron los aspectos sociales de donde se estudiaron 10 
ítems: empleo (A); relaciones trabajador – empresa (B); salud y seguridad en el 
trabajo (C); formación y enseñanza (D); diversidad e igualdad de oportunidades 
(E); prácticas en materia de seguridad (F); evaluación de derechos humanos (G); 
comunidades locales (H); evaluación social de los proveedores (I); salud y seguridad 
de los clientes (J). Cada ítem se evaluó en escala de Likert de 01 al 05 (asignando al 
01 el valor más bajo y al 05 el más alto). 

En el ítem de empleo (A) se estudiaron las contrataciones de nuevos 
empleados y rotación de los mismos; los beneficios que reciben aquellos empleados 
de tiempo completo diferentes a quienes trabajan temporalmente y la licencia 
parental. En este ítem la mayoría de las empresas incluye información de sus 
empleados, aunque algunas solo mencionan de manera general algunas políticas 
para sus empleados, pero no aportan cifras que demuestren los resultados de sus 
acciones en cada elemento de análisis o no hacen la clasificación correspondiente 
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en cuanto a los tipos de trabajadores que pertenecen a su planta laboral.

En el ítem de relaciones trabajador – empresa (B) se analizó la relación 
existen entre ambas partes y como se trabaja para sacar a delante sus intereses 
comunes y divergentes. De hecho, aunque no son temas expresos dentro de sus 
informes de sostenibilidad. Aun así, de manera general si se hace cierto énfasis en 
los asuntos materiales que involucran a los trabajadores, las políticas de promoción 
y la forma de negociación. También se debe mencionar, que una manera de tener 
mayor cercanía entre ambas partes es por medio de sindicatos, pero la tasa de 
sindicalización es baja y es un asunto que no se suele mencionar en el informe de 
sostenibilidad de ninguna de las empresas estudiadas. 

En el ítem de salud y seguridad en el trabajo (C) se estudió la representación 
de los trabajadores en comités formales trabajador - empresa de salud y 
seguridad; y las clases de accidentes así como la tasa de frecuencia de los mismos, 
enfermedades por el ejercicio de las labores, días fallidos, absentismo y cantidad de 
muertes por eventualidades laborales.  A nivel general hay empresas que presentan 
todos los ítems de forma muy organizada y cuantificando los criterios estudiados. 
Sin embargo, algunas mencionan los criterios exigidos, aunque de manera más 
general y menos rigurosa. Cabe mencionar que se acuerdo al decreto 1072 se deben 
implementar sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las empresas 
en Colombia.

En el ítem de formación y enseñanza (D) se analizó  el promedio de horas 
de capacitación al año por empleado; las actividades para fortalecimiento de 
las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición; cantidad 
de empleados que son evaluados periódicamente por su desempeño y desarrollo 
profesional. Este es uno de los elementos de mayor énfasis en los informes de 
sostenibilidad de todas las empresas, puesto que se enfocan en la formación como 
un eje trascendental en el desarrollo personal de sus trabajadores y la calidad de 
sus servicios para los clientes. 

En el ítem de diversidad e igualdad de oportunidades (E) se estudió la 
diversidad en el gobierno corporativo y empleados; y la ratio del salario base y las 
liquidaciones del mismo a mujeres frente a hombres. En este ítem se evidenció 
que en el sector financiero cada día las empresas se preocupan por la igualdad de 
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oportunidades (por edades, sexo y nivel educativo principalmente) y se ve reflejado 
en sus informes de sostenibilidad. Aunque se hace la salvedad de que algunas 
empresas aun no prestan suficiente atención a comunicar la participación de 
mujeres y hombres en su plantilla laboral y su nivel salarial. 

En el ítem de prácticas en materia de seguridad (F) se estudió si se cuenta 
con personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos 
humanos. Ese aspecto estaba muy relacionado con políticas de salud y seguridad 
en el trabajo y la socialización de las mismas. Como es un elemento de obligación 
social en las empresas es notorio que la mayoría de ellas cumplen perfectamente 
ese requisito. 

El siguiente ítem de estudio fue el de la evaluación de derechos humanos (G) 
en el que se abarcaron  las actividades sometidas a observaciones o evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos (DDHH); capacitación de empleados 
en políticas o procedimientos sobre DDHH; acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas o sometidos a evaluación de DDHH. Nuevamente en 
casi ningún informe se mencionó de forma a expresa un apartado para evaluar 
los derechos humanos; sin embargo, si se mencionó de forma recurrente en todos 
los informes el aspecto de DDHH (derechos humanos), destacándose las acciones 
emprendidas por cada una de las empresas en ese asunto.

Continuando con el ítem de comunidades locales (H) se estudiaron los 
programas ejecutados con participación de la colectividad local y las evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo. Este asunto es muy notorio en todos los 
informes de sostenibilidad ya que es uno de los grupos de interés más importantes 
en la mayoría de las empresas. De los asuntos materiales se extraen muchos 
programas desarrollados con las comunidades locales. 

Por otro lado, en el ítem de evaluación social de los proveedores (I) se midieron 
as afectaciones sociales negativas en la cadena de suministro y las disposiciones 
ejecutadas por cada empresa. En este aspecto si ninguna de ellas menciona 
explícitamente cuáles son sus impactos negativos. Anteriormente se mencionaba 
que la mayoría de las empresas se centra más en sus acciones de mejora y los 
resultados positivos evitando los resultados negativos que han surgido producto 
de su actividad comercial; aunque se puede pensar que al ser un sector financiero 
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y de servicios, no se generan muchas repercusiones negativas en la cadena de 
suministro, pese a ello en realidad toda actividad genera un impacto. Por ejemplo, 
con el notorio aumento de las tasas de interés del año 2022, muchas personas 
y empresas tuvieron problemas para financiar sus proyectos, ello conllevó serios 
problemas de carácter financiero (Barría, 2022); y aunque, sea una decisión que se 
replica desde el banco central o Banco de la República, en realidad las entidades 
financieras si pueden plantearse estrategias con el fin de que sus decisiones no 
termine empeorando la situación social y económica de sus clientes. Este si es un 
tema de anomalía en los informes de sostenibilidad, ya que pareciera ser que las 
empresas no consideran que este elemento les interese a quien lee sus informes. 

Finalmente, se estudió la salud y seguridad de los clientes (J) en el que se 
abarcaron: los casos de incumplimiento por los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos y servicios. Este aspecto tampoco se menciona en los 
informes de sostenibilidad, solo se mencionan los beneficios de sus productos y 
servicios para los clientes y que hacen para mejorar continuamente. Pero no se dan 
a conocer casos en los que no se haya cumplido al cliente o que el producto haya 
sido peligros para los mismos. Como se ofrece un servicio y de carácter financiero 
si hay casos en los que hay riesgos como los robos o estafas cibernéticas que 
suponen peligros al cliente, estos temas deberían abarcarse en dichos informes, 
pero por lo general no se hace. Por ende, es un tema de anomalía en las memorias 
de sostenibilidad de las empresas del sector financiero que cotizan en la BVC 
estudiadas.

Tabla 9

Resultados de la serie GRI 400. Sociales
Empresa A B C D E F G H I J Promedio

Empresa 1 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,3
Empresa 2 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,4
Empresa 3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 4,5
Empresa 4 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,1
Empresa 5 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 4,1
Empresa 6 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 4,2

Empresa 7 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,1

Empresa 8 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,9
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Empresa A B C D E F G H I J Promedio
Empresa 9 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,2
Empresa 10 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,9
Empresa 11 2,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,6
Empresa 12 2,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,7

Total 4,0 4,1 4,3 4,6 4,4 4,8 5,0 4,3 2,4 3,0 4,2
Nota. Elaboración propia

INDICADORES NO REPORTADOS EN LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo con los principales estándares de sostenibilidad se debe 
reportar con base en algunos indicadores que sirvan para medir el avance de la 
organización en el tiempo en términos de sostenibilidad; los indicadores sirven de 
medición interna y pueden ser de utilidad para los stakeholders. A continuación, 
se presenta una lista de 49 indicadores más importantes de acuerdo a las tres 
dimensiones de análisis: económica, social y ambiental:

1. Valor económico generado y distribuido
2. Consecuencias financieras debido al cambio climático
3. Cobertura de obligaciones debido a programas sociales
4. Ayudas financieras recibidas de gobiernos
5. Rango entre salario inicial estándar y salario mínimo por sexo
6. Proveedores locales: políticas prácticas, gasto 
7. Contratación local
8. Inversiones en infraestructura y servicios de beneficio público
9. Impactos económicos indirectos
10. Materiales utilizados por peso o volumen
11. Porcentajes de los materiales utilizados que son valorizados
12. Consumo de energía desglosado por fuentes primarias
13. Consumo indirecto de energía
14. Ahorro de energía
15. Consumo de energías renovables y productos eficientes energéticamente
16. Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía
17. Captación total de agua por fuentes
18. Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua
19. Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
20. Descripción de terrenos y su valor de biodiversidad
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21. Descripción de impactos en la biodiversidad. 
22. Hábitats protegidos o restaurados
23. Estrategias y acciones para la gestión de impactos sobre la biodiversidad
24. Número de especies en peligro de extinción que puedan ver afectado su hábitat
25. Emisiones gases efecto invernadero (GEI)
26. Otras emisiones indirectas de GEI
27. Iniciativas para reducir las emisiones de GEI
28. Emisiones de sustancias destructora de la capa de ozono
29. Otras emisiones significativas al aire
30. Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino
31. Peso de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento
32. Porcentaje de recuperación de productos y/o envases
33. Beneficios sociales para los empleados
34. Periodo mínimo de notificación de cambios operacionales
35. Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad y salud
36. Tasa de ausentismo, días perdidos y víctimas mortales, por región y sexo
37. Programas de formación en prevención y control de riesgos
38. Temas de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos
39. Porcentajes de empleados que reciben evaluaciones de desempeño
40. Porcentajes de proveedores, contratistas que han sido objeto de análisis en temas 

de DDHH
41. Total, de horas de formación de los empleados respecto a DDHH y porcentaje de los 

empleados formados
42. Número de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
43. Operaciones y proveedores con riesgo de explotación infantil y medidas adoptadas
44. Número total de incidentes relacionados con violación a los DDHH de los indígenas y 

medidas adoptadas
45. Porcentaje y número total de unidades de negocio con riesgo de corrupción
46. Porcentaje de empleados formados en anticorrupción
47. Medidas adoptadas ante incidentes de corrupción
48. Número total de incidentes producto del incumplimiento de las regulaciones relativas 

a las comunicaciones de marketing
49. Número total de reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de 

datos personales de clientes
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DISCUSIONES
Con base en los principales indicadores mencionados anteriormente, 

se evidencio que en los informes de sostenibilidad de las 12 empresas del 
sector financiero que cotizan en la BVC, existen aún muchos indicadores que 
no se consideran o se hacen de forma muy escasa. A continuación, se van a ir 
mencionando de acuerdo a cada dimensión.

Económica

A nivel general las organizaciones brindan información adecuada en 
temas como los impuestos, capital suscrito, utilidades, dividendos, inversiones, 
activos fijos, etc. Sin embargo, algunas no son tan exhaustivas al compartir esos 
datos. Por ejemplo, solo 9 de las 12 empresas analizadas mostró el avance en la 
contribución de impuestos al Estado, 6 lo hicieron de forma organizada y las demás 
lo mencionaron levemente (sin cifras que sustenten los planteamientos).

Un indicador importante es la cantidad de unidades monetarias destinado 
a programas sociales o iniciativas educativas con las comunidades. Muchas 
empresas solo mencionaron que tenían este tipo de proyectos, pero no hacían énfasis 
en la cantidad de dinero invertido y como esas inversiones se han comportado a 
través de los años. Por ende, a nivel económico la principal falencia evidenciada es 
la de identificar de forma cuantitativa la valorización de cada proyecto, programa e 
iniciativa puesta en práctica que beneficien a los interesados.

A su vez, casi ninguna de las empresas menciono el porcentaje de servicios 
y productos adquiridos de proveedores locales y las estrategias que están 
implementando para mejorar ese indicador. De hecho, se observa que cerca del 
50% de las empresas manifestó la cantidad de recursos invertidos en proveedores, 
pero no distingue si son locales o no. 

Social

A nivel social se estudiaron las 12 empresas y se identificó que todas 
mencionan indicadores enfocados principalmente en el trabajador, establecen 
cantidades de empleados, puestos fijos y variables, entre otros aspectos. Pero 
menos de la mitad clasifica la inequidad salarial entre hombres y mujeres de 
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acuerdo a los cargos y su comportamiento a través del tiempo. Por lo que se 
aconseja revisar ese aspecto que es de bastante interés.

A su vez, se menciona que se invierte en formación de los empleados, 
pero no se distingue en los temas de educación, las personas participantes y su 
equivalencia porcentual con relación a toda la planta de trabajo.  Aquí un tema de 
interés debe ser la educación en derechos humanos, trabajo de menores y salud y 
seguridad en el trabajo.

Un aspecto importante que se debe abordar en los informes de sostenibilidad 
son los accidentes en el trabajo, pero solo el 40% de los informes los contempló, los 
demás lo mencionan de forma escasa o nula. En esos informes debería incluirse: 
el número de accidentes por año, los días no laborados (por causas médicas) en 
cada año, el número de días por ausencias laborales en el año y/o el número de 
accidentes fatales ocurridos en las empresas.

Tampoco se menciona en ningún informe si existe investigación por 
corrupción, los casos de posible corrupción y la formación o políticas emprendidas 
por la empresa. En ciertos casos solo se menciona como parte de otros ítems y de 
forma genérica. De igual manera, se evita mencionar si hay multas por publicidad 
engañosa, competencia desleal, quejas del consumidor o posibles casos de poca 
ética.

Finalmente, ninguno de los informes hizo énfasis en los sindicatos o grupos 
de trabajadores que logran negociaciones en colectivo, se considera un error 
bastante grave ya que a nivel internacional muchos empresarios se fijan en la 
cantidad de personal sindicalizado, puesto que permite negociaciones más agiles 
y representativas con los empleados. 

Ambiental 

En la dimensión ambiental las empresas a nivel general muestran la mayor 
cantidad de acciones emprendidas en varios factores como es la cantidad de agua 
consumida por fuente (acueducto- subterránea), cantidad de energía consumida 
en kWh, el uso de energías alternativas, la reducción del consumo energético, 
las emisiones directas e indirectas de gases efecto invernadero, cantidad de 
materiales reciclados, etc. Sin embargo, aproximadamente el 30% de las empresas 
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no comunican con suficiencia sus acciones ambientales, por lo que, aunque 
mencionan estrategias para cuidar el agua, para ahorrar energía y reciclar sus 
residuos; en realidad no tienen indicadores cuantitativos que permitan medir el 
avance en los objetivos sostenibles planteados.

A su vez, solo cerca de la mitad de las empresas mencionan los gases 
nocivos para la capa de ozono que se generan por la organización y como se 
administran para reducir su impacto. Hay que tener presente que las empresas del 
sector financiero son de servicios, por lo que usan elementos como computadores, 
almacenamiento en la nube, internet, cables, etc. Todos esos insumos necesarios 
para que funcionen sus sistemas informáticos requieren de máquinas sofisticadas 
que permitan almacenar grandes cantidades de datos. Pese a ello, pareciera ser 
que las empresas ignoran la contaminación directa e indirecta que ocasionan 
producto de su actividad comercial.  Eso hace que la información que comunican 
en sus memorias de sostenibilidad sea enfocada en que hacen para mejorar 
las condiciones ambientales de sus territorios, pero no se conciben como parte 
importante del daño ambiental ocasionado por su actividad económica.

 
Por ende, se deberían incluir indicadores de sostenibilidad ambiental 

enfocados en medir el nivel de impacto ambiental que genera su actividad 
económica en los ecosistemas. Del mismo modo, hay que tener presente 
que muchos componentes incorporados en equipos tecnológicos pueden ser 
contaminantes, por lo que las empresas deben fijarse en los componentes de los 
equipos que adquieren, para ir seleccionado proveedores que se caractericen por 
ser sostenibles.

CONCLUSIONES

Si bien la RSC es un compromiso voluntario, cada día más las empresas 
adquieren prácticas de sostenibilidad y responsabilidad. Esto es un fenómeno en 
aumento ya que la sociedad y las partes interesadas cada vez más ven con malos 
ojos a las empresas que no tienen buenas prácticas sostenibles. Pese a ello, la 
mayora de empresas adopta diferentes guías, modelos o estándares para publicar 
sus memorias sostenibles, lo que ocasionan inconvenientes a los interesados, 
ya que no es fácil hacer comparaciones entre informes sostenibles de diferentes 
empresas. 
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Al analizar las 12 empresas del sector financiero que cotizan en la BVC fue 
posible notar que el 100% emplean el estándar GRI para presentar sus informes 
sostenibles. Por lo que se comparó el informe de sostenibilidad de las 12 empresas 
para identificar cuáles son las diferencias en contenido y forma de la información 
presentada allí en relación a las exigencias del GRI. De manera tal que, aunque todas 
emplean el mismo estándar y pertenecen al mismo sector, no todas comparten la 
misma información y con el mismo detalle. 

Es así como inicialmente se hizo una indagación en la literatura para 
identificar cuáles son las principales oportunidades de mejora no financieras 
presentes en las diferentes investigaciones de informes de sostenibilidad. Allí, fue 
posible descubrir que la relación entre la organización y los stakeholders no siempre 
es la más cercana ni la más transparente, especialmente en países africanos y unos 
cuantos latinoamericanos.  A su vez, las empresas no reportan la retroalimentación 
recibida por sus grupos de interés ni hay un correcto balance entre la información 
publicada de cada uno de ellos.

En cuanto a los aspectos negativos, las organizaciones no se preocupan 
por informarlos. Esto obedece a un interés por conservar la reputación y buen 
nombre de las organizaciones. Sin embargo, en algunos casos de organizaciones 
internacionales, el lenguaje utilizado para indicar impactos negativos, es 
transformado en oportunidades de mejora, con lo que depende en gran medida del 
tipo de informe si se incluyen o no las externalidades negativas. 

Aunque se destaca que en la mayoría de los casos los informes de 
sostenibilidad son extensos no siempre contienen la información que se requiere 
conocer, a su vez, no hay indicadores cuantitativos en muchos casos que permitan 
medir el desempeño y evolución de la empresa en sus actividades. 

Por otro lado, la mayoría de las empresas analizadas cumplen con los 
requisitos fundamentales (GRI 101) y contenidos generales (GRI 102), pero hay 
oportunidades de mejora en temas de ética y de gobierno corporativo. A su vez, 
se identifican desafíos en el enfoque de gestión (GRI 103) especialmente en la 
evaluación del enfoque. 

En el GRI 200 (económico), se identificó que muchas empresas no agregan 
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en sus informes la competencia desleal como un tema de importancia; al igual que 
la corrupción, ya que el ítem es meramente teórico y no mencionan si tienen casos 
de corrupción o investigaciones (aunque si las tengan en realidad). 

En el GRI 300 (ambiental), los bancos son los de mejores resultados. A su 
vez, la mayoría de las empresas no hacen énfasis en las medidas que llevan a cabo 
para asegurar que sus proveedores cumplen criterios ambientales y controlen la 
generación de gases efectos de invernadero.

El GRI 400 (social), es posible identificar que no hay muchas cifras que 
validen los planteamientos, por ejemplo, hablan de diversidad de empleados, pero 
no dicen cuántas mujeres hay por cargos, o cuantas personas LGTBI hay, por 
mencionar algunos casos. Tampoco se habló de sindicatos o formas de negociación 
entre empleadores y empleados. Adicionalmente se evidenció que las empresas 
financieras evitan mencionar los efectos negativos que se pueden propagar en la 
cadena de suministro como el sobreendeudamiento y altas tasas de interés en los 
microcréditos.

Finalmente, al analizar los indicadores que emplean las 12 empresas 
que cotizan en la BVC, se evidenció que la mayoría no menciona la cantidad de 
dinero que invierte en programas sociales, el porcentaje de proveedores locales, la 
cantidad de mujeres por cargo y edades, temas de educación, personas capacitadas 
en temas como DDHH, casos de corrupción, riesgos por corrupción, existencia de 
sindicatos, etc. Adicionalmente, se identificó que las empresas a nivel ambiental no 
dimensionan toda la contaminación indirecta de sus actividades y ubican medidas 
muy básicas de protección ambiental como es el reciclaje y el ahorro de agua (lo 
cual es importante), pero podrían hacer más especialmente a través de sus cadenas 
de suministro, donde se genera mayor contaminación. 
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RESUMEN
 La cultura organizacional es un aspecto fundamental en cualquier empresa 

o entidad, ya que desempeña un papel crucial en la forma en que se desarrollan las 
actividades, se toman decisiones y se relacionan los miembros de la organización. 
Por lo tanto, es importante que las empresas definan y cultiven una cultura 
que se alinee con sus objetivos y valores para lograr un rendimiento óptimo 
que se refleje en el desempeño laboral de sus colaboradores. En ese sentido, la 
presente investigación, tiene como propósito determinar el impacto de la Cultura 
Organizacional sobre el Desempeño Laboral en empresas del sector agrícola, 
industrial y de servicios durante el período 2023. 

 La metodología que se utiliza se da a partir de un enfoque mixto, en el cual 
se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativo cuya información es 
interpretada en conjunto, desde el enfoque cuantitativo los constructos requieren 
de la recolección de datos y su procesamiento estadístico, y desde el enfoque 
cualitativo, se analizan características comportamentales de las respectivas 
variables. 

 La investigación se aborda desde distintos tipos de alcances: descriptivo, 
explicativa y correlacional y se realiza en tres empresas colombianas de distintos 
sectores: agropecuario, industrial y de servicios, con una población total de 536 
unidades de análisis. Para la interpretación de los datos se emplearon las técnicas 
de Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y el modelo de Regresión de Mínimos 
Cuadrados Parciales (PLS. Los resultados demuestran que los constructos 
cultura organizacional y el desempeño laboral tienen una correlación aceptable 
en relación a las variables que conforman cada constructo; además que, la 
cultura organizacional, tiene un impacto significativo sobre el desempeño laboral 
de los colaboradores. Finalmente, se proponen algunas recomendaciones que 
pueden fortalecer la cultura organizacional de las empresas abordadas de cara al 
mejoramiento del desempeño de su talento humano.

Palabras clave: M14 - Cultura corporativa, diversidad; M59 - Economía de la 
gestión de personal: Otros.
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Impact of Organizational Culture on Work Performance in 
Companies in the Agricultural, Industrial and Services Sec-

tor of the Municipality of Cogua - Cundinamarca and the 
City of Ibagué - Tolima

ABSTRACT
 Organizational culture is a fundamental aspect in any company or entity, 

since it plays a crucial role in the way in which activities are carried out, decisions 
are made and the members of the organization are related. Therefore, it is important 
that companies define and cultivate a culture that aligns with their objectives and 
values   to achieve optimal performance that is reflected in the work performance 
of their employees. In this sense, the purpose of this research is to determine 
the impact of Organizational Culture on Labor Performance in companies in the 
agricultural, industrial and service sectors during the period 2023.

The methodology used is based on a mixed approach, in which quantitative 
and qualitative data are collected and analyzed, whose information is interpreted as 
a whole, from the quantitative approach, the constructs require data collection and 
statistical processing, and from the qualitative approach, behavioral characteristics 
of the respective variables are analyzed. The research is approached from different 
types of scope: descriptive, explanatory and correlational and is carried out in three 
Colombian companies from different sectors: agriculture, industry and services, 
with a total population of 536 analysis units. For the interpretation of the data, 
the Exploratory Factor Analysis (EFA) techniques and the Partial Least Squares 
Regression model (PLS) were used.

 The results show that the organizational culture and work performance 
constructs have an acceptable compensation in relation to the variables that make 
up each construct; In addition, the organizational culture has a significant impact 
on the work performance of employees. Finally, some guidelines are proposed that 
can strengthen the organizational culture of the companies addressed in order to 
improve the performance of their human talent.

Keywords: M14 - Corporate culture, diversity; M59 - Economics of personnel 
management: Others.
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INTRODUCCIÓN
 Es visible que tanto la cultura organizacional  como el desempeño laboral 

son elementos fundamentales para fortalecer la identidad y crecimiento de las 
organizaciones, y en ese sentido, surge  la necesidad de guiar y aportar elementos 
para la comprensión de la relación entre  ambos constructos, los cuales se 
encuentran inmersos en organizaciones dirigidas y conformadas por personas con 
comportamientos, propósitos y formas de vida diferentes, lo cual da lugar a revisar 
si estas características influyen en la forma como sus miembros desempeñan sus 
funciones al interior de las empresas.

 En ese sentido, el presente estudio tiene como propósito determinar el 
impacto que tiene la cultura organizacional sobre el desempeño laboral de los 
colaboradores en la empresa Agrícola Circasia S.A.S, la cual pertenece al sector 
agrícola; en la empresa Procesadora de arroces Proarroz S.A.S, del sector industrial 
y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del sector servicios.

 Este documento se organiza de la siguiente manera: en una primera parte, 
la formulación del problema abordado, en el cual se relacionan datos estadísticos 
importantes sobre las variables abordadas y, a partir de allí se plantean algunas 
preguntas que dan forma a los objetivos que darán forma a la investigación. 
Posterior a ello, se presenta la revisión del marco teórico en el cual se identifican un 
conjunto de conocimientos relacionados temáticamente y que además integran los 
distintos enfoques que han sido abordados frente a la CO y el DL, siglas que serán 
utilizadas en el documento para referirse a Cultura Organizacional y Desempeño 
Laboral respectivamente, y de los cuales se desprenden las variables a considerar 
en el proceso investigativo. 

 De otro lado, se efectúa una revisión al estado del arte analizando las 
investigaciones internacionales, nacionales y locales actualizadas relacionadas 
con este estudio. Posterior a ello, se entra a una fase de orden metodológico en la 
que se aborda la descripción y operacionalización de las variables abordadas para 
el análisis; el tipo de investigación, el instrumento de recolección de la información, 
la validez y confiabilidad de estos y finalmente se interpretan y analizan los 
resultados y se presentan las discusiones pertinentes a fin de dar cumplimiento al 
objetivo trazado. 
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MARCO REFERENCIAL
 Con el ánimo de ubicar en contexto los diferentes constructos teóricos sobre 

cultura organizacional y el impacto que pudiera tener sobre el desempeño laboral, 
se presentan los principales referentes que han aportado a dichos constructos a 
partir de su conceptualización teórica.

Cultura Organizacional

 De acuerdo con Yopan et al. (2020), “desde los años 70, diversos autores 
han abordado conceptual y empíricamente la formación y desarrollo de la Cultura 
Organizacional” (p.265), es así como según los académicos y profesionales en el 
área administrativa se interesaron por los valores y creencias intangibles inherentes 
a la CO como un intento por prescribir mejoras funcionales en las organizaciones 
(McClellan, 2020), sin embargo, frente a la misma, existen un sinnúmero de 
paradigmas y puntos de vista que buscan determinar su concepto, elementos y 
cómo debería estudiarse (Gentilin et al., 2022).

 El concepto de cultura aplicado a las organizaciones parte de las 
investigaciones realizadas (Mayo,1924 - 1927, citado en Mannevuo, 2018), mediante 
un experimento que tenía como propósito determinar los “efectos de la iluminación, 
la humedad y la temperatura en la producción individual de los operadores y sus 
actitudes hacia el trabajo de montaje” (p. 1243); el estudio tuvo lugar en una sala 
de ensamblajes, y permitió que un grupo de psicólogos realizaran un monitoreo 
continuo a los efectos psicofisiológicos de los colaboradores, comprobando que el 
aspecto psicológico y la cultura influían más que los aspectos ergonómicos en el 
desempeño de los trabajadores. 

