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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo general de la presente investigación es conocer y profundizar sobre el fenómeno de la Informa-
lidad Empresarial en los Tenderos del Barrio Campo Hermoso y sus consecuencias en la ciudad de Bucara-
manga. Se evaluarán las de�niciones y características de la Informalidad Empresarial en los Tenderos, para 
conocer tanto su comportamiento como sus determinantes, a �n de aplicar luego los conceptos al caso 
especí�co del barrio campo Hermoso.  

Lo que se pretende alcanzar con la investigación es plasmar un diagnóstico sobre informalidad en los 
Tenderos del Barrio Campo Hermoso

The general objective of the present investigation is to know and study in depth the phenomenon of 
Business Informality in the Grocers of the Campo Hermoso neighborhood and its consequences in 
the city of Bucaramanga. The de�nitions and characteristics of Business Informality in the Shopkee-
pers will be evaluated, to know both their behavior and their determinants, in order to then apply the 
concepts to the speci�c case of the Campo Hermoso neighborhood.

What the research is intended to achieve is to establish a diagnosis of informality in the grocers in the 
Campo Hermoso neighborhood. 

Economía Informal, Informalidad, Informalidad Laboral, Informalidad Empresarial 
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La informalidad se convierte en una barrera al desarrollo inclusivo, porque se vulneran los derechos vitales como el trabajo digno y en ella 
participan personas con bajos niveles de formación que terminan soportando la precarización y desprotección del empleo. (Red Ormet, 
2013).
Resultado de la Conferencia Internacional del Trabajo en su noventava reunión (2002) el sector informal se de�ne como:
“El conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la 
práctica, están insu�cientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas personas y empre-
sas no están recogidas por la ley, lo que signi�ca que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, 
si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por 
ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.” (Red Ormet 2013).

En concordancia con lo anterior, la economía informal es de�nida como el conjunto de actividades lícitas que suponen producción de bienes 
y servicios para el mercado que eluden las normas económicas, ya sean regulaciones �scales, laborales o regulaciones referidas al medio 
ambiente, la seguridad y las normas técnicas. A este conjunto de actividades se les denomina en países en vía de desarrollo “sector informal” 
(O I T &, las Naciones Unidas, 1993).

Así, en el caso de informalidad laboral se trabaja el concepto establecido por el Ministerio de trabajo entendido como aquellos “ocupados sin 
a�liación a pensiones”. Condición asociada a una calidad baja del empleo. En cuanto a informalidad empresarial, el concepto se relaciona con 
algunas de sus características tales como incluir hasta 10 trabajadores, según el DANE e incumplir con al menos uno de los requisitos previa-

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La informalidad en Colombia ha sido uno de los motivos por los cuales el Gobierno Nacional y Confecámaras, entre otras entidades públicas 
y privadas, han diseñado incentivos, facilitan y agilizan los trámites y otros instrumentos que incentiven a los negocios informales, para poder 
acceder a los bene�cios de la formalización, como lo es obtener una de las líneas de créditos con las que cuentan las entidades �nancieras 
dirigidas para las MiPymes.

Las tiendas de barrios son uno de los negocios más tradicionales que tienen las ciudades de Colombia. Estos pequeños negocios han permiti-
do que muchas familias hayan podido brindar bienestar a sus hogares durante muchos años. Es sin duda, un negocio por excelencia de baja 
inversión en quienes buscan emprender un negocio propio logrando una independencia �nanciera. Esto explica el crecimiento exponencial 
que tienen estos negocios en todo el país. Según Fenalco en 2019 en Colombia hay más de 719 mil establecimientos de negocios pequeños, 
entre los que se encuentran las tiendas de barrio que ronda más de 278 mil tiendas. El dato más relevante es que estos negocios, según 
Fenalco, todos los años presentan un aumento de nuevas aperturas de tiendas en todo el país. El promedio de vida de estos pequeños 
negocios según cifras de Fenalco es de 42 años, un lapso de tiempo muy envidiable para cualquier otro negocio. Es decir, que en la actual crisis 
que vive el país ante la pandemia del COVID-19, las tiendas de barrio han sido de los pocos negocios no esenciales más resilientes en esta 
grave crisis económica. Por los datos que ya hemos analizado con anterioridad, son los motivos por los cuales, en vez de sufrir bajas en sus 
ventas, las incrementa. Si no existiesen las cadenas a bajos costos, sus ventas estuvieran por encima de las proyectadas por varias �rmas de 
mercadeo que las sitúa por debajo de las cadenas de bajo costo.