 Años más tarde, Pettigrew (1979), describe la CO como “el sistema 
de significados pública y colectivamente aceptados, operando para un grupo 
determinado en un tiempo dado” (p. 574), posterior a ello, Schein (1988), citado 
en Denison (1996), introduce un concepto más específico, relacionando la misma 
con un patrón de supuestos básicos compartidos que se aprenden por parte de un 
grupo a medida que resuelven sus problemas de adaptación externa e integración 
interna. Más adelante, el mismo autor amplía la definición, al describir sus 
características e indicar que puede transmitirse de una generación de miembros 
a otra en las organizacionales. Este concepto fue ampliado por Denison (1996), al 
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afirmar que su “significado se establece por la socialización de una variedad de 
grupos identificados que convergen en el lugar de trabajo” (p. 624). Luego, Hofstede 
(2001), asocia el término con “la programación colectiva de la mente que distingue 
a un grupo o categoría de personas de otro” (p. 89). 

 Una definición más detallada la presenta Martin (2002), al afirmar que, 
al examinar las organizaciones desde una perspectiva cultural, es necesario 
relacionar aspectos de la vida organizacional que a lo largo de la historia han sido 
ignorados o poco abordados, y que implican, entre otros aspectos, las historias 
que los colaboradores antiguos cuentan a los que acaban de llegar sobre “cómo se 
hacen las cosas por aquí”, la manera como está organizada la empresa, los objetos 
personales, el ambiente de trabajo y las relaciones interpersonales (Hardie et al., 
2022). 

 Más adelante, Chiavenato (2009), señala que la CO tiene que ver con la 
forma en que interactúan las personas, sus actitudes predominantes, los supuestos 
subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes de las interacciones 
humanas forman parte de la cultura de la organización. Por su parte,  Robbins & 
Judge (2012), bajo el marco de la diferenciación empresarial, conceptualizan la 
cultura como un sistema de valores compartidos entre sus miembros que distingue 
a una organización de las otras.

Al respecto, Leyva et al. (2021), mencionan que, cuando un individuo llega 
a ser parte de una organización viene con un conjunto de experiencias sociales, 
grupales e individuales, que dan sentido a los valores que este considera como 
propios; pero, que en ese proceso de aprendizaje e intercambio es capaz de 
construir ideas y modos de ver los hechos dentro de la organización que influyen 
en sus vivencias, significados y percepciones que son compartidas y que le dan a 
los equipos de trabajo una fuerza única y una identidad colectiva. 

 También,  Cabezudo (2018), sugiere que la gestión de dichos valores, tiene su 
fundamento en la posibilidad de cerrar brechas conductuales y comportamentales 
que pueden resultar perjudiciales, y que, es necesario evitar que la carencia o 
diferencia de valores afecte el clima laboral, el comportamiento y la personalidad de 
la organización. En ese sentido, los sistemas de valores justifican el comportamiento 
organizacional (Abbasi et al., 2020), son decididamente sostenidos y ampliamente 
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compartidos y reforzados por la estructura y estrategia corporativa (Narayana, 
2017). 

 Por su parte, Robbins & Judge (2012), agregan que las organizaciones pueden 
caracterizarse por poseer una cultura fuerte, en la que las personas comparten de 
forma potente la misión y valores corporativos, mientras que, para el caso de una 
cultura débil, se muestra poca claridad en los valores, el rumbo de la organización 
no es claro y además, dicha cultura puede desdibujarse o desaparecer fácilmente 
(Higinio y Gallardo, 2020).

 Frente a los objetivos estratégicos, Sanabria et al. (2019), define la CO, como 
el medio que orienta a los miembros de la organización para el logro de estos, 
al guiar el rumbo y las acciones que se deben seguir, permitiendo así un mejor 
y óptimo desempeño de acuerdo con la visión corporativa, de cara a sus partes 
interesadas (Lam et al., 2021).

 Vista como un medio, se le considera, uno de los factores impulsores que 
se pueden utilizar para la adaptación organizativa de cara al entorno del negocio 
(Waljiyanto et al., 2022), convirtiéndose así en un “factor importante para asegurar 
que una organización prospere en términos del desempeño”(Okwata et al., 2022, 
p. 2), aportando a la construcción de una ventaja competitiva estable (Pol, 2022). 
También,  Mahdi et al. (2019), indican que, la cultura es una de las fuentes más 
importantes de ventaja competitiva sostenible para la organización no sólo 
porque es un pilar distintivo de los valores corporativos, sino también porque es 
difícil que la competencia posea la misma cultura, haciendo que existan valores 
diferenciadores; en ese sentido, es necesario potenciar una marca personal a partir 
de elementos como la CO, la cual se convierte en un factor estratégico para la 
organización (Olivares et al., 2019) .

 En relación con los elementos que la conforman, la CO, está “significativamente 
constituida por las normas de individualización” (Karikari, 2022, p. 154), pero que, 
al integrarse a la organización se convierte en identidad colectiva (Makunyi et al., 
2022). Aunque se le ve como una categoría estática a corto plazo, en el largo, puede 
cambiar (Kulović et al., 2022).
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Modelos de medición de la Cultura Organizacional

 En la literatura internacional se encuentran diversos modelos para 
diagnosticar, medir y evaluar CO. Algunos de ellos la analizan desde aspectos 
culturales y otros desde tipologías que integran dichos rasgos. Al respecto, Igor 
(2022), afirma que la noción de “cultura organizacional” se encuentra con mucha 
frecuencia en la literatura, pero su análisis indica que no se aborda teóricamente de 
la misma manera frente a los distintos modelos que permiten medirla; sin embargo, 
es importante considerar aquellos que son más destacados.

Cultura Organizacional según Schein

 Uno de los primeros teóricos que abordan el concepto de CO y presentan un 
modelo de medición estructurado sobre la misma, es Schein (1986), sus primeros 
estudios describen la CO “el nivel más profundo de presunciones básicas y 
creencias que comparten los miembros de una empresa y lo hacen de una manera 
inconsciente, lo cual les permite definir y tener una interpretación básica de la 
imagen que la empresa tiene de sí misma y del entorno” (p. 35). El autor, ofrece un 
prototipo para comprender CO, en el cual indica que los valores de los fundadores 
se transmiten a través de la organización en términos de estructura organizativa, 
visión, misión, declaraciones formales y otros hechos que sean visibles. Su modelo 
tiene tres niveles (Figura 1): 

Figura 1 

Modelo de Cultura de Schein

Nota. Figura tomada de Schein (1988)
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 En este modelo, cada nivel presenta los siguientes elementos: artefactos 
(oficinas, decoración, mobiliario, vestimenta, etc.), valores propuestos (eslóganes 
de la empresa, declaraciones de misión) y supuestos básicos subyacentes (que 
no se ven ni se identifican conscientemente en las interacciones cotidianas entre 
organizaciones miembros (Schein, 2010). En un análisis del modelo hecho por 
Saleem et al. (2020) y Tangsgaard (2021), sugieren que es un concepto encaminado 
a la aplicación estratégica, el cual ha ganado terreno en los estudios actuales de la 
administración tanto pública como privada.

Cultura Organizacional de Cameron y Quinn

 El marco de valores de competencia Competing Values Framework (CVF), 
de Cameron y Quinn (2006), se propuso con el propósito inicial de ayudar a los 
industriales de la época de 1990 a tomar decisiones de manera estratégica a 
partir de comportamiento de sus colaboradores.  Se compone de un marco teórico 
diseñado para analizar la cultura organizacional de dicho sector. El modelo se basa 
en la premisa de que las organizaciones tienen una cultura dominante que influye 
en la forma como los miembros de los equipos de trabajo se comportan y toman 
decisiones. Se considera uno de los más utilizados para medir el constructo Cultura 
Organizacional.

 El enfoque de medición correspondiente, es el Organizacional Instrumento 
de Evaluación de la Cultura (OCAI); una encuesta que desarrolla un puntaje de 
la tendencia del perfil de la cultura existente y uno del nivel de CO deseado; la 
brecha entre el perfil de CO actual y el deseado ayuda a construir un plan de acción 
estratégico (Sindakis et al., 2022).

 El modelo consiste, como puede verse en la figura 2, en combinar dos 
dimensiones: enfoque externo frente a interno y estabilidad versus flexibilidad, 
estas dimensiones o valores en competencia se configuran a partir de cuatro tipos 
de cultura: de clan, orientada a las relaciones humanas, en la cual se considera 
a la empresa como una gran familia, haciendo que prevalezca la orientación de 
los líderes y el trabajo en equipo, adhocrática, en la cual se asume un entorno de 
trabajo flexible e innovador que conduce a la adaptación e iniciativa como pilares 
para enfrentar las exigencias del mercado (Pedraja-Rejas et al., 2019), de jerárquica, 
orientada a los procesos internos, donde la centralización, el control, la rutinización 
y el orden enmarcan la dinámica organizacional (Rosas et al., 2020), y de mercado, 
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centrada en lo externo y enfocada a las metas y la ejecución, haciendo que los 
colaboradores se sientan motivados por el alcance de logros y la competencia 
(Solarte et al., 2018).

Figura 2

Modelo de valores en competencia

Nota. Figura tomada de Cameron & Quinn (2011)

Cultura Organizacional según Denison (DOCS)

 Denison ha sido un constante contribuyente al dominio de la cultura 
organizacional como un referente para la toma de decisiones, en ese sentido, define 
la CO como “valores, creencias, y principios que sirven como base para el sistema 
de gestión de la organización, así como el conjunto de prácticas y comportamientos 
de gestión que ejemplifican y refuerzan esos principios básicos” (Denison, 1990, p. 
2).

 Comenzando con su estudio en el que vincula la cultura con desempeño 
organizacional, el autor realiza grandes aportes al presentar un modelo de medición 
de CO compuesto por cuatro dimensiones: 1. Compromiso: la capacidad de los 
miembros para involucrarse en el trabajo, tener sentido de pertenencia, participar 
y tener responsabilidad para con la organización; 2. Consistencia: concerniente a 
los sistemas, estructuras, procesos que buscan la estabilidad e integración que 
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permiten un apalancamiento y uniformidad  para el logro de los objetivos (Leal 
y Arias, 2021), 3. adaptabilidad; relacionada con la capacidad y experiencia de 
introducir cambios; 4. misión: la cual representa el propósito y la dirección de la 
organización, otorgando una visión clara de cómo será la organización en el futuro” 
(Denison, 1990).

 El modelo puede observarse en la figura 4, en la cual es posible denotar los 
cuatro cuadrantes regidos por dos ejes; el eje horizontal va en un continuo desde 
la flexibilidad (extremo izquierdo), hasta la estabilidad (extremo derecho); mientras 
que el eje vertical va desde la orientación externa (extremo superior) hasta la 
orientación interna (extremo inferior).

Figura 3

Modelo de Denison Organizational Culture Survey

Nota. Elaboración propia a partir de Denison (1990)

Variables de la Cultura Organizacional

 Según Mena (2020), “el concepto de CO no se restringe solamente a la 
ideología o a la identidad corporativa de la empresa, es un fenómeno mucho más 
abarcador y enriquecedor” (p.15), en palabras de Soto et al. (2019), es importante 
prestar atención a los aspectos que configuran la CO, toda vez que la misma 
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contribuye a que las organizaciones subsistan a través del tiempo; desde esta 
mirada, es necesario abordarlo a partir de la identificación puntual de las variables 
que le son determinantes, para este caso, las mismas se extraen a partir de los 
siguientes teóricos en orden cronológico:

 En la escala de CO desarrollada por Zamanou y Glaser (1994), se 
consideran las variables: moral del individuo, seguridad del empleo, reclutamiento, 
entrenamiento, trabajo en equipo y compromiso, entendiendo su clara orientación 
hacia el comportamiento humano. Por su parte, Xenikou & Furnham (1996), tomaron 
como factores de cultura el crecimiento organizativo basado en la tarea, el estilo 
defensivo en su desarrollo, el estilo constructivo como necesidad de satisfacción y 
la cooperación.

 Mas adelante, Berson et al. (2008), refieren las variables: orientación 
emprendedora, creatividad y ambiente de trabajo con riesgo, énfasis en las 
reglas, regulaciones y eficiencia y la orientación de apoyo hacia los miembros 
de la organización. Asimismo, Calderón et al. (2010), incluyen atributos como “el 
contexto competitivo, el direccionamiento estratégico, la estructura, el liderazgo, 
los sistemas de medición y las prácticas de la gente” (p. 226).

 Luego, Robbins y Judge (2012), proponen siete características que dan 
sentido a la CO en las organizaciones, y que se engloban en seis dimensiones, 
innovación: el grado en que son alentados los empleados para que puedan innovar 
y asumir riesgos; atención al detalle: el grado de precisión que se espera, análisis y 
atención al detalle por parte de los empleados; orientación a resultados: enfoque en 
los resultados a partir de técnicas y procesos que conlleven al logro de los mismos; 
orientación a las personas: grado en que las decisiones de la gerencia consideran 
el efecto de estas sobre sus colaboradores; orientación al equipo: las actividades 
laborales están más organizadas en torno a los equipos que a los individuos; 
agresividad y estabilidad: el grado en el que los miembros de la organización 
son dinámicas y competitivas en lugar de fáciles de complacer y finalmente la 
estabilidad, la cual implica el grado en que las actividades de la empresa procuran  
mantener el statu quo en lugar de fomentar el crecimiento.

 Ruiz & Naranjo (2012), refieren los hábitos colectivos y la comunicación, 
como variables de la CO, “ya que, debido a la velocidad derivada del uso de 
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herramientas tecnológicas se pueden ver afectadas las dinámicas culturales de 
las organizaciones y por ende la comunicación” (p.294), esta última influenciada en 
gran medida por la CO (Thelen & Formanchuk, 2022). También Cújar et al. (2013), 
realizan una revisión sistemática de literatura en la que extraen los siguientes 
atributos: propiedades motivacionales, estrategia, percepción, aprendizaje, 
liderazgo, tarea y flexibilidad/estabilidad.

 Los autores Morelos & Fontalvo (2014), indican que la misión, visión, valores, 
normas, así como también, las relaciones laborales, hacen parte fundamental de 
la CO. Ortiz et al. (2014), mencionan que en el abordaje de la CO deben incluirse 
elementos como la comunicación, la solución a distintos problemas y el apoyo 
mutuo entre compañeros. Rai (2015), sostiene que la CO, se compone de seis 
variables: estructura organizacional, desempeño de los colaboradores, la gestión 
de conflictos, la innovación y la participación para facilitar el compromiso en los 
miembros de los equipos de trabajo.  Según Chatman & O’Reilly (2016), en torno a 
CO, refieren que los valores culturales se conjugan en ocho factores: innovar y tomar 
riesgos, atención al detalle, orientación a resultados, agresividad y competitividad, 
apoyo, énfasis en el crecimiento y en las recompensas, colaboración y orientación 
al equipo, y decisiones.

 Por su parte, Marulanda et al. (2016), indica que los rasgos culturales 
incluyen los elementos como: tipos de organización, capital intelectual, estímulos, 
direccionamiento estratégico y apropiación. En ese mismo período, Carrillo (2016), 
refiere que: “la cultura organizacional se mide en relación con la estrategia, 
estructura, trabajo en grupo, liderazgo, propietarios, innovación, orientación a 
resultados y orientación a personas” (p.61).

 De acuerdo con Gochhayat et al. (2017), “la cultura se expresa en creencias, 
suposiciones, actitudes, valores, artefactos y comportamientos fundamentales de 
los miembros de la organización (p. 691). Felizzola, et al. (2017), establecen las 
siguientes tipologías de CO y dentro de estas sus respectivas variables: cultura 
organizacional conservadora, caracterizada por manuales, procedimientos, 
jerarquía, liderazgo, toma de decisiones, y conexión de equipos de trabajo a través 
de canales formales; cultura organizacional en transición, mediante la cual se 
analiza la toma de decisiones basada en la investigación, relaciones informales, 
control jerárquico en menor grado y la generación de ideas en algunas áreas y 
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finalmente una cultura organizacional para la innovación, en la que se tienen en 
cuenta elementos como reacción a los cambios internos, flexibilidad, aprendizaje 
de los colaboradores, relaciones informales y cercanas, creatividad e inventivos.

 Por su parte, Schein & Schein (2017), enfatiza que elementos como la 
confianza interpersonal y las actividades de seguimiento son importantes de estudiar 
al abordar CO, porque promueven y sostienen los artefactos y las creencias y valores 
propuestos que, en conjunto, constituyen los supuestos básicos. De otro lado, 
Leithy (2017), presenta las creencias, valores, estilos de trabajo y relaciones como 
elementos para tener en cuenta. Según Mei et al. (2017), la cultura organizacional 
es un constructo multifacético y de naturaleza jerárquica, que atiende a la gestión 
participativa, la satisfacción laboral, la organización del aprendizaje, la ética, el 
enriquecimiento laboral, el respeto y la aceptación, y la percepción y el orgullo del 
público como factores de primer orden que tienen en cuenta los atributos: gestión 
participativa, ética, la variedad de habilidades, la autonomía, la capacitación, el 
respeto y aceptación y percepción sobre el trabajo.

 Llanos y Bell (2018), realizan una síntesis sobre CO, encontrando que es 
posible agruparlas en una dimensión simbólica (Imagen institucional, filosofía 
institucional, normas y reglamentos; y una dimensión manifiesta (liderazgo, 
comunicación y relaciones), las cuales fomentan una cultura favorable (Díaz et al., 
2021). En palabras de Oberföll et al. (2018), “las variables que describen la cultura 
organizacional son estructura, valores y resolución de conflictos” (p.33).

 Desde la posición de Joseph & Kibera (2019), la cultura de una organización 
está representada por atributos tales como: la comunicación, procesos 
organizacionales, estructuras, sistemas, valores y creencias, los cuales determinan 
las estructuras y los sistemas que se crean al interior de las organizaciones. Meng 
& Berger (2019), relaciona las variables: misión compartida, el poder compartido 
de toma de decisiones, la comunicación bidireccional, la apreciación del valor de 
las relaciones públicas y la diversidad, esta última como uno de los atributos de 
mayor importancia en los equipos de trabajo (Ponomareva et al., 2022). A juicio de 
Holbeche (2019), la CO es “la forma en que hacemos las cosas aquí’, y por lo tanto 
refleja atributos como: los supuestos, normas, rutinas, valores y comportamientos 
compartidos que han evolucionado con el tiempo dentro de las organizaciones.
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 Por su parte, Sánchez (2019), definen las variables de CO, a partir de cuatro 
categorías:

Categoría 1: Estructura, estrategia y procesos de gestión administrativa: 
estructura, estrategia y procesos de gestión. Categoría 2:  Elementos 
asociados a la existencia de una cultura organizacional: acciones y 
preconcepciones, mitos y creencias, ideología, valores, ritos y hábitos, 
normas, relaciones interpersonales, motivación, liderazgo, control, toma 
de decisiones y cooperación. Categoría 3: Gestión administrativa para la 
promoción de una cultura de innovación: acciones y preconcepciones e 
iniciativa.  Categoría 4: Capacidad de gestión de la innovación existente: 
niveles de educación, experiencia en el sector, forma de contratación, 
educación para la innovación y grado de satisfacción laboral. (p.14).

 De otro lado, Yip et al. (2020), adopta el modelo de normas de CO a partir 
de elementos como: contenido de las normas, intensidad de las normas, consenso 
de las normas y congruencia de valores y normas. Mientras que, McClellan (2020), 
relaciona las variables: prácticas cotidianas, sistemas de significados, procesos 
comunicacionales y comprensión de la realidad. 

 Desde el punto de vista de Ugheoke (2021), las variables que hacen parte de 
la CO son: valores, rituales, comportamientos, sistemas de gestión y planificación 
visionaria, liderazgo, innovación, satisfacción, gestión del aprendizaje y ambiente 
de trabajo. En una exploración de CO realizada por Costa et al. (2021), se identifican 
los siguientes items: políticas, jerarquía, competitividad, apoyo social, dependencia, 
aprendizaje auto dirigido, iniciativa y autorrealización. También, Senbeto & Hon 
(2021), relaciona: los valores, actitudes y percepciones.

 Finalmente, Widarko & Anwarodin (2022), la CO se relaciona con elementos 
como:  valores, hábitos, formas de trabajar, ceremonias y tradiciones, que se aceptan 
por parte de los miembros de la empresa. Luego, Karikari (2022), infiere que la CO está 
significativamente constituida por “las normas de individualización, interacciones 
con artefactos, recursos y discursos neoliberales” (p.36), argumentando que dichas 
interacciones dan como resultado una cultura que supera lo simbólico y que por lo 
tanto tiene implicaciones materiales. 
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 A partir de esta revisión documental en la que se considera no solo la 
conceptualización y los enfoques de CO sino también las variables que algunos 
autores plantean en su medición (Tabla 1), se extraen aquellas que podrían ser 
tenidas en cuenta para este estudio:

Tabla 1 

Extracción de variables de Cultura Organizacional

Autor Estudio Variables relacionadas

Schein (1986) Modelo de tres di-
mensiones

Estructura organizativa, visión, misión, percep-
ciones y significados, creencias y expectativas, 
valores, símbolos, imagen institucional. Confianza 
interpersonal y las actividades de seguimiento. 
(Ver Figura 1)

Cameron y Quinn 
(2011)

Modelo Competing 
Values Framework 
(CVF)

Dimensiones: Clan (La empresa como una gran 
familia) Adhocracia (Dinámica del trabajo, em-
prendimiento, innovación y creatividad) Mercado 
(Orientación a resultados, a clientes, búsqueda de 
información) Jerarquía (Formalización y estructu-
ración de procedimientos) Ver Figura 2)

Zamanou y Glaser 
(1994)

El Organizational 
Culture Inventory 
(OCI) Tipo Likert

Moral del individuo, seguridad del empleo, recluta-
miento, entrenamiento, trabajo en equipo y com-
promiso.

Xenikou & Furnham 
(1996)

Estudio analítico 
correlacional y 
factorial de cuatro 
medidas de cues-
tionario de CO

Crecimiento organizativo basado en la tarea, el 
estilo defensivo en su desarrollo, el estilo cons-
tructivo como necesidad de satisfacción y la coo-
peración.

Denison (1990)
Modelo de CO Or-
ganizational Culture 
Survey, (DOCS) 

Dimensiones: compromiso, consistencia, adapta-
bilidad, misión.

Berson et al. (2008)
Inventario de va-
lores de Schwartz 
(1992)

Orientación emprendedora, creatividad y ambiente 
de trabajo con riesgo, énfasis en las reglas, regula-
ciones y eficiencia y orientación de apoyo.

Robbins &  Judge 
(2012) 

Características de 
la Cultura Organiza-
cional 

Innovación, atención al detalle, orientación a re-
sultados, a las personas, al equipo, agresividad y 
estabilidad. 

Ruiz & Naranjo 
(2012)

Revisión de los es-
tudios publicados 
en revistas indexa-
das

Hábitos colectivos y comunicación.

Cújar et al. (2013) Revisión sistemáti-
ca de literatura 

Propiedades motivacionales, estrategia, percep-
ción, aprendizaje, liderazgo, tarea y flexibilidad/
estabilidad
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Autor Estudio Variables relacionadas

Morelos-Gómez y 
Fontalvo-Herrera 
(2014)

Revisión documen-
tal

Misión, visión, valores, normas, así como también, 
las relaciones laborales

Chatman & O'Reilly, 
(2016)

Organizational Cul-
ture 
Profile (OCP) - Va-
lores culturales 

Innovación y toma de riesgos, atención al detalle, 
orientación a resultados, agresividad y competi-
tividad, apoyo, énfasis en el crecimiento y en las 
recompensas, colaboración y orientación al equipo, 
y decisiones.

Rai (2015)
Marco multinivel 
- cuestionario au-
toadministrado

Estructura organizacional, gestión de conflictos, 
participación y la vida laboral.

Marulanda et al.  
(2016)

Exposición de la re-
lación CO y buenas 
prácticas

Tipos de organización, capital intelectual, estímu-
los, direccionamiento estratégico y apropiación

Carrillo (2016)
Medición de CO .- 
Análisis de revisión 
documental

Estrategia, estructura, trabajo en grupo, liderazgo, 
propietarios, innovación, orientación a resultados y 
orientación a personas

Gochhayat et al. 
(2017)

Influencia de la CO 
en la efectividad - 
Tipo Likert

Creencias, suposiciones, actitudes, valores, arte-
factos y comportamientos.

Felizzola & Anzola 
(2017) Tipologías de CO

CO conservador:  manuales, procedimientos, je-
rarquía, liderazgo, toma de decisiones, y conexión 
de equipos de trabajo: CO en transición:  toma de 
decisiones, relaciones informales, control jerárqui-
co y generación de ideas y CO para la innovación: 
cambios internos, flexibilidad, aprendizaje de los 
colaboradores, relaciones informales y cercanas, 
creatividad e inventivos

Leithy (2017)
Análisis marco teó-
rico - Relación entre 
cultura organizacio-
nal y desempeño

Creencias, valores, estilos de trabajo y relaciones.

Mei et al. (2017)
Instrumento de Cul-
tura Organizacional 
(OCI)

Gestión participativa, ética, la variedad de habili-
dades, la autonomía, organización de aprendizaje, 
respeto y aceptación y percepción sobre el trabajo. 

Llanos y Bell (2018) 
Revisión teórica 
- Delimitación de 
variables objetivas.

Dimensión simbólica (Imagen institucional, filo-
sofía institucional, normas y reglamentos); y una 
dimensión manifiesta (liderazgo, comunicación y 
relaciones)
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Autor Estudio Variables relacionadas

Oberföll et al 
(2018)

Estudio de caso 
múltiple Estructura, valores y resolución de conflictos.

Joseph & Kibera 
(2019)

Encuesta transver-
sal - Tipo Likert

Comunicación, procesos organizacionales, estruc-
turas, sistemas, valores y creencias.

Meng y Berger 
(2019)

Encuesta nacional 
en línea - Tipo Li-
kert

Misión compartida, el poder compartido de toma 
de decisiones, la comunicación bidireccional, la 
diversidad y la apreciación del valor de las relacio-
nes públicas

Holbeche (2019)
Encuesta piloto, 
bajo muestreo in-
tencional

Supuestos, normas, rutinas, valores y comporta-
mientos compartidos

Sánchez (2019)
investigación explo-
ratoria descriptiva, 
método inductivo

Estructura, estrategia y procesos de gestión, ac-
ciones y preconcepciones, mitos y creencias, ideo-
logía, valores, ritos y hábitos, normas, relaciones 
interpersonales, motivación, liderazgo, control, 
toma de decisiones y cooperación, preconcepcio-
nes e iniciativa, niveles de educación, experiencia 
en el sector, forma de contratación, educación para 
la innovación y grado de satisfacción laboral.

Yip et al. (2020) Modelo de normas 
de CO

Contenido de las normas, intensidad de las nor-
mas, consenso de las normas y congruencia de 
valores y normas.

Ugheoke (2021)

Encuesta - Agencia 
de Desarrollo de 
Pequeñas y Media-
nas Empresas de 
Nigeria

Valores, rituales, comportamientos, sistemas de 
gestión y planificación visionaria, liderazgo, inno-
vación, satisfacción, gestión del aprendizaje y am-
biente de trabajo

Costa et al. (2021)
Análisis sistemático 
de literatura - Panel 
de expertos

Políticas, jerarquía, competitividad, apoyo social, 
dependencia, aprendizaje auto dirigido, iniciativa y 
autorrealización

Senbeto & Hon, 
(2021)

Entrevistas semies-
tructuradas en pro-
fundidad

Contenido de las normas, intensidad de las nor-
mas, consenso de las normas y congruencia de 
valores y normas.

Widarko & Anwaro-
din (2022)

Muestreo aleatorio 
proporcional estra-
tificado

Valores, hábitos, formas de trabajar, ceremonias y 
tradiciones

Karikari (2022)
Marco materialista 
cultural a través 
del análisis del dis-
curso

Normas de individualización, interacciones con 
artefactos, recursos y discursos neoliberales.

Nota. Elaboración propia a partir de información consultada
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Desempeño Laboral (DL)

 En esta sección se exponen distintos referentes que dan cuenta de los 
elementos teóricos y conceptuales relacionados con el constructo, así como las 
variables subyacentes al mismo. 

 De acuerdo con Pandey (2019), el desempeño laboral constituye 
funcionalmente una construcción teórica compleja, multifacética y dinámica 
(Sandall et al., 2022), es por eso que hasta finales de los 80 no se había presentado 
una clara definición esta variable, lo cual representó dificultades al momento de 
realizar mediciones (Gabini, 2018). Según Quispe & Cóndor (2021), el DL se abordó 
en sus inicios a partir del control de los colaboradores y su supervisión en el lugar 
de trabajo, posterior a ello, el término migró hacia una concepción medible que 
dio lugar a la evaluación del desempeño, mediante el cual se tenía en cuenta el 
logro de objetivos, posterior a ello, se agregaron elementos importantes como los 
beneficios para colaboradores y jefes. 

 Uno de los primeros teóricos en abordar el concepto de manera formal es 
Sikula (1988), al respecto, el autor refiere que el DL corresponde a una atribución 
del valor que se les otorga a las acciones de los empleados, las cuales “son 
relevantes para las metas de la organización o para la unidad organizativa en la 
que la persona trabaja”  (Aung et al., 2023). Campbell (1990), afirma que el DL se 
refiere a los medios mediante los cuales se logran los objetivos corporativos y que 
se relaciona con el trabajo del colaborador dentro de la empresa; sobre este autor, 
Bautista et al. (2020), indican que presenta una definición integral, considerándolo 
como uno de los pilares teóricos más importantes sobre el tema. 

 Por su parte, Motowidlo et al. (1997), relacionan el DL con la demostración 
de las actividades que realiza el colaborador y que implican su comportamiento y 
cooperación con otros a la luz de los resultados esperados. En ese sentido, Muntazeri 
et al. (2018), indican que los resultados propios del DL se pueden medir en términos 
de eficiencia, puesto que, de esta depende que el individuo realice una gran labor. 
Es decir que, corresponde al nivel de ejecución que el colaborador alcanza en el 
cumplimiento de sus tareas (Harrington, 2001), asociadas a la percepción que este 
tenga sobre su trabajo (Grant, 2008); por lo cual, un buen desempeño se convierte 
en una ventaja competitiva para cualquier empresa (Chiavenato, 2011).
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 Frente a su medición, Malik y Chikkara (2018), refieren que el DL permite 
la valoración del colaborador y su potencial, logrando la optimización de sus 
habilidades y destrezas (Mosca et al., 2022) de tal forma que mejore su eficiencia y 
eficacia. Visto como un proceso, Indacochea et al., (2018), considera que el DL es un 
proceso periódico y sistemático de su desenvolvimiento individual; (Mendieta et al., 
2020), pero también se le puede ver como un proceso de operación que incluye los 
comportamientos individuales de los colaboradores en relación con la asignación 
del trabajo. (Darvishmotevali & Ali, 2020); así mismo, (Warner, 2019; Sakdiyakorn 
et al., 2021; Anwar et al., 2022), relacionan el constructo con el comportamiento 
del colaborador, argumentando que este define al DL, y que estos deben coincidir 
con los objetivos esperados; demostrando qué tan bien el individuo o un grupo 
pueden cumplir con los mismos a partir de mediciones que se dan en términos de 
integridad, precisión, velocidad y costos, lo cual se logra a través de estrategias 
propias e individuales (Arroyave et al., 2019).

 Sobre su impacto, Bautista et al. (2020), refieren que, el DL impacta 
positiva y negativamente a las empresas, y su resultado depende en gran medida 
de las competencias y habilidades de los colaboradores, y, en ese sentido, la 
organización debe brindar los recursos necesarios para la ejecución de las tareas, 
buscando mejorar el desempeño de cara a las metas trazadas. Al respecto, las 
organizaciones pueden desarrollar estrategias y/o prácticas organizacionales 
para su mejoramiento, enmarcadas en: “incorporación e inducción de nuevos 
talentos, sistemas de compensación e incentivos, desarrollo y retención del talento 
y seguimiento y retroalimentación” (Checa-Llontop et al., 2020, p. 196), teniendo en 
cuenta lo expresado por (Ballesteros et al., 2022), las prácticas organizacionales, 
son necesarias para el aprendizaje (Ortega & Peñarroja, 2020), y el desempeño de 
los colaboradores (Vásquez et al., 2021).

Lo anterior da lugar a la siguiente hipótesis: Las prácticas organizacionales, 
como elemento cultural, inciden en el desempeño laboral de la población objeto de 
estudio.

Modelos de medición de Desempeño Laboral

 Se han propuesto múltiples modelos y métodos para analizar la CO, y por 
lo tanto se han diseñado una gran variedad de herramientas (Shirali et al., 2022), 
enfocadas en medir las aptitudes y resultados de los colaboradores (Aşkun et 
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al., 2021), en función de los objetivos organizacionales (Guartán et al., 2019). Se 
relacionan a continuación algunos de los más importantes en la gestión empresarial.

Modelo de medición de Cambell

 Campbell (1990), dio lugar al Proyecto de Clasificación y Selección del 
Ejército, el cual se originó como producto de un estudio realizado en el ejército de los 
Estados Unidos; es un modelo basado en ocho dimensiones: habilidad específica en 
la tarea, la cual corresponde a la capacidad que tiene un colaborador para realizar 
las tareas que se le asignan; habilidades no específicas de la tarea, referido a las 
tareas que no corresponden directamente a las funciones asignadas pero que el 
jefe espera que se realicen; comunicación oral y escrita, concerniente a la habilidad 
que tiene el colaborador para comunicarse; demostración de esfuerzo, relacionada 
con la consistencia que se debe tener para terminar la tarea; mantenimiento de la 
disciplina personal, aquella en la que se evitan comportamientos que van en contra 
del trabajo; facilitación del rendimiento en equipo, referente al trabajo con otros 
compañeros; supervisión, relacionada con el seguimiento de quienes influyen en 
los subordinados y finalmente, la administración, la cual implica la organización y 
gestión de recursos.

 Según Odebode (2018), gracias a este aporte teórico se ha logrado un 
significativo avance en términos de la comprensión de los factores que contribuyen 
al DL; considerando al modelo como un pilar teórico fundamental para la 
evaluación del desempeño, por su constructo multidimensional y porque abarca 
los componentes principales para su medición, ayudando así a la formulación de 
estrategias y la toma de decisiones (Bautista et al. 2020). De acuerdo con Ishola 
et al., (2018), el modelo de Campbell retrata el desempeño como un conjunto de 
tres dimensiones (1) conocimiento explicativo, (2) conocimiento procedimental y 
aptitudes, y (3) motivación.

Modelo de medición de Motowidlo y Borman 

 Las dimensiones anteriormente expuestas, fueron abordadas por 
Motowidlo et al. (1997), quienes las integraron en dos grupos principales frente 
a la taxonomía del DL: el desempeño de la tarea y el desempeño contextual; el 
primero, está relacionado con el comportamiento del colaborador cuando realiza 
sus tareas y los resultados que obtiene de ellas; mientras que, el desempeño 
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contextual, refleja su comportamiento interpersonal para facilitar la ejecución de la 
tarea. Por consiguiente, el desempeño de la tarea implica actividades específicas 
de rol, mientras que, las actividades contextuales pueden llegar a ser simulares 
para todos los colaboradores (Patnaik, 2020).

 Al respecto, Reis et al. (2019), explican la consistencia de cada dimensión, 
mencionando que existen dos tipos de ejecución de tareas, y que, en ese sentido, 
la primera incluye la transformación de materias primas en bienes y servicios; 
la segunda, relaciona tareas que permiten mantener el núcleo técnico o que 
son de apoyo (reposición de suministros, distribución de productos, gestión y 
administración).

Modelo de desempeño del rol laboral

 Este modelo denominado Work Role Performance Questionnaire (WRPQ), 
aborda el desempeño según los roles de trabajo, fue presentado por Griffin 
et al. (2007), a partir de una clasificación cruzada de tres niveles en los que 
los comportamientos aportan a la efectividad, enmarcada en la competencia, 
adaptabilidad y proactividad; y, las tres formas distintas de comportamiento: 
individual, grupal y organizacional. 

 Uno de los grandes aportes del modelo, es la integración de comportamientos 
que son puramente adaptativos y aquellos que son proactivos en un único modelo 
integral (Griffin et al., 2017). Años más adelante, el mismo autor menciona que 
el modelo ofrece “un método simple y verídico para medir los logros, reflejar los 
cambios afines con una intervención o ayuda a evaluar los resultados” (Griffin et 
al., 2007, p. 229)

Variables del Desempeño Laboral

 Existen muchos factores que participan en el proceso complejo del 
desempeño laboral (Riera et al., 2020), sin embargo, en función de los objetivos 
trazados en este estudio y, teniendo en cuenta los elementos teóricos del DL que 
se han revisado, se exponen de manera cronológica las variables que le son más 
significativas.
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 Borman et al. (1987), sugieren que es necesario tener en cuenta como 
variables del desempeño, el rendimiento de la tarea, lealtad, aprendizaje, trabajo 
en equipo y determinación. Para Murphy & Saal (1990), el DL se modela a partir 
de dimensiones como: conductas técnicas, conductas interpersonales, conductas 
relacionadas con la pérdida de tiempo, conductas destructivas. En ese mismo 
período,  Campbell (1990), planteó cinco importantes ítems del DL: habilidades 
técnicas, habilidades generales, esfuerzo y liderazgo, disciplina personal, aptitud 
física y porte militar, puesto que el modelo se presentó en un primer momento en 
un contexto marcial. 

 Años más tarde, Viswesvaran et al. (1996), plantearon diez elementos 
a considerar en el contexto del DL: Productividad, esfuerzo, conocimiento del 
trabajo, aprendizaje, competencias interpersonales, competencias administrativas, 
competencias comunicativas, liderazgo, cumplimiento de la autoridad y 
desempeño general del trabajo.  Posteriormente, el mismo autor y otros, proponen 
una clasificación del desempeño en tres dimensiones: 1. Desempeño de tareas: en 
la cual se integran indicadores como: el conocimiento, destrezas. 2. Desempeño 
contextual, con los elementos:  persistencia, la voluntad, y la cooperación. 
3. Productividad individual, cuyos indicadores son: cumplimiento de reglas, 
cumplimiento de procedimientos y logro de objetivos. (Achoma, 2020).   Koopmans 
et al. (2014), incluyeron indicadores de desempeño tales como: completitud de 
tareas laborales, actualización de conocimientos, entendidos como aprendizaje, 
trabajo preciso y limpieza, resolución de problemas, planificación y organización 

 Yozgat et al. (2013), mencionan que el DL está influenciado por las siguientes 
variables: relaciones interpersonales, ausentismo y distanciamiento/retraimiento, 
frente a este último,  Heistad et al. (2022), indica que representa una herramienta 
que permite realizar mediciones y diseñar estrategias enfocadas al mejoramiento 
del desempeño.  

 Por su parte, AlMakhaita et al. (2014); identificaron seis elementos: 
liderazgo, enseñanza y colaboración, cuidado crítico, planeamiento, relaciones 
interpersonales y desenvolvimiento profesional. En el mismo período, Hettiarachchi 
(2014), presenta las siguientes dimensiones y dentro de estas sus respectivas 
variables: características (conocimiento del trabajo, cooperación, relaciones 
interpersonales, independencia y habilidades comunicativas; comportamientos 
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(planeación, organización, calidad, puntualidad, atención y velocidad y finalmente, 
resultados (eficiencia y cumplimiento de la tarea a tiempo).

  Pasolong (2014), concluyó que el desempeño del colaborador tiene varios 
elementos que deben ser tenidos en cuenta: trabajo individual y grupal, desempeño 
de funciones, trabajo de acuerdo con la moral y la ética, resolución de conflictos 
y adaptación al cambio. Luego,  Salgado et al. (2015), indica que el DL se puede 
operacionalizar a través de distintas maneras, integrando elementos en el marco 
del comportamiento (esfuerzo, laboriosidad y adaptabilidad) y otros orientados a 
aspectos mucho más profundos como: comunicación, asistencia, cumplimiento. 

 Más adelante, Alsuwailem & Elnaga, (2016), indican que al DL puede estar 
influenciado por variables disposicionales como la aptitud, necesidad del logro, 
autoestima, control, el temperamento del colaborador y su interacción con otros. 
De acuerdo con Robbins et al. (2017), el desempeño laboral está conformado 
por elementos tales como: calidad del trabajo, cantidad de trabajo, puntualidad, 
eficacia e independencia. Así mismo, Ishola et al. (2018), relacionan los siguientes 
ítems: calificaciones técnicas, calificaciones profesionales, y capacitación de los 
colaboradores. También Muntazeri et al. (2018), indican que, para medir el DL, es 
necesario considerar la eficacia y la eficiencia. 

 Riera et al. (2020), establecen tres dimensiones para medir el desempeño 
y dentro de estas, sus respectivas variables: 1. Contenido de trabajo (atractivo, 
clima, higiene, estética, ergonomía, horarios, mantenimiento, desarrollo personal 
y profesional, desarrollo cultural y atención a la vida); 2. Esfuerzo y resultados 
individuales (justicia, vinculación, seguridad y percepción, coherencia y 
autonomía); 3. Trabajo en equipo (identificación de la tarea, significado de la 
tarea, retroalimentación, cohesión, suficiencia, correspondencia y variedad de 
habilidades). Finalmente, Oluwayemi et al. (2022), sugieren como variables del 
desempeño laboral: la cantidad de trabajo, relaciones laborales, conocimiento del 
trabajo y la calidad del trabajo. 

Teniendo en cuenta los elementos abordados anteriormente, se extraen 
las principales variables (Tabla 2) que algunos autores han tenido en cuenta para 
medir DL.
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Tabla 2

Extracción de variables del Desempeño Laboral

Autor Estudio Variables relacionadas

Borman et al. 
1987

La escala de calificación, 
revisión de la literatura y 
experiencia previa.

Rendimiento de la tarea, lealtad, aprendizaje, 
trabajo en equipo y determinación.

Murphy & Saal 
(1990)

Observación y cruce de va-
riables invertidas

Conductas técnicas, conductas interpersona-
les, conductas relacionadas con la pérdida de 
tiempo, conductas destructivas.

Campbell (1990)

Modelado del problema 
de predicción. Estimación 
estadística adecuada y la 
técnica de modelado es-
tructura

Habilidades técnicas, habilidades generales, 
esfuerzo y liderazgo, disciplina personal, apti-
tud física y porte militar.

Viswesvaran et 
al. (1996)

Métodos meta analíticos de 
comparación

Productividad, esfuerzo, conocimiento del 
trabajo, competencias interpersonales, com-
petencias administrativas, competencias 
comunicativas, liderazgo, cumplimiento de la 
autoridad y desempeño general del trabajo.

Koopmans et al. 
2014

Revisión sistemática en 
bases de datos médicas, 
psicológicas y de gestión

Completitud de tareas laborales, actualización 
de conocimientos (aprendizaje), trabajo pre-
ciso y limpieza, planificación y organización y 
resolución de problemas.

Yozgat et al. 
(2013) Estudio correlacional Relaciones interpersonales, ausentismo y 

distanciamiento/retraimiento.

(AlMakhaita et 
al., 2014)

Estudio epidemiológico 
transversal, cuestionario 
autoadministrado.

Liderazgo, enseñanza y colaboración, cuidado 
crítico, planeamiento, relaciones interperso-
nales y desenvolvimiento profesional.

Hettiarachchi 
(2014)

Enfoque deductivo. Encues-
ta

Características (conocimiento del trabajo, 
cooperación, relaciones interpersonales, in-
dependencia y habilidades comunicativas; 
comportamientos (planeación, organización, 
calidad, puntualidad, atención y velocidad y 
finalmente, resultados (eficiencia y cumpli-
miento de la tarea a tiempo).

Pasolong (2014) Revisión documental y teó-
rica

Trabajo individual y grupal, desempeño de 
funciones, trabajo de acuerdo a la moral y la 
ética y adaptación al cambio.

(Salgado et al., 
2015)

Cuatro estudios primarios. 
Estudio multidimensional

Esfuerzo, laboriosidad y adaptabilidad, comu-
nicación, asistencia, cumplimiento.



297

Autor Estudio Variables relacionadas

(Alsuwailem & 
Elnaga, 2016)

Estudio descriptivo basado 
en la recolección de datos 
y análisis de resultados de 
estudios.

Aptitud, necesidad del logro, autoestima, con-
trol, el temperamento del colaborador y su 
interacción con otros.

Robbins et al. 
(2017) Revisión documental Calidad del trabajo, cantidad de trabajo, pun-

tualidad, eficacia e independencia

Ishola et al. 
(2018)

Encuesta estructurada, aná-
lisis de regresión múltiple.

Calificaciones técnicas, calificaciones profe-
sionales, y capacitación de los colaboradores

Muntazeri et al. 
(2018)

Enfoque asociativo, méto-
do de análisis de regresión 
múltiple.

Eficacia y Eficiencia.

Riera et al. 
(2020) Análisis cuantitativo

1. Contenido de trabajo (atractivo, clima, 
higiene, estética, ergonomía, horarios, man-
tenimiento, desarrollo personal y profesional, 
desarrollo cultural y atención a la vida); 2. 
Esfuerzo y resultados individuales (justicia, 
vinculación, seguridad y percepción, cohe-
rencia y autonomía); 3. Trabajo en equipo 
(identificación de la tarea, significado de la 
tarea, retroalimentación, cohesión, suficiencia, 
correspondencia y variedad de habilidades)

Oluwayemi et al. 
(2022)

Uso de datos secundarios y 
evaluación puntual de infor-
mación.

Cantidad de trabajo, relaciones laborales, co-
nocimiento del trabajo y la calidad del trabajo

Nota.  Elaboración propia a partir de información consultada

 METODOLOGÍA

 El estudio se abordó desde un enfoque mixto, en el cual, según (Hernández 
y Mendoza, 2018), se recolectan y analizan datos cualitativos y cuantitativos cuya 
información es interpretada en conjunto, es decir que, mediante este, se utilizan 
datos no solo numéricos, sino también verbales, simbólicos, visuales y textuales 
(Creswell y Creswell, 2018), buscando que “los datos cualitativos se acoplen a los 
datos cuantitativos” (Cortez, 2018, p. 1105), desde este sentido, la enfoque mixto, 
enriquece la investigación con una mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza 
interpretativa y sentido de compresión (Delgado et al., 2018).

 El estudio se enmarca en distintos tipos de alcance de acuerdo al 
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planteamiento del problema y los objetivos planteados y la concepción teórica. En 
ese sentido, se inició con un alcance descriptivo, puesto que se pretende identificar 
el tipo de CO que subyace a las organizaciones objeto de estudio, al igual que 
determinar las prácticas y resultados del DL de sus colaboradores. De acuerdo 
con Ramos (2020), en este tipo de alcance, “ya se conocen las características 
del fenómeno, y lo que se busca es exponer su presencia en determinado grupo 
humano” (p. 2).

 Por lo anterior, también se tuvo en cuenta el alcance explicativo, del cual 
(Oré, 2019), refiere que implica “descubrir las causas y naturaleza de relación entre 
variables o categorías de estudio, respondiendo a el por qué y en qué condiciones 
ocurre y se relacionan las variables investigadas” (p. 2), además del para qué de los 
fenómenos (Cifuentes, 2019).

 Considerando la necesidad de determinar el impacto de la CO sobre el DL 
de los colaboradores de las empresas objeto de estudio, se hizo necesario aplicar 
un alcance correlacional, en el entendido de medir el grado de asociación o relación 
entre dos o más variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

 En relación con la población, según Arispe et al. (2020), la población se 
define como conjunto de casos o elementos que tienen en común una serie de 
especificaciones y que se ubican dentro de determinado espacio; dichas unidades. 
Desde esta noción, la población estuvo representada por todos los colaboradores 
que hacen parte de las empresas que se relacionan en la tabla 3.

Tabla 3

 Información población de estudio
Empresa Número de colaboradores

Agrícola Circasia S.A.S 230
Procesadora de arroces Proarroz S.A.S 50
Corporación universitaria minuto de Dios, sede Toli-
ma y Magdalena Medio

283

Total unidades de análisis 563

Nota. Construcción propia a partir de las empresas objeto de estudio
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 Con el propósito de calcular el tamaño de la muestra, se realizó un muestreo 
aleatorio simple (MAS), toda vez que la población objeto de estudio es cerrada, es 
decir que sus unidades se pueden identificar y numerar de manera fácil (Rodríguez 
& Mendivelso, 2018). 

 El cálculo del tamaño de la muestra, según Cortés et al. (2020), se hizo con 
base en la siguiente fórmula: 

Donde: 

N= Tamaño de la población

= Desviación estándar poblacional

B= Error o diferencia máxima entre la media muestral y la media poblacional que 
se está dispuesto a aceptar con el nivel de significación escogido.

 Al aplicar la fórmula, se obtuvo una muestra total de 229 unidades de 
análisis. Posterior a ello, fue necesario realizar un muestreo aleatorio estratificado 
(MAS), considerando a cada una de las empresas objeto de estudio como 
categorías o estratos; en este sentido se aplicó una afijación proporcional a cada 
uno de los estratos (empresas) teniendo en cuenta la cantidad de colaboradores 
con que cuente cada una de estas unidades de análisis. Al aplicar el muestreo 
estratificado, se encontró un coeficiente de 0,4076 con el cual se obtuvieron las 
siguientes muestras estratificadas para cada empresa: Agrícola Circasia S.A.S (94 
unidades de análisis), Procesadora de Arroz Proarroz (20 unidades de análisis) y 
finalmente, Corporación Universitaria Minuto de Dios (115 unidades de análisis).

 Para determinar el impacto que sobre el DL tiene la CO, en las firmas 
correspondientes, se aplicó un instrumento de diseño propio a partir de las variables 
relacionadas con CO y DL, enmarcadas dentro de la fundamentación teórica de 
este estudio. Dicho instrumento corresponde a la encuesta, ya que permite obtener 
y elaborar datos de modo rápido y eficaz. El instrumento tuvo un diseño de formato 
tipo Likert, a través del cual es posible medir actitudes y/o predisposiciones 
emocionales, buscando reaccionar coherente, favorable o desfavorablemente a 
personas, objetos o ideas (Dutton y Blum, 1968 citado en Robayo et al., 2018)

 Para medir la confiabilidad de la encuesta, se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach, que es un estadístico que permite medir la fiabilidad de un instrumento 
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y es uno de los más utilizados como una medida de la consistencia interna 
(Ventura-Leon & Peña-Calero, 2021). En relación con la validez del instrumento,  
Hernández y Mendoza (2018), afirman que la validez de un instrumento es el 
grado real de medición de la variable a través de este; en la que no se encuentran 
sesgos (Palella & Martins, 2012). En tal sentido, se empleó la validez de contenido 
y la validez convergente, las cuales se realizaron a través del Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE), el cual permite ordenar los datos y facilitar la interpretación 
de las correlaciones. De acuerdo con Ledesma et al. (2019), “su principal uso se 
orienta a explorar la dimensionalidad de las medidas y generar evidencias internas 
de validez, especialmente en las etapas iniciales de construcción o adaptación de 
instrumentos” (p.174)

 Con el propósito de realizar el procesamiento de los datos provenientes de 
los instrumentos de recolección de información, desde el método cuantitativo, se 
empleó en un primer momento el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), a través de 
la técnica de componentes principales, el cual “pretende resumir toda la varianza 
existente en la matriz de correlación mediante un número reducido de variables, 
que son combinación de las variables observadas” (Ledesma et al., 2019, p. 13), en 
ese sentido, analizar si las variables de la CO inciden en el DL o si las del DL inciden 
en la CO.

 Además, se utilizó el modelo de Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales 
(PLS), para predecir el conjunto de variables dependientes a partir del conjunto 
de predictores, extrayendo factores ortogonales que maximizan la capacidad 
predictiva, también llamados componentes (Mello, 2021, p. 9).

RESULTADOS

Confiabilidad y validez

 De acuerdo con Sánchez (2021), la aplicación de pruebas piloto requiere 
tener validez en lo que concierne al contenido y el tema de estudio del cuestionario. 
De esta forma, se realizó la prueba piloto al instrumento de recopilación de 
información, buscando corroborar que los ítems del instrumento aplicado fueran 
comprensibles para los colaboradores encuestados, seleccionando de manera 
aleatoria a 23 encuestados que representan el 10% de la muestra (229 unidades 
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de análisis), mediante la cual se obtuvo inicialmente una fiabilidad de 0,95, la cual 
es superior al 0,70.  Posterior a los resultados anteriores, se procedió a aplicar el 
cuestionario a la muestra completa, obteniendo como resultado un coeficiente de 
Cronbach de 0.933 para todos sus ítems, superando el valor mínimo satisfactorio 
de 0,70 por lo cual se consideró que es un instrumento óptimo para trabajar.

 En la matriz de correlación obtenida a partir de la administración del 
cuestionario compuesto por 21 ítems, se encontraron pares de variables con 
niveles de asociación significativos, positivos y débiles para las variables de 
Cultura Organizacional: Direccionamiento estratégico (DIR), Sistema de valores 
(SV), Reglas (REG), Consistencia (CONS), Compromiso Laboral (CL), Trabajo en 
equipo (TEQ), Liderazgo (LID), Comunicación (COMU), Relaciones interpersonales 
(REL), Flexibilidad Laboral (FL) y Diversidad (DIV). Aquellas que mayor grado de 
correlación presentaron fueron: SV, REG, CONS, CL, TEQ y DIV, mientras que, las que 
menos grado de correlación, presentaron, aunque positiva, fueron: COMU, RL y FL. 

 Para el caso del Desempeño Laboral, también se detectaron reactivos 
con correlaciones positivas entre ellos y bajas con las demás, aunque en un nivel 
inferior a la correlación de las variables de la Cultura Organizacional. Las variables 
del DL relacionadas fueron:  Planificación (PLAN), Capacitación (CAP), Resolución 
de Conflictos (RSC), Aprendizaje (APR), Desenvolvimiento (DESN), Negociación 
(NEG), Gestión de Recursos (GREC), Reconocimiento (REC), Adaptación (ADAP) y 
Ausentismo (AUS). Aquellas con mayor grado de correlación fueron: APR, DESN y 
REC y las que menor grado de correlación tuvieron, son:  NEG y AUS. 

Por otra parte, se observa que el determinante de la matriz de correlaciones 
arroja un valor .000; de acuerdo Crombet-Grillet et al. (2019), si este es muy bajo 
o se aproxima cada vez más a cero, las correlaciones entre los atributos son muy 
altas; por lo tanto, se corrobora que existe validez convergente.

Análisis descriptivo

De acuerdo con Cárdenas (2018), “el análisis de los datos tiene como meta 
responder las preguntas de investigación e identificar tendencias” (p. 2), a partir 
de la descripción de las características de las unidades de análisis (Troya, 2019).  
Teniendo en cuenta lo anterior, se condensa el análisis descriptivo de los principales 
resultados de este estudio a partir del cálculo de los estadísticos
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 La mediana promedio es de 5,0 para todos los datos, lo cual indica que las 
respuestas de los encuestados estuvieron dentro de las frecuencias “parcialmente 
en desacuerdo” y “de acuerdo” y que la respuesta que más se repite es “de 
acuerdo”. En relación a la moda, se encontró un promedio de 5,0, esto indica 
que la respuesta que mayor número de veces se repite es “de acuerdo”.  Para el 
caso de los percentiles, se tiene que el percentil 50 fue de 5,0, coincidiendo con la 
mediana; para el caso del percentil 75, el valor obtenido es 5,4, indicando que el 
75% de las respuestas correspondió a las opciones “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” y para el caso del percentil 25, cuyo valor fue de 5,4, significa que el 25% 
de las respuestas estuvieron en las alternativas “en desacuerdo” y “totalmente en 
desacuerdo”.

 Se presentan a continuación los principales resultados en relación a algunas 
de las preguntas formuladas en el correspondiente cuestionario: 

 Un porcentaje significativo de los colaboradores correspondiente al 59% 
señaló que estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo respecto a la identidad 
y sentido de pertenencia que se crea en las organizaciones a través de su misión 
y visión, 26% argumentó estar parcialmente de acuerdo y el 15% indicó estar 
parcialmente en desacuerdo y en desacuerdo. Lo anterior refleja cierto contraste 
en el sentir de los encuestados frente a su identidad personal con la identidad 
organizacional.

El 47% de los encuestados estuvieron de acuerdo con que los valores de la 
organización se alinean con los valores que ellos consideran importantes en su vida 
personal, el 24% indicaron estar parcialmente de acuerdo, el 18% manifestaron estar 
totalmente de acuerdo; mientras que, el 11% señalaron parcialmente de acuerdo, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En ese sentido, se tiene que, la mayoría de 
los colaboradores se sienten identificados con los valores organizacionales y solo 
un pequeño grupo consideró que existen algunas diferencias o que sus valores 
personales son distintos a los que la empresa posee.

 Se encontró también que, el 48% de los colaboradores indicaron estar 
de acuerdo con la claridad y consistencia que poseen las reglas que rigen su 
comportamiento dentro de la organización; el 24%, mencionó estar totalmente 
de acuerdo, mientras que, el 20% expresó estar parcialmente de acuerdo y el 9% 
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manifestó estar parcialmente en desacuerdo y en desacuerdo. Con base en estos 
datos, se evidencia que la mayoría de los encuestados encuentran positivas 
las reglas que la empresa ha implementado para regular la conducta de sus 
colaboradores, sin embargo, existen un pequeño grupo que se muestra escéptico 
frente a este atributo. 

 En relación a la consistencia con la que actúan los miembros de la 
organización en relación a su cultura organizacional, se encontró que el 65% de 
los colaboradores indicaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 26% está 
parcialmente de acuerdo y tan solo el 9% manifestó estar parcialmente de acuerdo y 
en desacuerdo. En tal sentido, podría afirmarse que, en las organizaciones objeto de 
estudio, la forma como las miembros de las mismas actúan, va en concordancia o 
se corresponde con la cultura organizacional de las mismas de manera consistente.

 El 58% de los colaboradores manifestaron estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo frente al nivel de compromiso que poseen los miembros de la organización, 
29% indicó estar parcialmente de acuerdo y 13% parcialmente en desacuerdo y en 
desacuerdo. Con base en estos datos, se evidencia que un poco más de la mitad 
de los encuestados coinciden en relación al compromiso laboral que se da en sus 
organizaciones; pero, refleja también, que existe una porción de los mismos que 
difiere en cierta medida frente a esta postura.

 Se realizaron preguntas orientadas a medir la percepción frente al liderazgo, 
el trabajo en equipo, la flexibilidad laboral, la diversidad cultural, la organización 
del trabajo en relación a la cultura, los procesos de planificación, capacitación, 
aprendizaje, mecanismos de consulta, consenso y negociación, relaciones 
interpersonales, disponibilidad de recursos y herramientas para trabajar, sistemas 
de evaluación de desempeño, adaptación y ausentismo laboral; las cuales, podrán 
ser consultadas por los interesados.

Análisis Multivariado

En relación a la Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
(KMO), esta es mayor a 0,9, lo cual indica que el test cumple con la regla establecida, 
igualmente, para la prueba de esfericidad de Bartlett, se obtuvo un nivel de 
significancia 0,000, menor que 0,05, lo cual valida la aplicación del análisis factorial.



      

304

Respecto a las comunalidades, se observa que la mayoría de los reactivos 
tienen valores superiores a 0,50, por lo cual se consideran aceptables; además, 
las que explican en mayor proporción la varianza según su participación en los 
factores o componentes resultantes en el análisis con valores iguales o mayores 
a 0,70, es decir que comparten el 70% de su varianza con los demás reactivos.  Lo 
cual permite evidenciar que, de manera general, en las comunalidades extraídas del 
análisis factorial se confirma que los 21 factores tienen una extracción que fluctúa 
entre el 0,44 y el 0,72, por lo cual, es posible utilizar el AF en este estudio.

De este mismo modo, se determinó cual es la varianza total explicada para 
el modelo propuesto y se encontró que cuatro dimensiones explican el 62,93% la 
varianza total de las 21 variables del estudio, lo cual resulta relativamente bueno 
si se tiene en cuenta el número de ítems analizados; además, respecto a cada 
sinergia se tiene que la primera resume el 43,326% de la varianza total; la segunda, 
el 9,360%, la tercera 5,329% y la cuarta el 4,921%, esto permite concluir que el 
modelo es pertinente para la cantidad de datos analizados.

Seguidamente, en la Matriz de Componentes Rotados se encontró que el 
primer factor viene determinado por aquellos que están más correlacionados entre 
sí, y estos son: Compromiso laboral, Direccionamiento estratégico, Consistencia, 
Sistema de valores, Reglas, Trabajo en equipo y Liderazgo; mientras que en la 
segunda dimensión se encuentran los atributos: Capacitación, Resolución de 
conflictos, Aprendizaje, Planificación y Desenvolvimiento; para el tercer componente, 
se tiene los reactivos: Negociación, Reconocimiento laboral, Gestión de recursos, 
Adaptación al cambio y Ausentismo laboral, y finalmente para la cuarta sinergia 
están: Relaciones interpersonales, Flexibilidad laboral, Comunicación y Diversidad.

Análisis del modelo de Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS)

 Se utilizó el modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS), 
en Minitab, para contrastar las hipótesis planteadas, las cuales se relacionan a 
continuación:

• “La declaración y formalidad del direccionamiento estratégico, el sistema de 
valores y reglas de la organización, determinan el tipo de cultura que posee 
la población objeto de estudio”
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• “La cultura organizacional tiene una influencia significativa con el desempeño 
laboral de la población objeto de estudio”

• “Las prácticas organizacionales, como elemento cultural, inciden en el 
desempeño laboral de la población objeto de estudio”

 Como base para representar el constructo Desempeño Laboral, se tomó 
la variable Aprendizaje (APR), en función a que se considera clave dentro de la 
gestión empresarial (Schoemaker et al., 2018), además, porque se considera que 
el aprendizaje es de suma importancia para el desempeño laboral, en el entendido 
de que, si los colaboradores aportan sus conocimientos a sus áreas de trabajo, es 
posible conseguir mejores resultados (Honores et al., 2020).

 Dentro de este contexto se han seleccionado como posibles variables de 
respuesta: PLAN (Planificación), CAP (Capacitación), DESM (Desenvolvimiento) 
y NEG (Negociación), todas estas importantes para establecerse como variables 
dependientes, en razón a que dan forma a las decisiones y acciones que se 
desarrollan en la empresa y que por lo demás, deben ser integradas y compatibles 
entre si (Góngora et al., 2019).

 De otra parte, para el caso de las variables explicativas o independientes, 
que representan el constructo Cultura Organizacional, se tomaron:  DIR 
(Direccionamiento estratégico), SV (Sistema de valores), REG (Reglas), las cuales 
regulan la vida en la organización y son el soporte de su cultura. También se 
consideró la variable: CONS (Consistencia), toda vez que esta representa la segunda 
dimensión del modelo de Denison (Organizational Culture Survey), en el cual se 
considera que las organizaciones que son consistentes en cuanto a sus valores, 
acuerdos y coordinación, son las que presentan mayor estabilidad respecto a su 
propósito organizacional (Cueva et al., 2018). También se tuvieron en cuenta las 
variables: CL (Compromiso laboral), TEQ (Trabajo en equipo), LID (Liderazgo), COMU 
(Comunicación), REL (Relaciones interpersonales), consideradas como habilidades 
sociales, y finalmente las variables: FL (Flexibilidad) y DIV (Diversidad), como 
aliadas para que los colaboradores puedan seguir desarrollando sus actividades 
laborales (Madero et al., 2021).

 En relación al comportamiento de las varianzas de las anteriores variables, 
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se encontró que la variable con mejor comportamiento de varianza es la variable 
APR (0,505359). El primer resultado para la variable dependiente APR, muestra el 
modelo óptimo con un solo componente y con un coeficiente de determinación 
(R2) de predicción de 0,259405, que se considera aceptable considerando una sola 
categoría. Así mismo, se observa que, en el análisis de varianza, este modelo es 
significativo a una alfa de 0.05, ya que su nivel de significancia (p) es igual a 0.000.

 En la figura 1, se muestran los coeficientes estándar para los predictores, 
esta se utiliza para interpretar el impacto que las variables independientes tienen 
sobre la o las variables dependientes o para expresar la magnitud o signo de los 
coeficientes. En este caso se evidencia que los atributos DIR, SV, REG, LID, COMU, 
y DIV tienen los coeficientes estandarizados más grandes y por lo tanto mayor 
impacto en APR; esto corrobora lo expuesto por Ortega & Peñarroja, (2020), cuando 
afirman que estos elementos tienen una influencia directa sobre el aprendizaje, 
pero también sobre el desempeño de los colaboradores (Vásquez et al., 2021).

Figura 4

Gráfica de coeficientes estándar de PLS para APR

Nota. Construcción propia a partir de los datos obtenidos
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 En la tabla 4, se observan los coeficientes del modelo considerando 
como variable de respuesta o dependiente “APR” y como variables predictoras 
relacionadas con la cultura organizacional: DIR, SV, REG, CONS, CL, TEG, LID, COMU, 
REL, FL, DIV, todas estas enmarcadas en el modelo de Cameron & Quinn (1999); en 
el cual se abordan rasgos que pueden ser tenidos en cuenta como señales para 
reconocer la cultura de una organización; características dominantes, estilo de 
liderazgo y su enfoque, gestión de los empleados y la forma como son tratados, los 
vínculos organizacionales y comunicaciones, el énfasis estratégico y el criterio por 
medio del cual los equipos de trabajo definen el éxito (Palacios y Cusot, 2020). 

Tabla 4

Coeficientes del modelo
APR

APR estandarizados
Constante 1,49249 0
DIR 0,06534 0,074301
SV 0,07072 0,074647
REG 0,07683 0,077126
CONS 0,06413 0,067147
CL 0,04766 0,053888
TEG 0,06175 0,063057
LID 0,07912 0,077399
COMU 0,0734 0,075908
REL 0,05605 0,053918
FL 0,06437 0,066105
DIV 0,066 0,063579

Nota. Construcción propia a partir de los datos obtenidos

DISCUSIONES
 Se encontró que, de acuerdo a la matriz de componentes rotados, los 

atributos Compromiso laboral, Direccionamiento estratégico, Consistencia, 
Sistema de valores, Reglas, Trabajo en equipo y Liderazgo, son los que presentan 
el mayor grado de correlación, es decir que la empresa se caracteriza con estos 
atributos en relación con el resto. Además, los que presentaron los coeficientes 
estandarizados más grandes de acuerdo a la gráfica de respuesta de PLS fueron: 
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Direccionamiento estratégico, Sistema de valores y Reglas, por lo tanto, son los 
que mejor explican el constructo CO, lo que indica que, estos elementos son los 
que determinan el tipo de cultura que posee la población objeto de estudio, por lo 
cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta parcialmente la hipótesis alterna “La 
declaración y formalidad del direccionamiento estratégico, el sistema de valores 
y reglas de la organización, determinan el tipo de cultura que posee la población 
objeto de estudio”.

 Por consiguiente, se entiende que, la cultura predominante en las empresas 
analizadas es la Cultura Clan, porque existe una orientación al liderazgo y el 
trabajo en equipo, es decir que, los colaboradores comparten dichos elementos de 
forma potente. Dicha cultura, se manifiestan de tal manera que es posible no solo 
crear identidad y sentido de pertenencia, sino también, regular la conducta y las 
relaciones interpersonales.

 De otro lado, se determinó que la cultura organizacional tiene un impacto  
significativo en el desempeño laboral de los colaboradores de las empresas 
estudiadas, lo anterior, se confirma a partir de los coeficientes más altos alcanzado 
por los atributos que representaron el constructo CO (Direccionamiento estratégico, 
Sistema de Valores, Reglas, Liderazgo y Comunicación) los cuales estuvieron por 
encima del 7%, incidiendo con mayor fuerza en la variable Aprendizaje, la cual 
representó el constructo DL; en ese sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
parcialmente la hipótesis alterna “La cultura organizacional tiene una influencia 
significativa con el desempeño laboral de la población objeto de estudio”,

 En los percentiles de los estadísticos descriptivos, el 75% de las respuestas 
correspondió a las opciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” es decir que la 
mayoría de los colaboradores mostraron afinidad con la forma como se gestiona 
el talento humano en relación a las variables: Compromiso, Trabajo en equipo, 
Liderazgo, Comunicación, Relaciones Interpersonales, Flexibilidad, Diversidad, 
Capacitación, Resolución De Conflictos, Adaptabilidad y Reconocimiento Laboral, 
las cuales son consideradas como prácticas organizacionales, todas estas 
necesarias para el desempeño de los colaboradores (Vásquez et al., 2021). 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta parcialmente la hipótesis alterna 
“Las prácticas organizacionales, como elemento cultural, inciden en el desempeño 
laboral de la población objeto de estudio”
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CONCLUSIONES

 En cuanto a la identidad y sentido de pertenencia que generan la misión 
y visión corporativas; si bien es cierto, más de la mitad de los colaboradores 
indicaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo frente a esta postura, existe 
una proporción de los mismos que manifestaron estar parcialmente de acuerdo 
y en desacuerdo, y esta, debería ser considerada por los líderes organizacionales 
como importante, en virtud a que, sentirse identificación y pertenencia con el 
direccionamiento estratégico, genera mayor compromiso en los colaboradores, es 
decir, que los mismos, sentirán como propios los objetivos que la organización 
se ha trazado, con lo cual, podrán sentir incluso, como propios los logros que la 
misma alcanza.

 Frente al conjunto de reglas que rigen la forma de trabajo de los 
colaboradores, el 29% de los mismos manifestó estar parcialmente en desacuerdo 
y en desacuerdo; es decir que no siente que las mismas sean claras y consistentes; 
por lo cual, es posible que, sobre estos colaboradores, sea más difícil establecer 
controles sobre su conducta, la cual debería estar alineada con el sentir de las 
empresas.

 En relación con el grado de compromiso de los colaboradores, el 42% de 
estos indicó estar parcialmente en desacuerdo y en desacuerdo con el mismo, esto 
podría estar sucediendo porque no se sienten suficientemente valorados, no ven la 
posibilidad de crecer profesionalmente o no sean felices en su entorno laboral, para 
lo cual, se recomienda realizar esfuerzos en aumentar los niveles de satisfacción 
laboral de los mismos, toda vez que, un colaborador satisfecho, supera sus propias 
expectativas y las de la organización y se siente gratificado por lograrlo.

 Por último, se tiene que, los colaboradores de las empresas estudiadas, 
califican como positiva la gestión que realizan sus líderes y directivos, en ese 
sentido, existe coherencia entre lo que sus jefes dicen y lo que hacen. Esto se 
traduce en que los mismos son capaces de influir positivamente en sus equipos 
de trabajo, y, en ese sentido, se recomienda adoptar y/o fortalecer el liderazgo 
transformacional, en el cual es posible cambiar no solo la forma de pensar y las 
percepciones de los mismos, impactando positivamente la cultura organizacional, 
sino también impulsarlos a mayores y mejores resultados en el desempeño laboral.
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 Es importante denotar que la cultura organizacional es propia de cada 
organización, ya que enmarca su naturaleza e identidad genuinas, en ese sentido, 
aunque el estudio se realizó en tres empresas diferentes, el instrumento de 
recolección de información, así como los resultados fueron analizados en conjunto 
y no de manera independiente, de ser así, es posible que se presentaran elementos 
diferenciadores entre las organizaciones analizadas. 
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RESUMEN
Este manuscrito se centra en el análisis de la sostenibilidad de los 

proyectos de infraestructura en Colombia. Se destacan los avances significativos 
en la integración de la sostenibilidad en estos proyectos y subraya la necesidad 
de fortalecer y ampliar los esfuerzos sostenibles en todas las etapas del ciclo 
de vida de un proyecto de infraestructura civil. Se menciona la importancia de la 
transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, junto con el 
fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación como elementos 
esenciales para asegurar que los proyectos cumplan con criterios legales y las 
dimensiones de la sostenibilidad. La metodología es documental e incluye las 
fases de definición del propósito, compilación y síntesis, análisis de sostenibilidad 
y comparativo. Se reconoce la complejidad de implementar prácticas sostenibles 
en la construcción considerando contexto, tamaño del proyecto, ecosistemas 
y comunidades afectadas, así como el impacto potencial de estas prácticas y 
se discute la necesidad de formular estrategias para reducir la contaminación, 
emisiones de gases de efecto invernadero e integrar a las comunidades y partes 
interesadas para mitigar los impactos de los proyectos de ingeniería civil.

Palabras claves: Sostenibilidad, Infraestructura, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Gestión ambiental.

Analysis of the Sustainability of Infrastructure Projects in 
Colombia

ABSTRACT
This manuscript focuses on the analysis of the sustainability of 

infrastructure projects in Colombia. It highlights significant progress in integrating 
sustainability into these projects and underscores the need to strengthen and 
expand sustainable efforts at all stages of the lifecycle of a civil infrastructure 
project. The importance of transparency, citizen participation, and accountability is 
mentioned, along with the strengthening of monitoring and evaluation mechanisms 
as essential elements to ensure that projects meet legal criteria and sustainability 
dimensions. The methodology is documentary and includes phases of defining 
purpose, compilation and synthesis, sustainability analysis, and comparison. The 
complexity of implementing sustainable practices in construction is acknowledged, 



      

330

considering context, project size, ecosystems, and affected communities, as well 
as the potential impact of these practices, and the need to formulate strategies 
to reduce pollution, greenhouse gas emissions, and integrate communities and 
stakeholders to mitigate the impacts of civil engineering projects.

Keywords: Sustainability, Infrastructure, Sustainable Development Goals 
(SDGs), Environmental management.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la sostenibilidad se ha establecido como un principio 
fundamental en el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura a nivel 
mundial. Este enfoque refleja no solo una creciente conciencia ambiental sino 
también el reconocimiento de la interdependencia entre el desarrollo económico, la 
equidad social y la protección del medio ambiente (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2015). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas ofrecen un marco comprensivo que guía hacia un desarrollo equitativo, 
resiliente y sostenible en todas sus dimensiones (UNITED NATIONS, 2016;  Thacker 
et al., 2019).

En el contexto actual de desarrollo urbano y ambiental en Colombia, la 
sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental en la planificación y 
ejecución de proyectos de infraestructura, impulsando la necesidad de evaluar de 
manera integral el impacto de las obras de construcción en el país (Andrade & 
Bermúdez, 2010; Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2020; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022; Weikert, 2021; González, 2015). Dentro de 
este marco, se destacan cuatro proyectos significativos:

El proyecto Canal del Dique, una iniciativa fluvial que busca mejorar la gestión 
hídrica, controlar inundaciones, y promover el desarrollo sostenible, enfocándose 
en la protección de la biodiversidad y el fomento del empleo local y el turismo 
sostenible.

La “Nueva Malla Vial del Valle del Cauca”, que busca fortalecer la conectividad 
y movilidad en la región, desarrollada en colaboración con la Agencia Nacional 
de Infraestructura [ANI]. Este proyecto es esencial para la modernización de la 
infraestructura vial y el estímulo al crecimiento económico y social de la región.
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El proyecto vial Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, que conecta 
varios departamentos del norte de Colombia, evidenciando la importancia de las 
asociaciones público-privadas en el desarrollo de infraestructuras críticas.

El proyecto del Tren Dorada-Chiriguaná, enfocado en el mantenimiento, 
conservación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, destacando por su 
énfasis en la seguridad operacional y la sensibilización comunitaria.

Estos proyectos representan iniciativas significativas en dirección a la 
sostenibilidad, mostrando una diversidad de esfuerzos y logros (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).

Este capítulo pretende situar estos proyectos dentro del esfuerzo mayor por 
alcanzar los ODS, resaltando la importancia de sus interrelaciones y su impacto 
en la sostenibilidad global del país. A través de un análisis meticuloso basado en 
una matriz de evaluación de sostenibilidad, se examinará cómo cada proyecto 
contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, considerando sus impactos 
ambientales, sociales, económicos e institucionales (Hernández et al., 2020).

La implementación de prácticas sostenibles en estos proyectos no solo 
contribuye a la mitigación de impactos ambientales negativos, sino que también 
promueve la inclusión social, la eficiencia económica y la transparencia institucional 
(Hegab et al., 2023; Ivic et al., 2021). Además, son fundamentales en la construcción 
de comunidades resilientes capaces de adaptarse y responder a desafíos como el 
cambio climático (Banco Mundial, 2017).

A lo largo del análisis, se exploró cómo los proyectos abordan estos desafíos 
y oportunidades, identificando buenas prácticas, áreas de mejora y lecciones 
aprendidas aplicables a futuras iniciativas (Hosny et al., 2022; Thacker et al., 2019)
Este enfoque integral refleja la necesidad de una colaboración estrecha entre 
entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil para promover la 
sostenibilidad y el uso de la innovación y tecnología para mejorar los estándares 
de construcción y operación de infraestructuras sostenibles (Pérez, 2019). 
Este enfoque integral refleja la necesidad de una colaboración estrecha entre 
entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil para promover la 
sostenibilidad y el uso de la innovación y tecnología para mejorar los estándares de 
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construcción y operación de infraestructuras sostenibles (Pérez, 2019).

Este capítulo establece las bases para un análisis profundo sobre la 
integración de la sostenibilidad en la infraestructura colombiana, ofreciendo una 
visión holística desde la planificación estratégica hasta la implementación práctica 
de los proyectos. Se espera que este enfoque contribuya al diálogo sobre cómo 
Colombia, y otras naciones, pueden avanzar hacia un futuro más sostenible y 
resiliente, alineando sus proyectos de infraestructura con los imperativos globales 
de desarrollo sostenible (Rodríguez et al., 2021).

METODOLOGÍA

En la elaboración del presente documento, se adoptó una metodología 
de investigación documental buscando evaluar la integración de prácticas 
sostenibles en cuatro proyectos de infraestructura significativos en Colombia. Esta 
metodología, se articuló en torno a cuatro fases principales las cuales se describen 
a continuación y que contribuyó de manera esencial al análisis exhaustivo de los 
proyectos desde una perspectiva de sostenibilidad, basándose en un enfoque tanto 
cualitativo como cuantitativo.

Definición del propósito y alcance del análisis

Se estableció claramente el objetivo de la investigación: evaluar los proyectos 
seleccionados bajo el prisma de la sostenibilidad, atendiendo a las dimensiones 
ambientales, sociales, económicas e institucionales. Este paso inicial definió el 
alcance del análisis, orientándolo hacia la alineación de cada proyecto con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas.

Compilación y síntesis de información

Se llevó a cabo una recopilación detallada de información secundaria, 
incluyendo objetivos, diseño, impactos esperados y desafíos de cada proyecto. 
Esto involucró acceder a portales web relevantes y seleccionar documentos que 
abordaran aspectos de sostenibilidad. Este proceso generó textos descriptivos, 
estableciendo un entendimiento profundo de cada iniciativa y facilitando su 
evaluación bajo los criterios de sostenibilidad establecidos.
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Análisis Basado en Matriz de Evaluación de Sostenibilidad

Se utilizó una matriz de evaluación de sostenibilidad especialmente 
adaptada, que permitió calificar cada proyecto en relación con las dimensiones 
Ambiental, Social, Económica e Institucional. Esta herramienta cuantitativa ofreció 
la base para un análisis objetivo y comparable entre los proyectos, enfocándose en 
el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. A continuación, se presenta la 
matriz de evaluación propuesta por los autores:

Tabla 1

Matriz de evaluación de la sostenibilidad
Matriz de evaluación de SoStenibilidad

diMenSión criterio de 
evaluación deScripción

FuenteS de 
inForMación 

SugeridaS

Método de evalua-
ción

puntua-
ción

(1 – 5)

aMbiental y 
reSiliencia 
cliMática

1. Impacto So-
cio-Ambiental

Análisis integrado 
de impactos so-
ciales y ambien-

tales.

Informes so-
cioeconómicos, 
estudios de im-

pacto social.

Evaluación de la in-
clusión de factores 
sociales y ambien-

tales.

2. Calidad del 
aire y efectos 

contaminantes 

Calidad del aire y 
emisiones conta-

minantes. 

Mediciones de 
calidad del aire, 

informes de emi-
siones, noticias. 

Comparación con 
normativas y análisis 
de tecnologías lim-

pias. 

3. Reducción 
de las emisio-

nes de GEI 

Resumen de 
emisiones GEI y 
estrategias de 

reducción. 

Informes de EIA, 
estudios de im-
pacto climático. 

Análisis de medidas 
propuestas para la 
reducción de GEI 

Social

4. Integración 
de las comuni-
dades y otras 
partes intere-

sadas

Impacto en las 
comunidades y 

partes interesadas 

Informes de la 
ANI, Intervento-

ría, y BID

Análisis de la infor-
mación reportada en 

los boletines informa-
tivos e informes de 

avances del proyecto

5. Generación 
de empleo y de 
productividad 

local 

Resumen de la ge-
neración de em-

pleo y articulación 
con la productivi-

dad local. 

Informes de la 
ANI, de la inter-
ventoría, organi-
zaciones afines 

Análisis de contrata-
ción y alternativas. 
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Matriz de evaluación de SoStenibilidad

diMenSión criterio de 
evaluación deScripción

FuenteS de 
inForMación 

SugeridaS

Método de evalua-
ción

puntua-
ción

(1 – 5)

econóMica

7. Estruc-
turación de 
proyectos y 
asignación 

de riesgos de 
acuerdo con 

Project Finan-
cing

Esquemas de 
financiación del 

proyecto

Informes BID, 
interventoría, 

Cámara de 
Comercio, enti-
dades guberna-

mentales

Reconocimiento y 
beneficios otorgados 
bajo los criterios sos-

tenibles

inStitucional

8. Protocolos 
de transparen-

cia y antico-
rrupción

Procesos que de-
riven en la trans-
parencia y buen 
uso de los recur-
sos económicos 

asignados

Informes BID, 
documentos 
legales, ANI, 

SECOP

Análisis de la docu-
mentación registrada, 
e informes económi-

cos referentes

Nota. Elaboración propia

Análisis Comparativo y Argumentativo

Se llevó a cabo un análisis crítico de la información recopilada, destacando 
fortalezas, áreas de mejora y lecciones aprendidas basadas en resultado 
consolidado de la matriz de evaluación. Dicho análisis no solo identificó las 
prácticas sostenibles implementadas considerando su contribución a los ODS. 
Posteriormente se discutió la relevancia de la colaboración entre diferentes actores 
y el papel de la innovación y tecnología en la mejora de la sostenibilidad.

La metodología aplicada enfatizó una evaluación holística y rigurosa de la 
sostenibilidad, procurando garantizar un análisis coherente con los estándares 
internacionales de desarrollo sostenible. De esta forma se consiguió evaluar no solo 
los proyectos en su propio mérito sino también ofrecer una perspectiva comparativa 
valiosa sobre su contribución a la sostenibilidad en el contexto colombiano.

RESULTADOS 
Tren Dorada - Chiriguaná

El proyecto Tren Dorada Chiriguaná demuestra un compromiso significativo 
con la sostenibilidad, incorporando prácticas que abordan diversas dimensiones 
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ambientales, sociales, económicas e institucionales. Utilizando la matriz de 
evaluación de sostenibilidad como marco de referencia, se evaluó cómo este 
proyecto se alinea con los criterios establecidos.

Dimensión Ambiental y Resiliencia Climática

Impacto Socio-Ambiental. El proyecto ha realizado un análisis integrado de 
los impactos sociales y ambientales, asegurando que las prácticas de desarrollo 
sostenible sean parte integral de su ejecución. La inclusión de estrategias 
intermodales y el énfasis en la restauración de ecosistemas indican una fuerte 
consideración de los factores sociales y ambientales. Puntuación: 4

Calidad del Aire y Efectos Contaminantes. Al fomentar el transporte 
intermodal, se espera una disminución en la emisión de contaminantes al reducir 
la dependencia del transporte por carretera. Sin embargo, la documentación 
específica sobre mediciones de calidad del aire y reducción de contaminantes es 
limitada. Puntuación: 3

Reducción de las Emisiones de GEI. La estrategia de movilización de carga 
del proyecto, al optimizar las rutas de transporte, contribuye a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. La implementación de prácticas de 
sostenibilidad ambiental apunta hacia una reducción efectiva de GEI. Puntuación: 4

Dimensión Social

Integración de las Comunidades y Otras Partes Interesadas. El proyecto ha 
demostrado esfuerzos por integrar a las comunidades y partes interesadas en su 
desarrollo, aunque la extensión y profundidad de esta integración pueden variar. 
Puntuación: 3

Generación de Empleo y de Productividad Local. Se anticipa que el proyecto 
generará empleo y fomentará la productividad local, aunque se requieren más 
detalles para evaluar plenamente este aspecto. Puntuación: 3

Dimensión Económica

Estructuración de Proyectos y Asignación de Riesgos de Acuerdo con 
Project Financing. El enfoque en la eficiencia logística y la infraestructura resiliente 
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indica un diseño de proyecto y asignación de riesgos que podría alinearse bien con 
criterios sostenibles. Sin embargo, la información específica sobre esquemas de 
financiación y reconocimiento de beneficios bajo criterios sostenibles es necesaria 
para una puntuación completa. Puntuación: 3

Dimensión Institucional

Protocolos de Transparencia y Anticorrupción. La información disponible 
sugiere un compromiso con la transparencia y la gestión adecuada de los recursos. 
La implementación de prácticas de sostenibilidad y la creación de subcuentas 
para el cambio climático son indicativos de esfuerzos hacia la transparencia. 
Puntuación: 4

Proyecto malla vial del Valle del Cauca 

Dimensión Ambiental y Resiliencia Climática

Impacto Socio-Ambiental. La consideración de impactos sociales y 
ambientales sugiere un enfoque consciente en la fase de preconstrucción, 
mantenimiento, y rehabilitación. La inclusión de estrategias de manejo de residuos, 
tanto peligrosos como no peligrosos, apoya este enfoque. Puntuación: 3.5 - Se 
observa un esfuerzo por integrar consideraciones ambientales y sociales, aunque 
sería beneficioso disponer de más detalles sobre la efectividad de estas medidas.

Calidad del Aire y Efectos Contaminantes. Las actividades de mantenimiento 
pueden impactar la calidad del aire. La referencia a la gestión de materiales y 
la operación de maquinaria subraya la necesidad de estrategias para mitigar 
contaminantes. Puntuación: 3 - Se reconoce el impacto potencial, pero falta 
información sobre medidas concretas para reducir la contaminación.

Reducción de las Emisiones de GEI. La estimación del tráfico y el uso de 
plantas de energía móviles indican un reconocimiento de las emisiones de GEI. Sin 
embargo, la falta de una estrategia clara para su reducción limita la evaluación. 
Puntuación: 2.5 - Hay conciencia sobre las emisiones, pero se necesitan acciones 
más definidas para su reducción.
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Dimensión Social

Integración de las Comunidades y Otras Partes Interesadas. La mención 
de consejos comunitarios y la gestión social indica un esfuerzo por involucrar 
a las comunidades. Puntuación: 3.5 - Hay un esfuerzo claro por integrar a las 
comunidades, aunque serían deseables más detalles sobre la participación 
comunitaria efectiva.

Generación de Empleo y Productividad Local. La recolección de información 
de campo y la operación de plantas móviles sugieren un impacto positivo en la 
generación de empleo. Puntuación: 3 - Aunque hay implicaciones positivas para el 
empleo local, falta especificidad en cuanto a la magnitud y naturaleza del empleo 
generado.

Dimensión Económica

Estructuración de Proyectos y Asignación de Riesgos de Acuerdo con 
Project Financing. La financiación como parte del contrato de concesión sugiere 
una estructura financiera sólida. Puntuación: 3.5 - Se indica una planificación 
financiera, pero sería beneficioso disponer de más detalles sobre la gestión de 
riesgos y la sostenibilidad económica a largo plazo.

Dimensión Institucional

Protocolos de Transparencia y Anticorrupción. La presencia de consejos 
comunitarios sugiere un enfoque hacia la transparencia. Puntuación: 3 - Aunque 
hay indicios de preocupación por la transparencia, la información directa sobre 
protocolos anticorrupción es limitada.

Proyecto vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

Dimensión Ambiental y Resiliencia Climática

Impacto Socio-Ambiental. La documentación sugiere un esfuerzo por 
integrar los impactos sociales y ambientales, con medidas de mitigación para 
impactos identificados. Puntuación: 3.5 - Se aprecia una consideración significativa 
de los impactos, aunque sería beneficioso contar con más información sobre la 
efectividad de las medidas de mitigación (Agencia Nacional de Infraestructura 
[ANI], 2016) Calidad del Aire y Efectos Contaminantes. Dado que el proyecto 
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involucra construcción y mantenimiento vial, es probable que afecte la calidad del 
aire. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre estrategias de mitigación 
directas limita la evaluación. Puntuación: 2.5 - Reconoce impactos pero carece de 
especificidad en las medidas de mitigación (ANI, 2016).

Reducción de las Emisiones de GEI. No se proporciona información 
específica sobre la reducción de GEI. Puntuación: 2 - Necesidad de estrategias 
claras y medidas específicas para la reducción de emisiones.

Dimensión Social

Integración de las Comunidades y Otras Partes Interesada. La documentación 
indica esfuerzos por integrar a las comunidades afectadas y minimizar impactos 
sociales negativos. Puntuación: 4 - La inclusión de planes de gestión social y 
consulta comunitaria es destacable(ANI, 2016).

Generación de Empleo y Productividad Local. Aunque se sugiere un 
impacto positivo en la generación de empleo, la falta de datos específicos limita la 
puntuación. Puntuación: 3 - Positivo para el empleo, pero requiere mayor detalle.

Dimensión Económica

 Estructuración de Proyectos y Asignación de Riesgos de Acuerdo con 
Project Financing. La inversión y planificación financiera del proyecto están 
claramente definidas, con un enfoque en la viabilidad a largo plazo. Puntuación: 
4 - Se identifican los costos y estructura financiera, aunque faltan detalles sobre la 
asignación específica de riesgos (ANI, 2016).

Dimensión Institucional

Protocolos de Transparencia y Anticorrupción. La documentación es 
limitada en cuanto a los protocolos específicos de transparencia y anticorrupción 
implementados. Puntuación: 2.5 - Indicaciones de esfuerzos por la transparencia, 
pero se requiere más claridad y especificidad.
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Canal del Dique

Dimensión Ambiental y Resiliencia Climática

Impacto Socio-Ambiental. La integración de impactos sociales y 
ambientales muestra un enfoque hacia la sostenibilidad, con acciones dirigidas a 
la conservación y la resiliencia climática(Hernández et al., 2023). Puntuación: 4 - 
Destaca el compromiso con prácticas sostenibles y conservación de ecosistemas, 
aunque podría ampliarse la documentación sobre medidas específicas y su 
efectividad.

Calidad del Aire y Efectos Contaminantes. El empleo de incentivos fiscales y 
soluciones sin carbono refleja una preocupación por la calidad del aire. Puntuación: 
4 - Indica una estrategia proactiva, aunque se beneficia de más detalles sobre la 
implementación y el impacto de estas soluciones.

Reducción de las Emisiones de GE. Aunque el proyecto tiene objetivos claros 
de reducción de GEI, la contribución regional parece baja. Puntuación: 3 - Reconoce 
la importancia de la reducción de GEI pero señala la necesidad de fortalecer la 
contribución a la mitigación del cambio climático a nivel regional.

Dimensión Social

Integración de las Comunidades y Otras Partes Interesadas. Se valora la 
inclusión y el diálogo con grupos desfavorecidos, buscando equidad e inclusión. 
Puntuación: 4 - Resalta un enfoque inclusivo y participativo, aunque sería útil 
conocer más sobre los mecanismos específicos de diálogo y participación.

Generación de Empleo y Productividad Local. Fomenta la creación de empleo 
y el desarrollo de cadenas de valor locales sostenibles. Puntuación: 4 - Promueve 
activamente la productividad local y el empleo, contribuyendo al bienestar social, 
aunque podrían detallarse más las políticas de adquisiciones sostenibles.

Dimensión Económica

Estructuración de Proyectos y Asignación de Riesgos de Acuerdo con 
Project Financing. La financiación a largo plazo y el análisis de riesgos indican una 
planificación económica sólida. Puntuación: 4 - Muestra una buena estructuración 
financiera y gestión de riesgos, pero la claridad sobre el impacto de esta 
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estructuración en la sostenibilidad del proyecto mejoraría la puntuación.

Dimensión Institucional

Protocolos de Transparencia y Anticorrupción. Los protocolos establecidos 
demuestran un alto compromiso con la transparencia y la anticorrupción. 
Puntuación: 5 - Refleja una fuerte rendición de cuentas y participación ciudadana, 
fundamentales para la sostenibilidad institucional del proyecto.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Resultado de la aplicación de la matriz de evaluación propuesta en este 
estudio, a continuación, se presenta la puntuación obtenida en las diferentes 
dimensiones y criterios para los cuatro proyectos objeto de estudio:

Tabla 2

Matriz de Evaluación - Resultados
Dimensiones Criterio de evaluación P1 P2 P3 P4

Ambiental
- Impacto socio-ambiental 4 3.5 3.5 4
- Calidad del aire y efectos contaminantes 3 3 2.5 4
- Reducción de las emisiones de GEI 4 2.5 2 3

Social
- Integración de comunidades y partes interesa-
das 3 3.5 4 4

- Generación de empleo y productividad local 3 3 3 4

Económica - Estructuración de proyectos y asignación de 
riesgos de acuerdo con project financing 3 3.5 4 4

Institucional - Protocolos de transparencia y anticorrupción 4 3 2.5 5

Nota. Elaboración propia

P1: Tren Dorada – Chiriguaná
P2: Malla vial Valle del Cauca
P3: Proyecto vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
P4: Canal del Dique

La evaluación de cuatro proyectos a través de la matriz de sostenibilidad 
propuesta evidencia un compromiso diverso y con prácticas sostenibles bien 
definidas en el contexto colombiano. Así, cada proyecto, y a pesar de sus 
singularidades, aporta valiosas lecciones y oportunidades de mejora en lo referente 
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a la integración de la sostenibilidad en infraestructuras civiles críticas para el 
desarrollo del país y de las comunidades a través de ellas.

Con relación a los proyectos del Tren Dorada Chiriguaná y el Canal del Dique, 
se observa que emergen como líderes en la dimensión ambiental y resiliencia 
climática dada la puntuación elevada en los criterios de impacto socio-ambiental, 
calidad del aire, y efectos contaminantes. Estos proyectos evidencian un enfoque 
progresista hacia la mitigación de impactos ambientales y la promoción de 
una transición hacia economías de bajo carbono acorde con los lineamientos 
mundiales establecidos en los ODS. Sin embargo, el Canal del Dique se destaca 
por su excepcional puntuación en protocolos de transparencia y anticorrupción, 
reflejando un modelo de gobernanza robusto y participativo necesario para las 
sociedades latinoamericanas.

De otro lado, el proyecto Malla Vial Valle del Cauca presenta un enfoque 
equilibrado, pero con margen para mejora, especialmente en la reducción de 
emisiones de GEI, donde su puntuación refleja la necesidad de estrategias más 
definidas. Aunque este proyecto muestra esfuerzos considerables en la integración 
de las comunidades y otras partes interesadas, la claridad y especificidad en la 
documentación de sus prácticas podrían potenciar su impacto y eficacia.

Finalmente, el proyecto Vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó**, 
enfrenta retos significativos en la dimensión ambiental, particularmente en la 
calidad del aire y efectos contaminantes, y la reducción de las emisiones de GEI 
y, aunque se valora positivamente en cuanto a la integración de las comunidades 
y la estructuración económica del proyecto, este proyecto subraya la importancia 
crítica de la mitigación ambiental y la necesidad de incorporar medidas específicas 
y efectivas para abordar los impactos negativos.

Comparativamente, la diversidad en las puntuaciones revela la complejidad 
inherente en la implementación de proyectos de infraestructura sostenible en obras 
de tipo civil, mientras algunos proyectos evidencian fortalezas en la gobernanza 
y la inclusión social, otros destacan por su enfoque en la mitigación ambiental y 
la innovación en sostenibilidad y que podrían estar asociados a la naturaleza del 
entorno, tamaño, ecosistemas y comunidades afectadas. Esta variabilidad subraya 
la necesidad de un enfoque integrado que considere todas las dimensiones de la 
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sostenibilidad, equilibrando la excelencia ambiental, la inclusión social, la viabilidad 
económica, y la integridad institucional.

DISCUSIONES

Como discusión se destaca la importancia de la sostenibilidad en los 
proyectos de infraestructura en Colombia, subrayando los avances significativos en 
su integración en estos proyectos. Se enfatiza la necesidad de fortalecer y ampliar 
los esfuerzos sostenibles en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de 
infraestructura civil (Pérez, 2019).

Se menciona la importancia de la transparencia, la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de 
monitoreo y evaluación. Estos elementos son esenciales para asegurar que los 
proyectos no solo cumplan con los criterios de sostenibilidad, sino que también 
consideren todas las dimensiones de la sostenibilidad, equilibrando la excelencia 
ambiental, la inclusión social, la viabilidad económica y la integridad institucional 
(Rodríguez et al., 2021; Baxter & Chipulu, 2023).

Se presenta una evaluación de proyectos representativos de la infraestructura 
en Colombia, revelando su compromiso con la sostenibilidad, destacando fortaleza y 
oportunidades de mejora encaminadas a una integración de prácticas consideradas 
sostenibles en el desarrollo del país y el bienestar de sus comunidades (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2015).

Como aporte, se hace hincapié en la complejidad de la implementación 
de prácticas sostenibles en la construcción y/o mantenimiento de obras de 
infraestructura civil, especialmente en entornos tan variados como el tamaño, los 
ecosistemas y las comunidades afectadas. Se reconoce el impacto potencial de 
estas prácticas y se discute la necesidad de formular estrategias concretas para 
reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como la necesidad de integrar a las comunidades y otras partes interesadas en 
estos proyectos para mitigar los impactos (Andrade & Bermúdez, 2010; DNP, 2020; 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).
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CONCLUSIONES

La evaluación de los proyectos Tren Dorada Chiriguaná, Malla Vial Valle del 
Cauca, Vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, y Canal del Dique a través 
de una matriz de sostenibilidad ha revelado un paisaje diverso de compromisos 
y prácticas sostenibles dentro del contexto de infraestructura colombiana 
proporcionando no solo una visión del estado actual de la sostenibilidad en 
proyectos críticos de infraestructura, sino también destacando áreas de fortaleza y 
oportunidades de mejora encaminadas a una integración de prácticas consideradas 
sostenibles en el desarrollo del país y el bienestar de sus comunidades.

La pluralidad en resultados de las evaluaciones refleja la complejidad en la 
implementación de prácticas sostenibles en la construcción y/o mantenimiento 
de obras de infraestructura civil, especialmente en entornos tan variados como 
el colombiano. Así, y mientras algunos proyectos destacan en la gobernanza y 
la inclusión social, otros sobresalen por su enfoque en la mitigación ambiental 
y la innovación. Esta variabilidad enfatiza la necesidad de un enfoque holístico 
e integrado que armonice las dimensiones ambiental, social, económica e 
institucional de la sostenibilidad, promoviendo un desarrollo que no solo sea 
resiliente y equitativo, sino también económicamente viable e institucionalmente 
sólido.

De forma general, los estudios sobre estos proyectos de infraestructura 
subrayan avances significativos en la integración de la sostenibilidad en Colombia, 
presentando también la necesidad de fortalecer y ampliar esfuerzos sostenibles 
en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura civil. La 
promoción de la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, 
junto con el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación, son 
esenciales para asegurar que los proyectos no solo cumplan con los criterios de 
sostenibilidad, sino que también dejen un legado positivo duradero. Estos proyectos, 
por lo tanto, no solo deben verse como construcciones físicas, sino como pilares 
fundamentales en la construcción de un futuro más sostenible para Colombia.
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RESUMEN

Las políticas de crédito establecidas por las entidades financieras son 
estrictas y de difícil acceso para los microempresarios y para los emprendedores 
que tienen proyectos en etapa de incubación y crecimiento. En este escenario, 
las mujeres microempresarias y emprendedoras deben asumir el reto de adquirir 
apalancamiento por parte del sistema financiero basado en la aceptación de una 
solicitud de crédito para su negocio que está intentando posicionarse en su etapa 
temprana. Bajo esta premisa este estudio analiza las barreras de acceso al crédito 
financiero en Colombia por parte de las microempresarias y emprendedoras. El 
desarrollo metodológico obedece a un estudio mixto de corte descriptivo en el cual 
se entrevistas a funcionarios de entidades financieras y se aplica una encuesta a 
40 mujeres emprendedoras. Los resultados evidencian que el grado de aceptación 
de un crédito en una entidad financiera depende de la trayectoria o vigencia del 
negocio de mínimo tres años, limitante para las nuevas emprendedoras, quienes 
además deben demostrar que cuentan con respaldo económico que asegure el 
pago del crédito en el tiempo acordado. Como parte de los resultados se descarta 
que la variable género sea determinante para una institución financiera en el 
momento de otorgar el crédito.

Palabras clave: Crédito financiero; Emprendimiento social; Microempresas; 
Mujeres empresarias; Políticas crediticias; Financiamiento empresarial.
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Barriers to Access Financial Credit for Female Microentre-
preneurs and Entrepreneurs in Colombia

ABSTRACT

The credit policies established by financial institutions are strict and difficult 
to access for microentrepreneurs and for entrepreneurs who have projects in the 
incubation and growth stage. In this scenario, women microentrepreneurs and 
entrepreneurs must assume the challenge of acquiring leverage from the financial 
system based on the acceptance of a credit application for their business that is 
trying to position itself in its early stage. Under this premise, this study analyzes 
the barriers to access to financial credit in Colombia by women microentrepreneurs 
and entrepreneurs. The methodological development follows a mixed descriptive 
study in which interviews were conducted with officials of financial institutions 
and a survey was applied to 40 women entrepreneurs. The results show that the 
degree of acceptance of a loan in a financial entity depends on the trajectory or 
validity of the business of at least three years, a limiting factor for new women 
entrepreneurs, who must also demonstrate that they have economic backing to 
ensure the payment of the loan within the agreed time. As part of the results, it is 
ruled out that the gender variable is a determining factor for a financial institution 
at the time of granting a loan.

Keywords: Financial credit; Entrepreneurship; Microenterprises; Women 
entrepreneurs; Credit policies; Business financing.

INTRODUCCIÓN

Las instituciones financieras en Colombia ofrecen a los consumidores 
una amplia variedad de productos para solventar sus necesidades que permitan 
la supervivencia y crecimiento de los negocios, incluso, a través de modalidades 
especiales como leasing, factoring, entre otros, que les permite a las empresas 
percibir recursos para operación e inversión. Es así como se crea “la necesidad 
de financiación que surgió en el Estado capitalista debido al establecimiento de 
intercambios regulares de productos básicos y monetarios, así como a la creciente 
necesidad del Estado de recursos financieros” (Rodríguez & Hernández, 2022). 
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Estas instituciones tienen un rol clave para la economía de los países en 
todos los momentos que atraviesan, tanto en crisis como en bonanza y épocas 
de crecimiento. Durante la recuperación económica, las instituciones financieras 
brindan financiamiento para respaldar el crecimiento económico, mientras que, 
durante la recesión económica, los bancos reducen los préstamos; situación 
que es paradójica por el hecho de que cuando se necesita recursos es cuando 
más limitantes se establecen. Sobre el particular en la literatura se reconoce que, 
“cuando se habla de créditos se habla necesariamente de unas obligaciones que 
adquiere una persona natural o jurídica, de realizar unos pagos futuros por un 
dinero recibido para destinaciones específicas en el presente” (Peña et al., 2011, p. 
103), es decir, el propósito principal de un préstamo por parte del acreedor siempre 
será ver retornada su inversión y su comisión por servicios, pero además cumple 
una función económica y social porque promueve el crecimiento de las empresas. 

En el momento en que se otorgan estos créditos, algunas barreras al 
sistema financiero desmotivan a los empresarios, como el temor a endeudarse, 
incumplimiento en requisitos, reportes negativos en centrales de crédito, y costos 
financieros muy elevados que causan incertidumbre a los emprendedores (Lozano, 
2017). Los grandes objetivos de toda empresa es mejorar su productividad, 
competitividad y desarrollo dinámico de su actividad empresarial que se refleja en 
su crecimiento. En esta dinámica las entidades financieras requieren que el cliente 
evidencie cómo va a pagar el crédito, con que respaldo cuenta, así como sus datos 
personales, ya que la obligación del sector financieros es administrar sus recursos 
para así seguir apoyando a los microempresarios (Rodríguez, 2009).

Así, las fuentes de financiación están abiertas para las microempresarias 
de Colombia, más aún cuando según un estudio practicado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá (2017) indica que, del total de empresarios, el 38,7% de los 
representantes legales son mujeres. Adicional entre 2016 y 2018 las mujeres 
crearon 5.074 empresas con ayuda de la Cámara de Comercio; cifra bastante 
significativa que podría llevar a pensar que la brecha de género se acorta cada vez 
más.

Sin embargo, según el Programa de las Nacional para la Américas para el 
Desarrollo (PNUD, 2024), el incremento de la pobreza multidimensional en esta 
región se ha agravado en términos de género en las últimas décadas, pues mientras 
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en 2002 la proporción de mujeres respecto a hombres en hogares en condición 
de pobreza a era 105 por cada 100, esta ha aumentado a 116 mujeres por cada 
100 hombres en 2021, es decir que cada vez hay más mujeres en condición de 
pobreza extrema con respecto a los hombres, como también lo demuestra el Índice 
de Pobreza Multidimensional (IPM) con enfoque en mujeres que para el año 2023, 
ascendió a 27,4% (Programa de las Nacional para la Américas para el Desarrollo 
[PNUD], 2024).

En este sentido, es importante conceptuar emprendimiento constituye una 
herramienta eficaz para que las mujeres puedan generar ingresos y salir de la 
pobreza, entendido como el acto de imaginar, diseñar, ejecutar y explotar una idea 
de negocio derivada de una invención, innovación, mejoramiento o aprovechando 
una tendencia del mercado, acción que implica el desarrollo de funciones, tareas 
y actividades asociadas a la identificación y aprovechamiento de oportunidades 
que conlleva al diseño de un proyecto, plan de negocio o creación de una empresa 
mediante la implementación de un modelo de negocio que permita su sostenibilidad 
en el tiempo y les permita solventar las necesidades propias y de las personas que 
dependen económicamente de ellas (Lozano et al., 2019). 

A partir de estos elementos, el estudio se enfoca en analizar las barreras 
que enfrentan las microempresarias y emprendedoras en Colombia para acceder 
al crédito financiero, considerando tanto las políticas internas de las entidades 
bancarias como las experiencias de las empresarias. Se busca comprender las 
dificultades reales que estas mujeres enfrentan al intentar obtener financiamiento 
para sus negocios, con el fin de identificar posibles soluciones y estrategias que 
promuevan un acceso más equitativo al crédito en el país. Esta comprensión es 
esencial para proponer estrategias y políticas gubernamentales para coadyuvar 
a esta problemática  que enfrentan las mujeres en su camino hacia el crecimiento 
económico y el empoderamiento, contribuyendo así al fortalecimiento de la 
economía y al desarrollo empresarial femenino en Colombia.

ELEMENTOS CONCEPTUALES

El éxito de un emprendimiento depende de múltiples factores tanto internos 
como internos, entre ellos la competencia, el lugar de desarrollo del negocio, la 
tecnología, recursos financieros, talento humano, entre otros aspectos que influyen 
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en el crecimiento del negocio. Asimismo, La financiación y planeación son elementos 
clave para permanecer en el mercado, ya que facilita el incremento de las ventas 
y puede hacer que los márgenes de rentabilidad sean mayores por efecto de un 
mayor número de clientes o porque los procesos se hacen más eficientes bajando 
los costos y los gastos (Rodríguez et al., 2020).

En la actualidad, la cantidad de emprendedores que empiezan a surgir e 
incluso a resurgir es cada vez más creciente, sin bien es cierto, el colapso económico 
causando por la pandemia de la Covid-19 ocasionó la quiebra y el cierre definitivo 
de muchas de empresas y emprendimientos en el mundo, a su vez disparo un 
fenómeno reactivación económica que obligó a la reinvención y fortalecimiento de 
los emprendimientos. La crisis, incentivó nuevas demandas de mercado, cambios 
en las tendencias de consumo y sobre todo un giro de 180° en la forma de hacer 
negocios. En este sentido se puede considerar que a partir de la pandemia los retos 
económicos son especialmente dos, el primero consiste en sostenerse y hacerle 
frente a la adversidad para salvaguardar y rescatar todo lo construido y seguir en 
marcha; y el segundo, consiste en ser capaces de construir y comenzar desde cero 
con nuevos emprendimientos que estén a la vanguardia de las demandas y sean 
sostenibles económico y ambientalmente (Torres et al., 2021).

Como parte del estudio se contemplan las políticas para incentivar la 
creación de empresas por parte del gobierno nacional, que, en su afán de impulsar 
la economía del país, ha desarrollado un portafolio de estrategias encaminadas 
directamente al apoyo hacia los microempresarios y microempresarias, con el 
propósito de ser generador de oportunidades y contrarrestar indicadores de 
pobreza, desempleo, educación, migración, entre otras. Algunas acciones tanto 
estatales como del sector privado se enuncian a continuación: 

• Fondo Emprender: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lidera proyectos 
y programas enfocados al desarrollo económico de las personas, para este 
fin y con financiamiento del gobierno nacional, crearon el Fondo Emprender, 
administrado por el SENA, que busca prestar la capital semilla inicial de 
las empresas, donde una vez puesto en marcha el proyecto será evaluado 
y supervisado periódicamente y se podrá condonar hasta el 100% de los 
recursos que le fueron asignados. Desde el año 2003 que se dio origen al 
fondo, en gobierno colombiano ha destinado más de 590 mil millones de 
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pesos, de los cuales se han generado hasta 7367 nuevas empresas y con lo 
que se ha permitido la generación de más de 29.000 empleos en todo el país 
(Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 2023). 

• Estrategia Sacúdete: En el plan Nacional de desarrollo de Colombia 2018-
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Ministerio de Trabajo, 
2018) se creó la estrategia para jóvenes emprendedores “subsidios en la 
tasa de interés” cuyas ideas de negocio estén relacionadas con el campo 
colombiano, contempla el financiamiento de hasta el 100% del valor de los 
costos directos del proyecto y una gran ventaja en periodo de gracias de 
hasta 12 meses, con un máximo de crédito para proyectos agroindustriales 
en el que estén asociados mínimo dos estudiantes es de hasta $80 millones, 
y para un estudiante no asociado, hasta $60 millones (Zea, 2021).

• El Banco Agrario cuenta con opciones de microcrédito a núcleos solidarios 
(plazo entre 3 y 12 meses), también a capital de trabajo (plazo de 3 a 36 
meses) e inversión (plazo de 3 a 48 meses), microcrédito agropecuario y se 
resalta el microcrédito a mujer microempresaria agropecuaria en función 
del capital de trabajo e inversión.

• Créditos de entidades financieras y cooperativas: Algunos bancos en el país 
sobresalen y son reconocidos entre los pequeños comerciantes, debido al 
posicionamiento como especialistas en las líneas de crédito amigables y 
asequibles con variedad de políticas flexibles, que le hacen apertura a su 
mercado y de paso, contribuyen al crecimiento económico, al servir como 
soporte para el impulso de muchos nuevos negocios. 

• El Banco de Occidente y Banco de Bogotá tienen diferentes líneas de crédito 
para las pequeñas y medianas empresas, por su parte Bancamía ofrece 
a los microempresarios diferentes modalidades de crédito en el nicho de 
microcréditos son: Credimía, Incentivo al Microcrédito (dirigida a personas 
sin experiencia crediticia), Cupo Rotativo de Crédito y Agromía (agro); AV 
Villas oferta la modalidad del factoring es la que más se ajusta al sector 
de microcréditos; Bancolombia cuenta con microcrédito, una opción que 
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les permite a los microempresarios acceder a préstamos desde un Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). 

METODOLOGIA

La metodología de investigación aplicada es de tipo mixta, en la cual se 
analiza lo expuesto por Moya et al. (2021) según los cuales la investigación mixta 
permite potenciar las bondades y funcionalidades que cada método. Este método 
integra tanto el método cualitativo por medio de la entrevista abierta con asesores 
comerciales de distintas entidades bancarias para indagar sobre su experiencia y 
conocimiento atendiendo el mercado de los emprendedores y observar los sistemas 
y protocolos establecidos para este fin. Con estas respuestas se pudo determinar 
el grado de relevancia y atención que tienen las emprendedoras en los bancos y las 
instituciones de crédito. 

Con relación a los elementos cuantitativos, se diseñó y validó un instrumento 
para encuestar una población de mujeres emprendedoras, la muestra para esta 
encuesta fue seleccionada de manera aleatoria entre un grupo de red social de 
42.629 mujeres de la región, llamado “Mujeres Empoderadas de Ibagué”. De esta 
encuesta se obtuvo 200 respuestas de mujeres que han tenido experiencias 
positivas y negativas al buscar el apoyo financiero que requerían para iniciar 
sus negocios, con estos resultados, fue posible medir el índice de aceptación del 
sistema financiero para con las emprendedoras de bajos o nulos recursos. 

Las preguntas que se diseñaron para la entrevista abierta y semiestructurada 
a asesores comerciales de entidades bancarias, está directamente relacionada con 
el propósito de construir los resultados a partir del cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 1

Relación de la aplicación de la metodología de tipo mixta
Aplicación del Método

Objetivo Específico Muestra Pregunta

Documentar los 
factores que deter-
minan las causales 
de rechazo a los 
emprendimientos 
por parte de las enti-
dades bancarias.

En entrevista abierta y 
semiestructurada con 
una asesora comercial 
de microcrédito de la 
Fundación Mundo Mu-
jer en Ibagué Colombia.
Banco Agrario, Banco-
lombia y Banco de Oc-
cidente, de cada una de 
ellas se pudo establecer 
que tan asequibles 
resultan sus políticas 
para los microempre-
sarios.

¿Mencione al menos 2 causales de rechazo de 
crédito?
¿Qué tan rentable considera usted que es 
para la compañía el apoyo a los nuevos 
emprendimientos?
¿Qué puntaje Score o de calificación financiera, 
exigen ustedes para aprobar un crédito?
¿De todos los emprendedores solicitantes, cual 
es el porcentaje de aprobación de los créditos 
solicitados por ellos?
¿Considera usted que el hecho de ser mujer 
representa algún factor determinante para el 
análisis del perfil financiero de una persona?

Examinar el apalan-
camiento financiero 
con el que cuentan 
las mujeres em-
prendedoras para el 
desarrollo de su idea 
de negocio

El SENA, por medio de 
proyectos y programas 
ayuda a las personas al 
desarrollo económico, 
igualmente con finan-
ciamiento del gobierno 
Nacional crearon el 
fondo emprender el cual 
busca prestar la capital 
semilla a las empresas.

¿Existe en esta institución financiera una línea 
especialmente diseñada para emprendedores? 
¿Cuál es esta?
¿Mencione algunos requisitos que deben cumplir 
los solicitantes para iniciar un estudio de crédito 
viable?
¿Considera usted, que las políticas diseñadas 
para el microcrédito son amigables y asequibles 
para los emprendedores?
¿Mensualmente, cuantas personas o pequeñas 
empresas realizan solicitudes de crédito con su 
compañía y cuantas de ellas son mujeres?

Indagar en las mi-
croempresarias las 
problemáticas y 
barreras de acceso 
con las que se han 
encontrado a la hora 
de recurrir a las en-
tidades de crédito 
para financiar sus 
proyectos. 

Ser emprendedor en 
Colombia no es un ca-
mino fácil de recorrer, 
existen limitaciones 
con respecto a políticas 
tributarias de gobierno 
para la creación de em-
presa.
se aplicó una encuesta 
virtual a través de me-
dios magnéticos, que 
permitió medir el nivel 
de confianza y partici-
pación en las líneas de 
crédito que están di-
señadas en los bancos 
para quienes quieren 
emprender,

¿Ha acudido a entidades del sistema financiero 
en busca de créditos para financiar su 
emprendimiento?
¿Cuáles personas están asociadas como 
propietarias a su emprendimiento?
¿Cuánto tiempo le llevo lograr que su 
emprendimiento fuera sostenible y le generara 
suficiente rentabilidad?
¿Con que dificultades de acceso se ha 
encontrado a la hora de solicitar crédito a los 
bancos?
¿Qué tipo de recursos financieros utilizo para 
iniciar su emprendimiento?
¿Recomendaría usted a otras emprendedoras, 
acudir a las líneas de crédito de los bancos para 
desarrollar su idea de negocio?

Nota. Elaboración propia
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Con la información obtenida y la decodificación de datos, se analizó 
y formuló la tabulación, síntesis y la interpretación de las respuestas. Estos 
resultados sirven como insumo para la formulación de argumentos, los resultados 
de las preguntas cerradas permite la exactitud en la información, enfocar y 
construir los posibles resultados a partir de los objetivos propuestos, por su parte 
los resultados cuantitativos permiten profundizar en el análisis de la información, 
el conocimiento de casos particulares en su contexto y la generación de nuevas 
hipótesis que, al ser probadas dan lugar a la generación de nuevas investigaciones 
y nuevo conocimiento.

RESULTADOS

Análisis del impacto del acceso a financiamiento 

El acceso equitativo al financiamiento es un factor crucial para el desarrollo 
económico y social en cualquier sociedad. Sin embargo, en Colombia, como en 
muchos otros países, persisten barreras significativas que limitan el acceso de las 
mujeres microempresarias y emprendedoras al crédito financiero. Esta situación 
plantea desafíos tanto para las mujeres empresarias como para el sistema 
financiero en su conjunto. En este contexto, es fundamental analizar el impacto de 
estas barreras en el acceso al financiamiento y sus consecuencias en términos de 
desarrollo económico y social. Al comprender mejor estas dinámicas, se pueden 
identificar estrategias efectivas para superar las barreras y promover un acceso 
más inclusivo y equitativo al crédito financiero en Colombia.

En el contexto colombiano, las mujeres microempresarias y emprendedoras 
enfrentan considerables obstáculos para acceder al crédito financiero, lo que limita 
su capacidad de crecimiento y desarrollo empresarial. Como señala una publicación 
reciente de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2022), la falta de políticas 
bancarias inclusivas y adaptadas a las necesidades de este sector de la población 
contribuye a perpetuar la desigualdad económica y social en el país. Esta situación 
no solo afecta a las mujeres empresarias individualmente, sino que también tiene 
un impacto negativo en la economía en general, al frenar la creación de empleo y la 
generación de ingresos en las comunidades locales (González, 2019).

Además, la ausencia de acceso al crédito financiero para las mujeres 
microempresarias y emprendedoras en Colombia también afecta la capacidad del 
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país para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. Según un informe reciente 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el empoderamiento 
económico de las mujeres es fundamental para lograr un crecimiento económico 
inclusivo y sostenible (PNUD, 2021). Por lo tanto, es necesario que se implementen 
políticas y medidas que eliminen las barreras existentes y promuevan un acceso 
equitativo al crédito financiero para las mujeres empresarias, contribuyendo así al 
desarrollo económico y social del país.

Mediante el estudio se ha evidenciado que la obtención de crédito para las 
mujeres emprendedoras y microempresarias se ve obstaculizada por diversas 
barreras, entre las cuales destaca la inclusión en listas restrictivas de orden 
nacional e internacional, las cuales constituyen un motivo inmediato de rechazo 
para la concesión de créditos a empresas, emprendedores o personas en general 
(Guzmán & Rodríguez, 2008). Estas listas son elaboradas con el fin de prevenir 
actividades ilícitas como el lavado de activos, fraudes, terrorismo y narcotráfico, 
siendo la mayoría de estos comportamientos considerados delictivos. Esta 
situación genera un entorno desafiante para las mujeres que buscan acceder a 
financiamiento para sus proyectos empresariales, limitando sus oportunidades de 
desarrollo económico y crecimiento empresarial (Cataño & Tamanini, 2015).

Para la identificación de estas barreras, se analiza la información obtenida 
mediante la entrevista abierta y semiestructurada a los asesores comerciales 
del área de microcrédito de diferentes entidades financieras del Tolima, donde se 
observó algunos de los factores que causa que las compañías den por negada la 
solicitud de crédito de una microempresaria, aun cumpliendo con los requisitos 
básicos que se exigen y se profundizo sobre la especialización que manejan en la 
línea de créditos para emprendedores, detallando especialmente el portafolio de 
posibilidades que para ellos ofrecen, según se analiza a continuación. 

En el primer caso se analiza la Fundación Mundo Mujer, una empresa 
microfinanciera con una trayectoria de 35 años que brinda soluciones a microempresarios, 
con el propósito que estos, pueda invertir en materias primas, mano de obra, gastos y 
costos de operación, compra de inventarios y mantenimiento y reparación. Su producto 
está diseñado para residentes en Colombia, naturales o jurídicos y con una experiencia 
de mínimo 6 meses en su negocio, no exigen vida crediticia y los montos a otorgar van 
desde 1 hasta 120 SMLMV para pagar entre 6 y 60 meses.
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Esta entidad propone dos líneas de crédito según la necesidad del 
emprendedor, la primera es para el capital inicial de trabajo que comprende la 
inversión primaria de materias primas, mano de obra, inventarios, entre otros. La 
segunda es para modernización del negocio que podrán ser invertidos en nueva 
maquinaria, vehículos, certificaciones de calidad, software entre otros, si la idea 
es formalizar la empresa, el requisito es contar con una antigüedad de mínimo 12 
meses. Lo ideal para el empresario es que su crédito sea al menor tiempo posible 
para que así el interés amortizado se difiera a un menor valor.

Como aspecto positivo, la entidad no aplica costos de estudios ni de aval 
para la solicitud de crédito y que entre más corto sea el plazo al que se difiere, 
menor es el valor por pagar en interés. El 70% de los solicitantes con Fundación 
Mundo Mujer son mujeres representares legales de sus empresas o emprendedoras 
como persona natural, de este tanto por lo menos un 60% de las solicitudes son 
aceptadas y no se considera una razón determinante el género de la persona ni 
como influencia en la aceptación o no de la solicitud de crédito. 

En el caso del Banco Caja Social, su línea de crédito para emprendedores es 
“línea de microcrédito” que estipula en sus políticas para otorgar un crédito para 
negocio, una antigüedad mínima de 3 años de funcionamiento y que en el momento 
de solicitar el crédito el negocio esté generando las suficientes ganancias a partir 
de costos y gastos debidamente soportados, también se exige al titular no estar 
reportado en ninguna de las centrales de riesgo. 

El Banco Caja Social, cuenta con una segunda línea de crédito para 
emprendedores denominada  “Microempresarios – Trabajadores Independientes”, 
esta estipula en sus políticas para otorgar un crédito para negocio, estar registrado 
en la cámara de comercio1 de la región contar con mínimo de un año de antigüedad, 
tener extractos bancarios de cuentas de ahorro con un ingreso promedio de 
mínimo $2.000.000, contar con facturas de proveedores que atestigüen la 
actividad económica del negocio y dos referencias comerciales. Al igual que en la 
línea anterior, el aspirante a crédito no debe estar reportados en centrales de riego, 
figurar en la lista Clinton y debe demostrar que tiene la capacidad de pago para 
asumir la obligación. 

1 Las Cámaras de Comercio en Colombia son entidades sin ánimo de lucro que representan y promueven los intereses del empre-
sariado, gestionando registros mercantiles y desempeñando funciones públicas de colaboración entre el sector público y privado 
(Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio [Confecámaras], 2016).



      

360

El estudio permite observar, desde la perspectiva de las entidades financieras, 
que la colocación de créditos en la modalidad de emprendimientos son un gran 
mercado para los bancos en la medida que estos implican un retorno rápido del 
dinero ligado al éxito del negocio. El score mínimo solicitado por banco Caja social 
es de 700 puntos o de una calificación tipo A. Según sus estadísticas, el 30% de 
los solicitantes de microcrédito son mujeres y de este porcentaje, solo el 15% son 
aprobados, además no se contempla factores discriminativos de género para tener 
en cuenta para los estudios de crédito y se les exige a las mujeres únicamente 
cumplir con un perfil general de deudor, según la información obtenida mediante 
entrevista.

En el Banco de Occidente, no existe una línea diseñada para emprendedores, 
pero si el solicitante cuenta con una empresa o microempresa ya constituida y con 
un negocio totalmente establecido, será sujeto de estudio de crédito. Como causa 
de rechazo de la solicitud se contempla estar inscritos en listas de observación por 
mal comportamiento crediticio, antecedentes penales y judiciales, baja capacidad 
de pago o antigüedad incipiente en su actividad económica, además, el aspirante 
a crédito en el Banco de Occidente, deberá tener una buena calificación en las 
centrales de riego. El score solicitado en este banco es de mínimo 700 puntos y 
calificación A. Mensualmente cerca de 30 mujeres se presentan en las oficinas 
de la ciudad de Ibagué, interesadas en un crédito para negocio y un 60% de estas 
solitudes son aprobadas previo cumplimiento de los requisitos, además, no se 
contempla como política una diferenciación en el género. 

La cuarta entidad analizada es el Banco Agrario, el único banco estatal 
que se reconoce por ser un banco especializado en el servicio a agricultores y 
pequeños emprendedores en Colombia, sin embargo, desde 1999 este banco 
abrió sus puertas para atender las necesidades de financiación de toda clase de 
actividades económicas (Banco Agrario, 2021). Para la aprobación o rechazo de 
una solicitud de crédito en este banco, se tiene en cuenta la capacidad de pago 
del solicitante, el respaldo monetario y la posesión de bienes raíz que le sirvan 
como garantía de pago. La poca experiencia crediticia no es una causal directa de 
rechazo para esta entidad, sin embargo, si es empleado, debe contar como mínimo 
con 12 meses de antigüedad e ingresos de 2 SMLMV en adelante. Para el caso 
de los emprendimientos, este debe tener 3 años o más de posicionamiento en el 
mercado.
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El acceso equitativo al financiamiento es esencial para el desarrollo 
económico y social en cualquier sociedad. Sin embargo, en Colombia, persisten 
barreras significativas que limitan el acceso de las mujeres microempresarias y 
emprendedoras al crédito financiero. Esta situación plantea desafíos tanto para 
las mujeres empresarias como para el sistema financiero en su conjunto. La falta 
de políticas bancarias inclusivas y adaptadas a las necesidades de este sector de 
la población contribuye a perpetuar la desigualdad económica y social en el país, 
afectando negativamente la creación de empleo y la generación de ingresos. Por 
tanto, es crucial analizar el impacto de estas barreras en el acceso al financiamiento 
y buscar estrategias efectivas para promover un acceso más inclusivo y equitativo 
al crédito financiero en Colombia.

Barreras de acceso a crédito para microempresarias y emprendedoras

De acuerdo con Albarrán et al. (2017), históricamente la actividad productiva 
se ha caracterizado por la división de género en el trabajo, en la cual el hombre 
actúa como proveedor y la mujer de receptora, sin embargo, hoy en día la mujer ha 
roto tal paradigma, para tomar en muchas ocasiones el rol de proveedor, mediante 
el desempeño de actividades laborales. Actualmente las mujeres están listas para 
emprender por cuenta propia, quieren tomar decisiones sobre su economía, su 
futuro, su cuerpo, su oficio y su éxito personal, han cambiado su mentalidad y han 
obligado a la sociedad a que también la cambie; la mujer de hoy se preocupa más 
por sí misma, incluso la mujer está logrando nivelar la balanza y conformar nuevos 
modelos de familia, donde tanto hombre como ellas desempeñan las diferentes 
labores.

 
En el contexto actual, las mujeres aspiran a más que simples roles de 

empleadas; desean liderar y emprender, enfrentando los desafíos que la sociedad 
les presenta. Anhelan ocupar posiciones profesionales y directivas, alcanzar la 
independencia económica y el éxito en sus proyectos. Este impulso por liderar 
se traduce en el deseo de establecer sus propias microempresas, donde puedan 
desarrollar sus ideas y trabajar de manera independiente, incluso desde casa, 
adaptando sus negocios a las necesidades cambiantes de la vida moderna. 
Investigaciones realizadas en Perú y Estados Unidos respaldan este movimiento, 
demostrando que las mujeres no solo transforman sus propias vidas a través del 
emprendimiento, sino que también generan impactos positivos en la sociedad 
circundante (Rosca et al., 2020; Henry et al., 2016).
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Según Castiblanco (2018), los emprendimientos resultan ser un círculo de 
éxito colaborativo entre género y condiciones socioeconómicas, pues según la 
autora, estos cambios se concentran en transformaciones de ideas sobre el género, 
donde la medición del éxito empresarial se hace en términos del bienestar colectivo 
bajo la dirección y apoyo a otras mujeres empresarias, concluyéndose que antes del 
diseño de las política de formalización, generación de empleos y emprendimientos, 
es necesario conocer la población, sus características y motivaciones para entender 
lo que esperan y requieren realmente para su vinculación en el mercado laboral.

El proceso de emprender en Colombia implica numerosos desafíos, desde 
políticas tributarias restrictivas hasta la falta de apoyo e incentivos para los 
microempresarios. Según datos recientes del Banco Mundial, en 2019 el país se 
ubicó en el puesto 65 de 190 economías en el ranking de facilidad para hacer 
negocios y para 2020 descendió al  67 World Bank Group (2020). Las penalidades 
rigurosas de las centrales de riesgo, la crisis económica global y el aumento de 
precios también dificultan el camino. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos 
radica en las políticas bancarias, que resultan inaccesibles para quienes buscan 
créditos para financiar sus proyectos. Las entidades financieras operan con 
una aversión al riesgo mínima, lo que representa un verdadero desafío para los 
emprendedores que carecen de respaldo financiero en las etapas iniciales de sus 
negocios.

Se llevó a cabo una encuesta en el departamento del Tolima para explorar las 
experiencias de algunas microempresarias en la búsqueda de recursos para iniciar 
sus negocios. La encuesta permitió evaluar su nivel de confianza y participación en 
las líneas de crédito destinadas a emprendedores. En términos de edad, se encontró 
que el grupo más común de mujeres emprendedoras se sitúa entre los 29 y los 39 
años. Esta franja etaria es considerada ideal para iniciar un negocio propio, ya que 
las mujeres se encuentran en un punto en el que tienen la madurez necesaria para 
ejecutar ideas innovadoras, pero aún cuentan con la energía y la disposición para 
asumir riesgos. De hecho, el 50% de las mujeres encuestadas comenzaron sus 
emprendimientos en esta etapa de sus vidas. Un 25% de las mujeres se aventuraron 
a emprender antes de los 28 años, mientras que el otro 25% inició sus negocios 
después de los 40, etapa en la que se presume que ya cuentan con la experiencia 
necesaria para establecer un negocio sólido y bien estructurado.
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Posteriormente, se indagó sobre si habían solicitado crédito, obteniéndose 
los siguientes resultados. El 25% de las microempresarias no requirieron préstamos 
bancarios para iniciar sus emprendimientos, ya que pudieron financiar sus ideas 
de negocio con recursos propios y ahorros. Este porcentaje es significativamente 
menor en comparación con el 50% de mujeres que sí necesitaron acceder a este 
servicio financiero. El 25% restante corresponde a mujeres que solicitaron un 
crédito para desarrollar sus ideas, pero este les fue negado, por lo que tuvieron que 
recurrir a otras fuentes de financiamiento para alcanzar sus objetivos.

La mitad de las microempresarias encuestadas han logrado iniciar sus 
negocios de manera unipersonal e independiente. Aunque este enfoque implica un 
mayor esfuerzo para sostener el emprendimiento, también resulta más consistente 
y sostenible a largo plazo debido a la mayor apropiación del proyecto por parte 
de la emprendedora. Por otro lado, un 25% de los nuevos negocios se financiaron 
con recursos familiares, lo que implica la percepción de más de un propietario. 
Sin embargo, este tipo de sociedad suele disolverse a corto plazo debido a 
incompatibilidades, y en los mejores casos, uno de los propietarios adquiere la 
propiedad del otro. El restante 25% se asoció con amigos para poder impulsar su 
negocio.

Adicionalmente, los resultados revelan un escenario complejo para las 
emprendedoras, donde la mayoría lucha por alcanzar la estabilidad financiera a 
largo plazo. Este escenario se ve reflejado en el hecho de que solo el 25% de los 
emprendimientos logran llegar al punto de equilibrio antes de los 3 años, lo que 
evidencia las dificultades para hacer sostenible y confiable el negocio en el largo 
plazo. Además, el 75% de las emprendedoras que han estado en el proceso por 
más de un año aún no han podido generar la rentabilidad necesaria para que sus 
negocios sirvan como garantía al solicitar un crédito, lo que limita su capacidad 
para expandirse y desarrollarse. Esta situación pone de manifiesto dificultades 
inherentes al proceso de emprendimiento, que van desde la generación de 
ingresos consistentes hasta el acceso al financiamiento necesario para impulsar 
el crecimiento. En este contexto, es fundamental que se implementen medidas de 
apoyo y se promueva un entorno favorable para el desarrollo empresarial, con el 
fin de aumentar las probabilidades de éxito y contribuir al crecimiento económico 
a largo plazo.
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La investigación permitió evidenciar que cuando se emprende un negocio sin 
disponer de los recursos financieros necesarios para sostenerlo, muchas personas 
recurren a las entidades de crédito en busca de apoyo. Si bien algunas solicitudes 
son aprobadas con éxito, en la mayoría de los casos las mujeres se enfrentan a 
políticas demasiado rígidas, diseñadas para individuos con solidez económica, 
pero que no se adaptan a las necesidades de las emprendedoras que aún están 
consolidando sus negocios. Estas políticas suelen implicar cuotas elevadas en 
comparación con los ingresos generados por la actividad, requisitos inalcanzables 
y costos financieros excesivos. Este escenario limita considerablemente las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo empresarial para las mujeres empresarias 
y emprendedoras, lo que a su vez afecta negativamente la inclusión económica y la 
igualdad de oportunidades.

Finalmente, los resultados revelan que el 75% de las mujeres emprendedoras 
prefieren utilizar sus ahorros para impulsar su negocio, ya que lo perciben como una 
opción más rentable y segura. En muchos casos, estas mujeres optan por ahorrar 
en lugar de recurrir a servicios financieros para financiar un nuevo emprendimiento. 
Por otro lado, un 25% de las mujeres encuestadas eligen solicitar préstamos y 
apoyo a sus familiares y círculo cercano para obtener los recursos necesarios para 
iniciar su negocio. Esta preferencia por utilizar recursos propios o el apoyo familiar 
puede estar influenciada por la percepción de las mujeres sobre las dificultades y 
restricciones asociadas con los servicios financieros tradicionales, así como por la 
confianza en el respaldo y apoyo de sus seres queridos.

DISCUSIONES

La falta de acceso equitativo al financiamiento afecta significativamente a las 
mujeres microempresarias y emprendedoras en Colombia. Según la Organización 
de Estados Americanos (OEA, 2022), la carencia de políticas bancarias inclusivas 
contribuye a mantener la desigualdad económica y social en el país. Esta situación 
no solo impacta a las mujeres individualmente, sino que también tiene repercusiones 
en la economía en general, obstaculizando la creación de empleo y la generación 
de ingresos en las comunidades locales.

Además, la exclusión de las mujeres del acceso al crédito financiero 
dificulta la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2021) destaca que el 
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empoderamiento económico de las mujeres es esencial para lograr un crecimiento 
económico inclusivo y sostenible. Por lo tanto, urge la implementación de políticas 
y medidas que eliminen las barreras existentes y fomenten un acceso equitativo 
al crédito financiero para las mujeres empresarias, lo que contribuiría al desarrollo 
económico y social del país.

El estudio revela que diversas barreras, como la inclusión en listas 
restrictivas y la falta de garantías suficientes, obstaculizan el acceso al crédito 
para las mujeres emprendedoras y microempresarias. Estas barreras limitan sus 
oportunidades de desarrollo económico y crecimiento empresarial (Cataño & 
Tamanini, 2015). Aunque existen opciones de financiamiento, como las ofrecidas 
por la Fundación Mundo Mujer y el Banco Caja Social, aún persisten obstáculos, 
como los requisitos de puntaje crediticio mínimo y antigüedad del negocio. Superar 
estas barreras requerirá políticas inclusivas y colaboración entre entidades 
financieras y autoridades para promover la inclusión financiera de las mujeres 
microempresarias y emprendedoras en Colombia.

El cambio de roles de género en el ámbito laboral es evidente en la sociedad 
contemporánea, donde las mujeres buscan cada vez más independencia económica 
y liderazgo en sus actividades profesionales y empresariales (Albarrán et al., 2017). 
Este cambio se refleja en el aumento de mujeres emprendedoras que buscan 
establecer sus propios negocios, rompiendo con los estereotipos tradicionales de 
género. La aspiración de las mujeres por liderar y emprender no solo transforma 
sus vidas, sino que también genera impactos positivos en la sociedad, como lo 
respaldan diversas investigaciones realizadas en diferentes países (Rosca et al., 
2020; Henry et al., 2016).

Sin embargo, el camino hacia el emprendimiento femenino presenta 
dificultades, especialmente en países como Colombia, donde las políticas bancarias 
y las condiciones socioeconómicas dificultan el acceso al financiamiento para 
las mujeres microempresarias y emprendedoras (World Bank Group, 2020). La 
falta de políticas inclusivas y el exceso de rigidez en los requisitos para acceder 
a créditos bancarios representan obstáculos significativos que limitan el 
crecimiento y desarrollo de los negocios liderados por mujeres. Estas barreras no 
solo obstaculizan el progreso individual de las emprendedoras, sino que también 
contribuyen a perpetuar la desigualdad económica y social en la sociedad.
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Ante este panorama, es crucial que las autoridades y entidades financieras 
revisen y ajusten sus políticas para promover un acceso más equitativo y justo 
al financiamiento para las mujeres emprendedoras en Colombia. Además, es 
fundamental brindar apoyo y recursos adicionales, como capacitación empresarial 
y asesoramiento financiero, para fortalecer las habilidades y capacidades de las 
mujeres empresarias, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial y contribuir de 
manera más significativa al desarrollo económico y social del país. En este sentido, 
es necesario un enfoque integral que aborde no solo las barreras financieras, sino 
también las culturales y sociales que aún persisten y limitan el progreso de las 
mujeres en el ámbito empresarial.

CONCLUSIONES

Los hallazgos revelan que la mayoría de las mujeres emprendedoras optan 
por alternativas como préstamos familiares o el uso de sus ahorros personales para 
financiar sus ideas de negocio. Esto sugiere una falta de confianza o satisfacción 
con los servicios financieros tradicionales, posiblemente debido a políticas 
inflexibles, altos costos financieros y requisitos inasequibles. Debido a esto, solo un 
25% de las emprendedoras consideran los servicios financieros como una opción 
viable de financiamiento para sus emprendimientos, lo que refleja la necesidad de 
revisar y adaptar las políticas financieras para hacerlas más accesibles para las 
mujeres empresarias y emprendedoras. En este sentido, es fundamental que las 
instituciones financieras comprendan las necesidades y realidades de este sector 
de la población y desarrollen productos y servicios que realmente satisfagan sus 
demandas y contribuyan a su éxito empresarial.

En general, las políticas de crédito de las entidades financieras tienden a ser 
rigurosas, priorizando la preservación de su capital sobre el respaldo de negocios 
con un alto riesgo de insostenibilidad. Estas políticas suelen carecer de flexibilidad 
y beneficios financieros para los solicitantes, y se adhieren estrictamente a sus 
estatutos al evaluar las solicitudes de crédito. Además, confían en las centrales de 
riesgo como fuente clave de información para la toma de decisiones, requiriendo 
una calificación alta o excelente en estas bases de datos, la cual se basa en un 
historial crediticio impecable.
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Los resultados del estudio evidencian que las políticas de crédito de las 
entidades financieras están marcadas por una estricta evaluación de riesgos, 
priorizando la preservación del capital sobre el impulso de negocios con riesgos 
de insostenibilidad. Se observa que la negación de créditos se fundamenta en 
criterios como el historial de pagos, la calificación crediticia y la capacidad de 
respaldo financiero del solicitante. Asimismo, se evidencia que la falta de una 
planificación adecuada y estudios de mercado para evaluar el potencial de éxito 
del emprendimiento constituyen un obstáculo para la aprobación del crédito. En 
este sentido, se concluye que las políticas financieras actuales no siempre son 
favorables para los emprendedores, ya que se centran más en la mitigación de 
riesgos que en el fomento de la iniciativa empresarial.

El grado de aceptación de crédito es alto y probable en los casos en los 
cuales la emprendedora cuenta con una trayectoria de mínimo tres años en el 
desarrollo de su idea de negocio y ya cuenta con un respaldo de proveedores y de 
cuentas bancarias, y así mismo tiene totalmente constituida su empresa según 
los parámetros de los entes de control y entes reguladores. En estos casos los 
bancos están dispuestos a aprobar créditos para la expansión e innovación de las 
microempresas, pues de esta manera el riesgo de no pago es más bajo al estar 
garantizado el punto de equilibrio del negocio, o al contar con el capital construido 
por el emprendedor en su trayectoria. 

Se observó que las microempresarias también puedes acudir a los 
programas del gobierno, diseñados especialmente para apoyar el surgimiento de 
nuevas empresas y combatir el desempleo con estas estrategias,  como el Fondo 
Emprender, el Banco Agrario y algunas otras fundaciones, que ponen a disposición 
recursos de apoyo tanto económico de acompañamiento y asesoría para la creación 
de empresa, todo esto con la gran motivación en la mayoría de los casos, de que 
si el proyecto cumple con los requisitos establecidos, podría condonar una gran 
parte o incluso la totalidad de la deuda, o lograr otros beneficios como importantes 
periodos de gracia para alcanzar el punto de equilibrio del proyecto económico. 

 
Adicionalmente, el estudio revela que las estrictas políticas de crédito 

representan la principal barrera de acceso para las microempresarias que desean 
emprender un negocio. A pesar de que solo alrededor del 50% de las solicitudes 
de crédito son aprobadas, las instituciones financieras tienden a basar su 
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evaluación en criterios como el historial financiero y el respaldo económico, sin 
considerar adecuadamente la planificación estratégica del proyecto. Esta situación 
limita significativamente las oportunidades de financiamiento para las mujeres 
emprendedoras, destacando la necesidad de políticas crediticias más flexibles y 
adaptadas a las realidades y necesidades de este sector de la población.

Finalmente, se destaca que el género no es un factor determinante para 
aprobar o rechazar una solicitud de crédito, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos mínimos establecidos por el banco. Aunque en Bogotá, Colombia, el 
48.30% de los emprendimientos formales son liderados por mujeres, persiste una 
percepción social y cultural que aún no reconoce completamente el papel de la 
mujer como eje económico del núcleo familiar. Esto se refleja en que, en muchos 
casos, los hombres tienen un mayor respaldo de amigos y familiares para obtener 
préstamos informales y así iniciar un negocio. Es crucial trabajar en la eliminación 
de estereotipos de género en el ámbito empresarial para fomentar la igualdad de 
oportunidades y el empoderamiento económico de las mujeres.
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RESUMEN
En Colombia, las microempresas enfrentan desafíos de inclusión financiera 

debido a la falta de acceso a servicios financieros formales, a pesar del crecimiento 
de las fintech. Este estudio analiza el impacto de las billeteras digitales en 
la inclusión financiera de microempresas en Ibagué, utilizando un enfoque 
correlacional y cuantitativo. La mayoría de las microempresas se encuentran en 
estratos socioeconómicos medios, con Nequi y Daviplata como las plataformas 
más utilizadas. Aunque se identificaron dificultades percibidas, como la inseguridad 
y problemas técnicos, la mayoría de los encuestados perciben un impacto positivo 
en el crecimiento del negocio. Estos hallazgos resaltan la importancia de las fintech 
en la promoción de la inclusión financiera, un aspecto crucial para el crecimiento 
económico y el bienestar social, y destacan la necesidad de mejorar la seguridad y 
usabilidad de las billeteras digitales para garantizar su efectividad en la promoción 
de la inclusión financiera y el desarrollo económico en la región.

Palabras clave: Billeteras Digitales; Estratos Socioeconómicos; Fintech; 
Gestión empresarial; Inclusión Financiera.
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Contribution of Digital Wallets to the Financial Inclusion of 
Microbusinesses in Ibague - Colombia

ABSTRACT
In Colombia, microenterprises face challenges of financial inclusion due 

to the lack of access to formal financial services, despite the growth of fintech. 
This study examines the impact of digital wallets on the financial inclusion of 
microenterprises in Ibagué, using a correlational and quantitative approach. Most 
microenterprises are located in middle socio-economic strata, with Nequi and 
Daviplata as the most used platforms. Although perceived difficulties such as 
insecurity and technical issues were identified, the majority of respondents perceive 
a positive impact on business growth. These findings highlight the importance of 
fintech in promoting financial inclusion, a crucial aspect for economic growth and 
social welfare, and underscore the need to improve the security and usability of 
digital wallets to ensure their effectiveness in promoting financial inclusion and 
economic development in the region.

Keywords: Digital Wallets; Socioeconomic Strata; Fintech; Business 
Management; Financial Inclusion.

INTRODUCCIÓN
En este escrito se analiza el impacto del uso de las billeteras digitales en 

la inclusión financiera de microempresas teniendo como contexto la ciudad de 
Ibagué. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2023), el 92% del tejido 
empresarial formal en Colombia está representado por microempresas, de las 
cuales solo el 5% cotizaron a seguridad social, cerca del 90% no contaban con 
registro en Cámara de Comercio, solo el 15,8% accedieron a productos financieros 
de crédito y su innovación en herramientas TIC es 4 veces a menor a la observada en 
las grandes empresas, mientras la proporción de ocupados informales se mantuvo 
en 55,7% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 
2024), cifras que hacen evidente la necesidad de fomentar la inclusión financiera 
en los micronegocios. 

La importancia de abordar la inclusión financiera de los micronegocios en 
Colombia ha sido reconocida por Zuleta (2018), quien destaca la necesidad de 
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obtener datos más precisos sobre las pymes en el país. Entre sus recomendaciones 
se incluyen la realización de evaluaciones externas del impacto de los instrumentos 
financieros existentes, así como el diseño de nuevos instrumentos que fomenten la 
demanda y promuevan la educación financiera pública-privada. Además, se resalta 
la importancia de que los bancos de desarrollo diferencien entre empresas con 
acceso regular al crédito y aquellas con acceso ocasional o nulo. Estas sugerencias 
establecen un marco crucial para comprender y abordar los desafíos de la inclusión 
financiera de los micronegocios en el contexto colombiano.

Bajo este escenario, las plataformas digitales disponibles constituyen 
un recurso invaluable para fomentar la formalización y el desarrollo de las 
microempresas al posibilitar transacciones desde cualquier ubicación y en cualquier 
momento, a través de dispositivos móviles o computadoras con acceso a internet, 
estas plataformas desempeñan un papel crucial en la promoción de la inclusión 
financiera, además de su conveniencia, estas plataformas ofrecen ventajas tangibles, 
como la celeridad en operaciones financieras tales como transferencias, pagos de 
facturas y compras en línea al prescindir de la necesidad de infraestructura física, 
como sucursales bancarias, los servicios financieros digitales se posicionan como 
una alternativa más económica tanto para los usuarios como para las instituciones 
financieras. En este sentido, su papel en el fomento de la inclusión financiera y el 
desarrollo empresarial se vuelve cada vez más relevante en el contexto colombiano 
actual (Ferraz & Ramos, 2018; Lecuona et al., 2018).

La falta de acceso de algunas microempresas a plataformas digitales para 
realizar transacciones financieras representa un situación que no debe pasarse por 
alto. Esta situación resalta la necesidad apremiante de ampliar el uso de tecnologías 
financieras digitales, especialmente considerando los riesgos asociados con 
el manejo de efectivo en un entorno cada vez más digitalizado. La ausencia de 
acceso a estas plataformas expone a las microempresas a mayores riesgos de 
seguridad, como robos u otros incidentes. Además, el uso continuado de efectivo 
complica la gestión financiera y contable al carecer de un registro electrónico de 
transacciones, limitando así su capacidad para tomar decisiones informadas y 
planificar operaciones eficientes. Por tanto, resulta crucial impulsar la adopción 
de tecnologías financieras digitales entre las microempresas para mejorar su 
seguridad, eficiencia y capacidad de gestión financiera en el contexto actual (Vera-
Cossio & Yáñez-Pagans, 2023).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El incremento de los casos de fraude representa una problemática para la 

integración financiera de los microempresarios que consideran adoptar billeteras 
digitales en Colombia, de hecho, aproximadamente un tercio de las empresas en el 
país han sido víctimas de fraude en plataformas digitales, lo que refleja la magnitud 
del problema. A pesar de que la mayoría de las empresas son conscientes de los 
riesgos asociados, solo el 76% de ellas lleva a cabo un monitoreo activo de sus 
plataformas para detectar irregularidades. Además, aunque el 80% cree tener 
controles adecuados para identificar fraudes en línea, esta percepción podría ser 
engañosa en cuanto a su efectividad real, situación que demuestra la urgente 
necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger a las empresas 
contra posibles fraudes en línea, sin embargo, no todas las empresas cuentan con 
los recursos ni la información necesaria para implementar estas medidas, lo que 
resalta aún más la importancia de abordar este problema de manera integral (La 
nota económica, 2023).

De otra parte, en Colombia, se ha observado un crecimiento significativo 
en la digitalización de los pagos en los últimos años, con un aumento del 71% en 
el uso de pasarelas de comercio electrónico, y un incremento del 54% en el uso de 
canales digitales en las ciudades. Aproximadamente el 53% de la población adulta 
recibe sus ingresos mediante transferencias electrónicas, siendo más común en 
áreas urbanas y hogares con mayores ingresos. Sin embargo, a pesar del avance 
en la digitalización, el efectivo sigue siendo ampliamente utilizado, representando 
el 35% de los ingresos recibidos, especialmente en hogares de bajos ingresos y 
zonas rurales. Aunque los usuarios perciben que los monederos electrónicos y 
las transferencias electrónicas son menos costosos y más fáciles de usar que 
las tarjetas de crédito, aún persisten brechas significativas en el acceso y uso de 
medios electrónicos, especialmente entre la población de menores ingresos, menos 
educada y habitantes de zonas rurales, lo que requiere esfuerzos adicionales para 
cerrar estas brechas y promover una inclusión financiera más amplia (Banco de la 
República, 2023).

El uso de herramientas digitales para pagos, como las pasarelas de 
comercio electrónico ha presentado aumento del 64% y las aplicaciones móviles 
financieras y los monederos digitales de 56%, no obstante, persisten disparidades 
importantes en la adopción de estos canales entre áreas urbanas y rurales, así 
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como entre diversos grupos socioeconómicos. Mientras el 73% de los hogares con 
ingresos altos utiliza estos medios, solo el 42% de los hogares de bajos ingresos 
lo hace. Aunque el efectivo sigue siendo preferido por muchas personas, con un 
79,9% en hogares de bajos ingresos y un 83,1% en áreas rurales, la percepción 
sobre los costos y la facilidad de uso influye en la elección de los métodos de 
pago, con el 57%. A pesar de estos avances, persisten brechas en el acceso y uso 
de pagos electrónicos, con el 54,4% de la población adulta en Colombia que no 
ahorra y una preferencia por el efectivo en el 35% de los ingresos, especialmente en 
áreas rurales y hogares de bajos ingresos. Por consiguiente, se considera crucial 
continuar trabajando para cerrar estas brechas en la inclusión financiera en el país 
(Banco de la República, 2023).

Según Aldasoro (2020), quien aborda casos de éxito de inclusión financiera, 
se deben considerar las implicaciones económicas y sociales de fenómenos 
subyacentes como educación financiera, tributación financiera y la dinámica de los 
servicios financieros. No obstante, en comparación con otros países de América 
Latina, se puede observar que, aunque Colombia avanzó significativamente en 
la reducción del uso excesivo de efectivo en 2020, se puede argumentar que el 
uso de efectivo está vinculado a factores culturales, evasión fiscal derivada de la 
informalidad, falta de información sobre medios de pago electrónicos, percepción 
de que el efectivo es más económico, ausencia de incentivos para utilizar canales 
y acceder productos financieros, por el contrario, se mantienen impuestos a las 
transacciones financieras como el cuatro por mil, que desestimulan el crecimiento 
de las transacciones financieras y uso de canales digitales.

Como elementos positivos, se puede destacar que Colombia ha avanzado 
en la adopción de servicios financieros digitales, inclusión financiera y acceso a la 
economía formal donde las plataformas digitales han demostrado ser herramientas 
clave para agilizar y facilitar las transacciones financieras, mejorar la eficiencia de 
las microempresas y pequeñas empresas, sin embargo, hay interrogantes en materia 
de seguridad y educación financiera, por los que es necesario seguir trabajando en 
la implementación de medidas de seguridad robustas en las plataformas digitales 
para proteger a las empresas y usuarios contra posibles fraudes. Además, es 
fundamental continuar con los esfuerzos de educación financiera para promover el 
uso responsable de los servicios financieros digitales y aumentar la confianza de 
los usuarios en estos sistemas.
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Los pagos digitales se han convertido en un motor clave para el desarrollo 
económico y la inclusión financiera, especialmente entre los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Aunque Colombia ha logrado avances significativos en 
este ámbito, el uso del efectivo sigue siendo predominante, lo cual puede obedecer 
a factores sociales, culturales, tecnológicos y económicos, que pueden representar 
un impedimento para la inclusión financiera, sin embargo, según el último informe 
de Banca de las Oportunidades citado por el Banco de la República (2023), para 
finales de 2022, el 91,3% de la población adulta colombiana tenía algún producto de 
depósito, lo cual demuestra un avance significativo en esta materia.

A pesar de las dificultades descritas anteriormente, las billeteras digitales 
han ido ganando terreno, facilitando el acceso a los servicios financieros y 
promoviendo los pagos electrónicos. Sin embargo, la falta de interoperabilidad 
plena entre estas plataformas representa un limitante para la consolidación del 
ecosistema de pagos digitales, limitando los beneficios de las economías de red. 
Aunque se han ampliado las opciones de transferencias inmediatas en el país, 
su desarrollo aún está en una fase incipiente, y los costos y las dificultades en la 
experiencia del usuario han obstaculizado su adopción masiva y como respuesta, 
el Banco de la República está trabajando en una agenda regulatoria, en línea con 
el artículo 104 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 de 2023. Por el cual se 
expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de 
la vida”, con el objetivo de promover la interoperabilidad, eficiencia, seguridad y 
accesibilidad del ecosistema de pagos inmediatos del país.

Con relación a la conformación del tejido empresarial, se resalta que en 
Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) representan el 
79% del empleo y aportan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según 
un informe del Centro de Estudios Económicos (ANIF, 2021), donde también se 
reconoce que más del 90% de las firmas en Colombia son microempresas. Estos 
micronegocios son fundamentales para la economía, no obstante, se enfrentan 
a la barrera del acceso a servicios financieros formales, lo que obstaculiza su 
crecimiento y desarrollo, por lo que únicamente el 44% de los micronegocios en 
Colombia tienen acceso a crédito formal, mientras que el 56% depende de fuentes 
informales de financiamiento, tales como préstamos de familiares o amigos, 
lo cual representa una limitación para su crecimiento, tal como se afirma en el 
estudio de Vera et al. (2018), referente a las condiciones de financiación de los 
microempresarios en Colombia.
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En este escenario, las billeteras digitales que hacen parte de las empresas 
fintech, por sus siglas en inglés, Finance and Technology, han irrumpido en el 
ecosistema financiero colombiano como agentes de cambio, ofreciendo soluciones 
innovadoras y disruptivas que facilitan el acceso a servicios financieros para los 
micronegocios. A través de sus plataformas digitales, estas empresas proporcionan 
una amplia gama de productos y servicios financieros, como créditos, cuentas de 
ahorro, pagos y transferencias, de manera más rápida, flexible y accesible que las 
entidades financieras tradicionales. En este contexto, el propósito del estudio es 
analizar la contribución de las billeteras digitales en la inclusión financiera de los 
micronegocios en el ecosistema digital colombiano identificando sus dinámicas, 
servicios que ofrecen e impacto en la inclusión financiera de los micronegocios, así 
como las dificultades, limitaciones y oportunidades que representa.

En este ecosistema, las billeteras digitales han surgido como una poderosa 
herramienta para promover la inclusión financiera de los micronegocios. A pesar 
de que el uso del efectivo sigue siendo predominante en el país, con el 78,4% de 
los colombianos aun realizando pagos en efectivo según datos del Banco de la 
República (2023), las billeteras digitales han logrado una adopción por parte 
del 76% de los ciudadanos teniendo cuentas activas en estas plataformas. Este 
aumento en la popularidad de las billeteras digitales se refleja en la diversificación 
del mercado, que ahora cuenta con más de una docena de opciones disponibles, 
incluyendo líderes como Daviplata, Nequi, Movii, y Tuya Pay, entre otros (Mora, 
2023). A continuación, se presenta la participación en el mercado de billeteras para 
pagos digitales en Colombia según su número de usuarios en la Figura 1.
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Figura 1

Número de usuarios de billeteras en Colombia en 2023

Nota. Diario La República con información del Banco de la República (2023)

Como se puede observar, este mercado se ha diversificado en Colombia, sin 
embargo, para que este crecimiento sea sostenible y contribuya significativamente a 
la inclusión financiera de los micronegocios, es crucial garantizar la interoperabilidad 
entre las diferentes plataformas. La competencia en el mercado de billeteras 
digitales es positiva en términos de diversificación y oferta de servicios, pero para 
maximizar su impacto, es esencial que estas plataformas puedan aceptar pagos de 
una variedad de fuentes. Por ejemplo, la colaboración entre las billeteras digitales 
y los principales bancos, como Bancolombia, Banco Davivienda y Nubank, es un 
paso importante hacia la interoperabilidad y la accesibilidad universal. Además, 
proporcionar acceso gratuito a estas herramientas es fundamental para eliminar 
barreras económicas y promover la adopción generalizada, lo que a su vez puede 
impulsar la inclusión financiera de los micronegocios y su crecimiento fortaleciendo 
el tejido económico de Colombia en su conjunto (Cardona, 2020).

De acuerdo con el Banco Mundial (2018), se puede afirmar que el acceso y 
uso creciente de medios digitales plantea un desafío para las entidades financieras 
en términos de mejorar la seguridad y los procedimientos frente a casos de estafa 
o fraude y para el estado, en el sentido de diseñar y materializar políticas que 
promuevan la inclusión financiera, pues a pesar de que cada vez más personas 
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usan y reconocen la utilidad de estos medios, también ha aumentado la percepción 
de miedo en cuanto a la seguridad de estas transacciones y, aunque este temor es 
más pronunciado en Panamá y Bolivia, en Colombia también se requiere un mayor 
esfuerzo para difundir los beneficios y prevenir fraudes digitales, atendiendo a los 
factores que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Factores clave del éxito de Billeteras Digitales en Colombia
 Factor Descripción

Innovación tecnológica

 Billeteras digitales se destaca por su enfoque en la innovación tecnológi-
ca y la experiencia del usuario. Ofrece una aplicación móvil intuitiva y fácil 
de usar, permitiendo realizar transacciones financieras de manera rápida 
y segura, e implementando características innovadoras como la creación 
de cuentas de ahorro virtuales sin necesidad de una sucursal física. 

Acceso inclusivo

 La plataforma se centra en la inclusión financiera, brindando acceso a 
servicios financieros a personas que no tienen acceso a servicios ban-
carios tradicionales. Simplifica el registro en la aplicación y no requiere 
depósitos mínimos ni historial crediticio. Ha logrado llegar a más de 15.2 
millones de usuarios mediante un Core de servicios gratuito y fácil de 
usar desde el celular, proporcionando acompañamiento, cercanía y peda-
gogía a sus usuarios. 

Servicios financieros 
completos

 Billeteras digitales ha ampliado constantemente su oferta de servicios 
para satisfacer las necesidades de los usuarios, incluyendo pagos de 
facturas, transferencias de dinero y la posibilidad de solicitar préstamos, 
convirtiéndose en una solución integral para las necesidades financieras 
diarias de los colombianos. 

Seguridad y confianza

La plataforma ha invertido en la seguridad de su sistema, implementando 
medidas robustas de seguridad y estableciendo asociaciones con ins-
tituciones financieras confiables. Esto ha generado confianza entre los 
usuarios y ha sido clave para su éxito.

Estrategia de marke-
ting efectiva 

 Billeteras digitales ha llevado a cabo campañas de marketing innovado-
ras y efectivas, utilizando estrategias digitales, promociones especiales y 
alianzas estratégicas para aumentar su visibilidad y atraer nuevos usua-
rios. Esto ha contribuido a su expansión y posicionamiento en el mercado 
colombiano.

Nota. Elaboración propia

El éxito de billeteras digitales en Colombia se atribuye a su enfoque en la 
innovación tecnológica, accesibilidad, amplia oferta de servicios financieros, 
confianza generada entre los usuarios y estrategia de marketing efectiva. Estos 
factores han posicionado a las billeteras como opción atractiva y conveniente para 
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gestión de finanzas personales en el país. La plataforma promueve la inclusión 
financiera al ofrecer un servicio fácil de usar, adaptado a diversas necesidades. 
Usuarios resaltan la experiencia intuitiva de la aplicación y los beneficios de evitar 
filas y desplazamientos al realizar transacciones desde dispositivos móviles 
(Aguirre, 2024).

Según Rodríguez et al. (2020), la competitividad de las empresas está 
país ligada tanto a su configuración interna, como al uso adecuado de sus 
recursos. De acuerdo con García & Malagón (2021), la digitalización del 
segmento microempresarial se vincula con la adopción de tecnologías de 
amplia penetración, como la telefonía celular, así como con la llegada de 
empresas que introducen al mercado modelos de negocio innovadores. Estos 
modelos permiten capitalizar oportunidades a través de la transición hacia 
una economía digital, que actúa como un mecanismo de transformación, 
donde Internet emerge como un elemento central en este ecosistema digital, 
el cual debe ocupar un lugar destacado en las preferencias de los usuarios. 
La competitividad de un país ligada al uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) las cuales son claves 
en el cambio de los modelos de negocios a nivel mundial donde es cada vez 
más frecuente el manejo, el análisis y la transmisión de grandes cantidades 
de información, promovidos por los cambios estructurales en las formas de 
producción y comercialización en la revolución industrial 4.0.Es el ciudadano 
digital quien reconoce la necesidad de que los gobiernos ofrezcan servicios 
digitales de alta calidad y que las empresas puedan entrar en la era digital 
con una ciudadanía con habilidades digitales capaces de utilizar la internet 
para avanzar en la economía digital (Giraldo & Otero, 2022).

ANTECEDENTES Y ASPECTOS CONCEPTUALES
Teniendo en cuenta que las billeteras digitales hacen parte de las empresas 

fintech, es importante reconocer que el ingreso de este tipo de empresas se ha 
gestado desde la década de los 60’s, con la introducción de cajeros electrónicos 
en Colombia. Sin embargo, con el auge de Internet, la adopción de tecnología en 
los servicios financieros ha experimentado un crecimiento vertiginoso, facilitando 
lo que se conoce como democratización de los servicios financieros. Este acceso 
ampliado ha venido acompañado de regulaciones estatales, que responden a 
lecciones aprendidas de casos de fraude a nivel internacional. Aunque el término 
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fintech es relativamente reciente, denota los cambios disruptivos en el sector 
que se han producido en los últimos años. Este fenómeno se ha centrado en 
innovaciones fintech en medios de pago, que desempeñan un papel crucial en la 
industria financiera y representan un caso paradigmático del cambio (Soto & Botía, 
2020). 

Desde la perspectiva legal, el decreto 2443 de 2018 (Presidente de la 
república de Colombia, 2018) definió que las sociedades de innovación tecnológica 
financiera no podrán prestar servicios financieros, se ha evidenciado una alianza 
estratégica entre estas y las entidades financieras que se han visto en la obligación 
de transformar estas nuevas realidades en oportunidades de cara a las demandas 
tecnológicas, eficientes y amigables solicitadas por los consumidores financieros. 
Por tanto, podría suponerse que las Fintech podrían sustituir o restar participación a 
la banca tradicional. Sin embargo, en realidad estamos ante un nuevo escenario de 
colaboración entre una banca arraigada en la tradición y las nuevas generaciones 
de empresas dedicadas a las tecnologías financieras. Esto debería resultar en 
beneficios tanto para el consumidor final como para la inclusión financiera en 
el país. Se ha observado un impulso notable en las Fintech en los últimos años, 
pasando de 237 empresas en 2017 a 322 en 2020, lo que representa un crecimiento 
del 36%. Estos acontecimientos se perciben como una oportunidad para estimular 
la economía colombiana, que históricamente ha estado centrada en la producción 
del sector primario (Barón y Forero, 2022).

En los próximos años, se espera una disminución del uso de efectivo a favor 
de medios de pago como tarjetas de contacto, monederos digitales y dispositivos 
electrónicos o wearables. Además, plataformas de pago no bancarias, como 
PayPal, están ganando terreno, y el open banking promete un mayor crecimiento 
al permitir a terceros acceder a datos bancarios. La inversión en tecnologías 
como blockchain también aumentará, al igual que el papel de la banca digital y 
los dispositivos inteligentes basados en inteligencia artificial. Se espera que estas 
transformaciones, centradas en la digitalización y la tecnología, traigan consigo 
cambios económicos, mayor competencia y beneficios sociales, como servicios 
financieros más accesibles y personalizados. Sin embargo, es fundamental que los 
gobiernos jueguen un papel activo en la creación de un entorno seguro y regulado 
que optimice los beneficios de la revolución fintech. A pesar de que esta revolución 
está en sus inicios, se espera que conduzca a la aparición de nuevos actores y 
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productos, elevando los estándares de calidad de servicio en beneficio de los 
usuarios (Aguirre, 2024).

Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI, 2017), las 
entidades financieras que emplean estas nuevas tecnologías en sus servicios se 
clasifican en diferentes categorías según el tipo de negocio que desarrollen, teniendo 
en cuenta diferentes conceptos relacionados. En primer lugar, se encuentran los 
medios de pago, que facilitan transacciones a través de dispositivos móviles o 
electrónicos, permitiendo desembolsos tanto en comercio electrónico como en 
establecimientos físicos, prescindiendo del uso de tarjetas bancarias. Por otro lado, 
las finanzas personales se centran en la organización en tiempo real de los gastos 
individuales, ofreciendo pronósticos financieros y controles de gastos, además 
de sugerencias de ahorro para equilibrar los ingresos y egresos. Los gestores 
automatizados se encargan de administrar carteras empresariales, brindando 
asesoramiento en inversiones y facilitando el uso de plataformas de negociación. 
En cuanto al Crowdlenfig, se trata de plataformas de préstamos donde diversas 
empresas buscan financiamiento para su expansión, utilizando los recursos de 
inversores sin recurrir a los bancos tradicionales. Por su parte, el Equity Crowdfunding 
se utiliza para financiar proyectos, donde los inversores no reciben intereses, sino 
que obtienen participación en el proyecto específico, siendo comúnmente utilizado 
para financiar startups. Finalmente, los pagos internacionales en divisas ofrecen 
un servicio financiero para gestionar operaciones de divisas de manera segura y 
eficiente.

Es importante reconocer que en esta era de la revolución 4.0, la innovación 
es esencial para la supervivencia empresarial en países como Colombia. En este 
contexto, Nequi y Daviplata lideran como billeteras virtuales, adaptándose a las 
demandas cambiantes de la sociedad, especialmente entre jóvenes y pequeños 
comerciantes. Estas plataformas, nacidas de la evolución del dinero como 
facilitador de actividades diversas, se han beneficiado del crecimiento de Internet. 
Nequi, por ejemplo, es un neobanco colombiano destacado, ha crecido gracias a 
la amplia cobertura de Internet y un enfoque centrado en el cliente. Sin embargo, 
sus dificultades en la gestión resaltan la necesidad de regulaciones en el ámbito 
de las Fintech. Aunque el país ha avanzado en banca digital, aún está lejos de los 
estándares de países desarrollados, donde la virtualización financiera es más 
extensa y sofisticada, transformando la dinámica de negocios y conectándose con 
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una economía globalizada en constante evolución (Castillo, 2021). 

La relación entre la banca tradicional y los micronegocios ha sido compleja 
debido a la estructura de los servicios financieros y la alta informalidad entre 
los microempresarios, generando incertidumbre para las entidades financieras. 
Los créditos son los productos más populares de la banca tradicional, mientras 
que la gestión del dinero es una necesidad primordial para jóvenes, ciudadanos 
comunes y microempresarios. Los monederos virtuales simplifican la apertura 
de cuentas de ahorro y permiten la administración del flujo de dinero, incluyendo 
la creación de bolsillos virtuales para diversas necesidades financieras. Por otro 
lado, la banca de desarrollo juega un papel clave en la generación de innovación 
financiera, priorizando el beneficio social y la estabilidad financiera sistémica. En 
América Latina, las instituciones financieras públicas poseen aproximadamente el 
20% de los depósitos, carteras de crédito, patrimonios o activos, contradiciendo la 
percepción de baja eficiencia en la banca pública (Pérez & Titelman, 2018). 

Según el Banco Mundial (2018) la inclusión financiera es fundamental tanto 
para individuos como para empresas, asegurando acceso a productos financieros 
esenciales de manera responsable y sostenible. Esto incluye transacciones, pagos, 
ahorros, crédito y seguros. Es una prioridad para las autoridades a nivel mundial, 
nacional y regional, como una meta de política social. A nivel global, 1200 millones de 
adultos accedieron a una cuenta entre 2011 y 2017, alcanzando un 69% de adultos 
bancarizados. Sin embargo, persisten desafíos, como los 1700 millones de adultos 
aún sin acceso bancario en 2017 y una brecha de género del 9% en la titularidad 
de cuentas en países en desarrollo. Países como India han implementado políticas 
innovadoras, como la identificación digital universal, beneficiando a más de 1200 
millones de personas, mientras que en África subsahariana, la titularidad de cuentas 
de dinero móvil aumentó del 12% al 21%. Es crucial adoptar estrategias nacionales 
integrales que involucren a diversas partes interesadas para promover la inclusión 
financiera y garantizar servicios financieros responsables y sostenibles.

Con relación a su conceptualización, la inclusión financiera se define de 
diversas maneras por diferentes instituciones y expertos. El Center for Financial 
Inclusion (CFI, 2021) se deben generar las condiciones necesarias para que todas 
las personas tienen acceso a una amplia gama de servicios financieros de calidad, 
a precios asequibles. Por otro lado, el Banco Mundial (2018) es la situación en 
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la que todos los adultos en edad laboral, incluidos los excluidos del sistema 
financiero, tienen acceso efectivo a servicios como crédito, ahorro, pagos y seguros 
proporcionados por instituciones formales. Por su parte, Carballo (2020) la concibe 
como un proceso que garantiza que todos los miembros de una economía tengan 
acceso, utilicen y dispongan del sistema financiero formal. Estas definiciones 
destacan la importancia del acceso equitativo a servicios financieros para promover 
la inclusión económica y el bienestar de la población.

Tal como se menciona en la Agenda 2030 y en las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS (Naciones Unidas, 2015), es importante considerar 
la inclusión financiera como un medio para impulsar el crecimiento económico 
y reducir la pobreza, en especial en los países en desarrollo, Estas apuestas que 
deben abordarse no solo desde el gobierno nacional, sino también por el sector 
privado, las entidades financieras y las fintech. Sin lugar a duda y de acuerdo con 
los resultados evaluados a lo largo del artículo, las Fintech han impulsado en los 
últimos años a través de la innovación tecnológica nuevos productos y servicios 
financieros que los consumidores pueden adquirir a un bajo costo, con mínimo de 
requisitos y mediante plataformas digitales de fácil manejo (Barón & Forero, 2022).

Para finalizar el tema de inclusión financiera, es importante resaltar que el 
microcrédito se convierte para muchos microempresarios en la puerta de entrada 
a la bancarización, es por ello que, para este caso, se define el microcrédito como 
una forma de financiamiento que implica la concesión de préstamos de pequeña 
cuantía a microempresarios para permitirles emprender proyectos productivos. 
Esta modalidad de crédito se caracteriza por su accesibilidad, ya que se otorga 
a personas que pueden carecer de garantías o de un historial crediticio previo. 
Además, está dirigido a personas con poca experiencia en actividades económicas, 
lo que les permite iniciar o expandir sus negocios de manera sostenible (De los 
santos et al., 2020).

METODOLOGÍA

El alcance del estudio es correlacional, de corte tranversal y enfoque 
cuantitativo. Según Corona & Fonseca (2023), el alcance correlacional del estudio 
implica investigar posibles relaciones entre variables, en este caso, el uso de 
billeteras digitales y aspectos clave de los micronegocios, sin establecer relaciones 
causales. Esto incluye analizar si el empleo de estas herramientas financieras 



389

digitales se relaciona con el aumento de las ventas o la percepción de utilidad en 
la gestión del negocio. Asimismo, se examina si el tiempo de uso de las billeteras 
digitales está vinculado con la eficiencia en su manejo y si la capacitación 
recibida sobre su uso se correlaciona con una mejor utilización. El estudio busca 
identificar patrones y tendencias en los datos recopilados para comprender mejor 
la contribución de las billeteras digitales a la inclusión financiera y el desarrollo 
de micronegocios en la región. Se explora por tanto, mediante este estudio, la 
posible relación entre el uso de estas plataformas y el crecimiento económico de 
los micronegocios, así como la percepción de los empresarios sobre su impacto y 
beneficios en la gestión diaria de sus negocios.

La metodología empleada en el estudio se fundamentó en un enfoque 
cuantitativo que permitió recopilar datos numéricos para su posterior análisis 
estadístico (Ocaña, 2015). Para ello, se diseñó un cuestionario estructurado que 
abordó diversas dimensiones relacionadas con la situación de los micronegocios 
y su uso de billeteras digitales. Este cuestionario fue administrado de manera 
presencial a una muestra representativa de 293 microempresarios ubicados en 
distintos sectores de la ciudad de Ibagué. En primer lugar, se recolectaron datos 
demográficos y características básicas de los micronegocios, como el estrato del 
barrio donde se encuentran, la antigüedad del negocio y el número de empleados. 
Estos datos proporcionaron un contexto sobre la diversidad y distribución de 
los micronegocios en la ciudad, así como su nivel de desarrollo y estructura 
organizativa.

Posteriormente, se indagó sobre el uso específico de billeteras digitales 
por parte de los microempresarios, incluyendo qué plataformas utilizan y desde 
cuándo las emplean. Además, se exploraron las motivaciones detrás de la adopción 
de estas herramientas financieras digitales, así como las dificultades y riesgos 
percibidos al utilizarlas, lo que permitió identificar posibles barreras y desafíos 
en su implementación y uso, tal como lo recomienda en su estudio Rubio et al. 
(2023). Otro aspecto relevante de la metodología fue evaluar el impacto de las 
billeteras digitales en el crecimiento de los micronegocios, tanto en términos de 
gestión empresarial como en el aumento de las ventas. Se recabaron percepciones 
sobre la utilidad y los beneficios derivados del uso de estas plataformas, así como 
la necesidad de capacitación adicional para su manejo eficiente. Por último, se 
solicitó a los participantes que brindaran recomendaciones para mejorar el uso, 
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beneficio e impacto de las billeteras digitales en los micronegocios de la ciudad, lo 
que contribuyó a identificar áreas de oportunidad y posibles acciones de mejora en 
este ámbito.

RESULTADOS

Los resultados demográficos revelan que la mayoría de los micronegocios 
encuestados se encuentran en los estratos socioeconómicos 2 y 3, representando 
el 81.3% del total. Esto sugiere que la muestra está compuesta principalmente 
por negocios ubicados en áreas de ingresos medios. En cuanto a la antigüedad 
del negocio, el 35% de ellos tienen más de 7 años de operación, lo que indica una 
presencia significativa de negocios establecidos a largo plazo en la muestra. 
Respecto al número de empleados, la mayoría de los micronegocios encuestados 
tienen entre 1 y 2 empleados, con un 59% del total. Esto sugiere que la mayoría 
de los negocios son operados con un personal reducido, lo que puede reflejar la 
naturaleza micro de estas empresas y su enfoque en la operación eficiente con 
pocos recursos humanos, según se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2

Características demográficas de la población
Estrato socio-económico Antigüedad del negocio Número de empleados

Comercial 0,60% Menos de 1 
año 11% 1 o 2 empleados 59%

Estrato 1 4,80% 1 a 2 años 20% 3 o 4 empleados 23%

Estrato 2 40,30% 3 a 4 años 19% 5 o 6 empleados 9%

Estrato 3 41,00% 5 a 6 años 15% 7 o 8 empleados 3%

Estrato 4 10,60% 7 o más 
años 35% 9 o más empleados 6%

Nota. Elaboración propia

En cuanto a la principal actividad económica los resultados muestran una 
variedad de tipos de micronegocios representados en la muestra. Las tiendas 
y supermercados son el sector más común, comprendiendo el 21.8% de los 
encuestados, seguido por los restaurantes de venta de alimentos, que representan 
el 21.1%. Los almacenes de ropa y calzado constituyen otro segmento significativo, 
con el 15.0% de la muestra. Por otro lado, la venta de accesorios tecnológicos y de 
materiales de construcción son sectores menos representados, con el 4.5% y el 3.7% 
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respectivamente. Los servicios varios y las papelerías y cacharrerías representan el 
9.7% y el 9.8% respectivamente. Además, un 14.3% de los micronegocios encuestados 
se clasifican como “otros”, lo que indica una diversidad adicional en la muestra 
que no se ajusta a las categorías específicas mencionadas anteriormente. Estos 
resultados sugieren una muestra representativa de diversos sectores comerciales 
en la ciudad de Ibagué, lo que proporciona una visión amplia de la inclusión financiera 
en micronegocios en la región, según se presenta en la Figura 2.

Figura 2

Principal actividad económica

Nota. Elaboración propia

En cuanto al uso de las billeteras digitales, se recolectaron 399 respuestas, 
dado que la mayoría utilizaban varias. De las respuestas recopiladas, se observa 
que el 57.9% de los encuestados utiliza Nequi, seguido por Daviplata con el 37.1%. 
Rappi Pay, Dale y Uala representan porcentajes menores, con el 1.8%, 2.8% y 0.5% 
respectivamente. Nequi y Daviplata son las plataformas más utilizadas, con una 
antigüedad de uso de entre 1 y 4 años como se verá más adelante, principalmente 
debido a demandas de los clientes y necesidades relacionadas con sus negocios. 
Sin embargo, se identifican dificultades, especialmente en la intermitencia del 
servicio y el temor a fraudes. Esto destaca la necesidad de mejoras en la seguridad 
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informática y la optimización de las billeteras virtuales para reducir fallas en 
las transacciones. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar estas 
preocupaciones para garantizar la confiabilidad y eficacia de las plataformas de 
pago virtuales, lo que a su vez podría promover una mayor adopción y confianza 
entre los usuarios, especialmente en el contexto de micronegocios en Ibagué, 
Colombia.

Figura 3

Uso de las plataformas digitales de pago

Nota. Elaboración propia

Con relación a la antigüedad y según las respuestas recopiladas, el 44% de 
los encuestados comenzó a utilizar estas plataformas de pago hace entre 1 y 2 
años, mientras que el 27% lo hizo entre 3 y 4 años atrás. Solo el 2% indicó haberlas 
utilizado durante un período de 5 a 6 años, y otro 1% durante 7 años o más. Por 
otro lado, el 26% manifestó haber comenzado a utilizar estas plataformas en un 
lapso inferior a un año. Estos datos sugieren que la adopción de estas plataformas 
de pago virtuales ha aumentado significativamente en los últimos años, con 
una proporción considerable de usuarios que las han incorporado en un período 
relativamente corto. Este fenómeno puede reflejar tanto la creciente disponibilidad 
y promoción de estas herramientas digitales como la respuesta de los usuarios a 
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las demandas y cambios en el entorno comercial y financiero.

En la siguiente pregunta se consultó, ¿Qué lo motivó a usar estos medios de 
pago? Según las respuestas recopiladas, el 55.6% de los encuestados manifestó 
que sus clientes fueron la principal motivación para comenzar a utilizar estos 
medios de pago. Un 20.1% indicó que fue una iniciativa propia la que los impulsó 
a adoptarlos, mientras que el 11.6% mencionó a los proveedores y comercios 
como factor motivador. La pandemia también jugó un papel significativo, con un 
10.9% de los encuestados mencionándola como motivo para empezar a usar estos 
medios de pago. Una minoría expresó que la facilidad de pago (0.6%), el no uso de 
dinero físico (0.3%), o la pertenencia a Bancolombia (0.6%) fueron sus razones para 
adoptar estas plataformas. Estos resultados sugieren que factores externos, como 
las demandas de los clientes y las condiciones del entorno, así como la iniciativa 
personal, han sido impulsores clave en la adopción de los medios de pago digitales 
por parte de los encuestados.

En cuanto a las dificultades que ha tenido con el uso de plataformas de pago, 
el 45.4% de los encuestados no reportó ninguna dificultad al comenzar a utilizar 
estas plataformas de pago. Sin embargo, el 30.4% expresó que experimentaba 
inseguridad al usarlas, mientras que el 11.3% señaló dificultades relacionadas con 
la comprensión de su funcionamiento. Por otro lado, el acceso a internet representó 
un obstáculo para el 9.9% de los encuestados. Solo un pequeño porcentaje, el 
2.7%, mencionó otras dificultades no especificadas. Estos resultados indican que, 
aunque una parte significativa de los usuarios no encontró problemas al comenzar 
a utilizar estas plataformas, una proporción considerable experimentó inseguridad 
o dificultades de comprensión, destacando la importancia de mejorar la usabilidad 
y la seguridad de estas plataformas para garantizar una experiencia óptima para 
todos los usuarios.
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Figura 4

Dificultades que ha tenido con el uso de plataformas de pago

Nota. Elaboración propia

En cuanto a los riesgos percibidos, los resultados muestran que el 30.7% 
de los encuestados perciben el fraude y el robo de identidad como el principal 
riesgo al utilizar estas plataformas, seguido de cerca por el 28.7% que mencionó 
las fallas técnicas y los cortes del sistema. Por otro lado, un considerable 24.9% 
indicó no percibir ningún riesgo significativo. En menor medida, el 5.8% expresó 
preocupación por posibles cargos y tarifas ocultas, mientras que el 4.1% mencionó 
la dependencia tecnológica como un riesgo. 

Tabla 3

Riesgos percibidos
Riesgos percibidos Porcentaje

Fraude y robo de identidad 30,7%

Fallas técnicas y cortes del sistema 28,7%

Ninguno 24,9%

Cargos y tarifas ocultas 5,8%
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Riesgos percibidos Porcentaje

Dependencia tecnológica 4,1%

Falta de protección al consumidor 2,4%

Estafa, Robo y falsificación 1,2%

Deficiencias en atención y privacidad 2,0%

Nota. Elaboración propia

También se puede observar que un pequeño porcentaje de encuestados, 
entre el 1.2% y el 2.4%, mencionaron la estafa, el robo y la falsificación, así 
como la falta de protección al consumidor y las deficiencias en la atención y la 
privacidad, como riesgos percibidos. Estos resultados resaltan la importancia de 
abordar las preocupaciones de seguridad y confiabilidad, así como de garantizar 
la transparencia en los costos y la protección al consumidor para promover una 
mayor confianza en el uso de estas plataformas.

En cuanto al impacto considera que ha tenido el uso de esta plataforma en 
el crecimiento, utilidad y ventas del negocio, los datos revelan que para el 44.7% 
de los encuestados, el impacto en el crecimiento del negocio se considera alto, 
mientras que para el 6.5% es bajo, y para el 44.0% es medio. En cuanto a la utilidad 
en el manejo del negocio, el 59.4% lo califica como alto, el 33.4% como bajo y el 
6.1% como medio, como se presenta en la Figura 5.

Figura 5
Impacto de las billeteras digitales en los micronegocios

Nota. Elaboración propia
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Respecto a las ventas para su negocio, el 54.6% reporta un impacto alto, 
el 9.9% bajo, y el 33.4% medio. Estos resultados sugieren que la mayoría de los 
encuestados perciben un impacto significativo en el crecimiento del negocio, la 
utilidad en su gestión y las ventas debido al uso de estas plataformas de pago 
virtuales. Es importante destacar que solo un pequeño porcentaje menciona no 
percibir ningún impacto, lo que subraya la relevancia de estas herramientas digitales 
en el ámbito empresarial y su contribución a la mejora de la actividad comercial.

Es notable que un porcentaje significativo de encuestados reporta impactos 
altos en áreas clave como el crecimiento del negocio, la utilidad en su gestión y las 
ventas. Esto sugiere que las plataformas de pago virtuales, como Nequi y Daviplata, 
están desempeñando un papel importante en el desarrollo y la eficiencia de los 
micronegocios en Ibagué, Colombia. Sin embargo, también es relevante considerar 
que hay un segmento minoritario que percibe impactos bajos o medios en estas 
áreas, lo que indica la necesidad de una mayor optimización o adaptación de estas 
herramientas para satisfacer las necesidades específicas de ciertos negocios.

DISCUSIONES

Los hallazgos de este estudio arrojan luz sobre varios aspectos clave 
relacionados con el impacto de las billeteras digitales en la inclusión financiera 
de las microempresas en Ibagué, Colombia. En primer lugar, las características 
demográficas de las microempresas encuestadas indican que la mayoría de ellas 
se encuentran en estratos socioeconómicos medios, lo que sugiere una amplia 
representación de negocios de diversos niveles de ingresos. Además, la prevalencia 
de empresas con 1 a 2 empleados refleja la naturaleza micro de estas empresas, 
enfatizando su enfoque en operaciones eficientes con recursos humanos limitados. 
Estos patrones demográficos se alinean con el concepto de democratización de los 
servicios financieros facilitada por las fintech, ya que atienden a un amplio espectro 
de empresas, independientemente de su tamaño o antecedentes financieros (Soto 
& Botía, 2020).

En cuanto a las principales actividades económicas de las microempresas 
encuestadas, los resultados demuestran una amplia gama de sectores representados 
en la muestra, siendo las tiendas, supermercados y restaurantes de comida los 
más comunes. Esta diversidad refleja la naturaleza multifacética de la economía 
local en Ibagué y subraya la importancia de soluciones de inclusión financiera que 
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puedan satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias. Además, 
la adopción significativa de billeteras digitales como Nequi y Daviplata entre las 
empresas encuestadas destaca la creciente importancia de estas plataformas en 
facilitar transacciones financieras y gestión para las microempresas, alineándose 
con las tendencias más amplias de digitalización en el sector financiero (Aguirre, 
2024).

Las motivaciones detrás de la adopción de plataformas de pago digitales 
revelan conocimientos interesantes sobre las fuerzas impulsoras detrás de su 
uso entre las microempresas. Los factores predominantes incluyen la demanda 
de los clientes, la iniciativa personal y la influencia de condiciones externas como 
la pandemia de Covid-19. Estas motivaciones subrayan el enfoque pragmático 
de las microempresas para aprovechar soluciones digitales para satisfacer las 
preferencias cambiantes del consumidor y las dinámicas del mercado. Sin embargo, 
las preocupaciones relacionadas con la seguridad, los problemas técnicos y la 
accesibilidad a Internet plantean desafíos para la adopción y utilización fluida de 
las billeteras digitales, lo que demuestra la necesidad de mejoras continuas en 
la usabilidad y la confiabilidad de la plataforma para fomentar la confianza y la 
seguridad entre los usuarios (Barón & Forero, 2022).

Los riesgos percibidos asociados con las plataformas de pago digitales 
destacan la importancia de abordar las preocupaciones de seguridad y transparencia 
para garantizar una adopción y aceptación generalizadas entre las microempresas. 
Si bien el fraude y las fallas técnicas surgen como preocupaciones principales 
entre los usuarios, es crucial implementar medidas de seguridad sólidas y marcos 
regulatorios para mitigar estos riesgos de manera efectiva. Además, mejorar 
los mecanismos de protección al consumidor y promover la conciencia sobre 
prácticas digitales seguras pueden contribuir a construir confianza y seguridad en 
los servicios financieros digitales, lo que en última instancia promueve la inclusión 
financiera y el desarrollo económico.

Finalmente, el impacto sustancial reportado por las microempresas en el 
crecimiento del negocio, la eficiencia en la gestión y las ventas subraya el potencial 
transformador de las plataformas de pago digitales para mejorar la competitividad 
y la sostenibilidad de las pequeñas empresas. A pesar de algunos desafíos y 
preocupaciones, la percepción generalmente positiva de las billeteras digitales 
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entre las microempresas destaca su papel instrumental en fomentar la inclusión 
financiera y impulsar el crecimiento económico a nivel local. Sin embargo, es esencial 
realizar esfuerzos continuos para abordar las barreras existentes y optimizar las 
funcionalidades de la plataforma con el fin de maximizar los beneficios de los 
servicios financieros digitales para las microempresas y contribuir a una economía 
más inclusiva y resiliente (Castillo, 2021).

CONCLUSIONES

Como conclusión, los resultados demográficos de la población de estudio 
revelan un panorama predominante de micronegocios ubicados en estratos 
socioeconómicos medios, con una representación significativa de negocios 
establecidos a largo plazo y operados con un personal reducido. Esta composición 
sugiere una muestra diversa pero con un enfoque particular en áreas de ingresos 
medios y negocios de pequeña escala que se centran en la eficiencia operativa. 
Respecto a la actividad económica, la muestra refleja una amplia variedad de 
sectores comerciales en la ciudad de Ibagué, lo que proporciona una visión 
completa de la inclusión financiera en micronegocios en la región. La presencia de 
diferentes tipos de negocios subraya la importancia de entender las necesidades 
financieras específicas de cada sector para garantizar una inclusión efectiva.

En cuanto al uso de las billeteras digitales, Nequi y Daviplata, se concluye 
que estas son las plataformas más utilizadas, principalmente impulsadas por 
demandas de clientes y necesidades comerciales. Sin embargo, las dificultades 
percibidas, especialmente en términos de seguridad y confiabilidad, señalan la 
necesidad de mejoras continuas en estas áreas para aumentar la confianza de los 
usuarios. La motivación para adoptar estos medios de pago refleja una combinación 
de factores, desde las demandas de los clientes hasta la iniciativa personal, con la 
pandemia ejerciendo un impacto significativo en algunas decisiones de adopción.

En relación con las dificultades experimentadas, aunque muchos usuarios no 
encontraron problemas, una parte considerable expresó inseguridad o dificultades 
de comprensión, resaltando la importancia de la usabilidad y seguridad de estas 
plataformas. Finalmente, el impacto positivo percibido en el crecimiento del negocio, 
la utilidad en la gestión y las ventas subraya el papel crucial de las plataformas 
de pago virtuales en el desarrollo y la eficiencia de los micronegocios en Ibagué. 
Aunque la mayoría percibe un impacto alto, existe un espacio para mejorar y adaptar 
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estas herramientas para maximizar su utilidad para todos los usuarios.
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