Según los datos económicos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, entre abril y junio del 2020, la informalidad en Bucaramanga se 
situaba en más del 56%. Esta cifra es muy elevada, a lo que ha conllevado a la realización de campañas por parte de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, enfocadas en sensibilizar a los propietarios de negocios informales, a acogerse a los bene�cios y descuentos que hace la 
entidad para quienes ejercen el comercio informal, que no solo es en la ciudad de Bucaramanga, sino de toda su área metropolitana. Aunque, 
no existe una cifra exacta de cuántas tiendas no cuentan con su registro mercantil, se presume que la mayoría de las tiendas del AMB no están 
formalizadas y que funcionan sin ningún registro mercantil. Por este motivo surge el presente estudio que busca realizar una aproximación al 
sector informal en los tenderos del barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, aplicando los conceptos de informalidad empresarial.

Informal Economy, Informality, Labor Informality, Business Informality

KEYWORDS
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RESULTADOS

1.      En el Barrio Campo Hermoso, un 71% de los tenderos son propietarios de su negocio, un 93% la empresa está ubicada en estrato 3, con 
una concentración del 78%; su estado civil en un 50% es casado. En el nivel educativo un 40% tiene como máximo bachillerato, encontrando 
un 22% con técnico o tecnología. Un 46,9% tiene régimen de Seguridad Social Subsidiado y solamente un 29% aporta a pensión.

2.      El 38% maneja contabilidad, solo en un 12% la maneja un profesional en contaduría. Cuenta con registro de Cámara de Comercio un 87% 
de los tenderos y un 69% Registro Único tributario (RUT). Analizando el aporte para�scal como requerimiento legal encontramos que solo el 

DISEÑO METODOLÓGICO

Enfoque: Cuantitativo utilizando la encuesta a través de cuestionario

lcance: La caracterización de la informalidad de los tenderos del barrio Campo Hermoso en el Municipio de Bucaramanga en el año 2020 es 
una investigación de tipo descriptiva, la intención es determinar un fenómeno o escenario especí�co, mostrando sus rasgos diferenciadores. 

Diseño de la Investigación 
No experimental transversal, la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Los diseños 
de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

POBLACIÓN   
Población.
Tenderos del barrio Campo Hermoso de Bucaramanga      
Población: 200 Tenderos Barrio Campo Hermoso de la ciudad de Bucaramanga (Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga 2020).
Tamaño de la Muestra.
Luego, de acuerdo a la fórmula, para efectos de este estudio, se estimó un tamaño de muestra de 132 Tenderos Barrio Campo Hermoso de la 
ciudad de Bucaramanga.

El Muestreo es: Probabilístico.
Diseño y Técnicas de Recolección de la Información
La información requerida en la investigación es primaria y secundaria, la primaria es recolección de datos a través de la encuesta CARACTERI-
ZACIÓN INFORMALIDAD EMPRESARIAL y la secundaria, Información de la base de datos de la secretaria de hacienda del municipio de Bucara-
manga, Santander.

<<
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mente establecidos según Cárdenas y Rozo 2009: manejo de contabilidad, registro único tributario, registro mercantil en cámara de comercio 
y aporte a para�scales. (Red Ormet 2013).

En Colombia, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE se determinó que en el mes de mayo 2020   la proporción 
de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,1%. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 
46,8%.
Estas mismas proporciones en mayo de 2019 fueron 46,7% y 47,9%, respectivamente.    
En mayo de 2020, la población ocupada informal en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 3.870 miles de personas. Para el total de las 
23 ciudades y áreas metropolitanas fue 4.300 miles de personas.
En mayo de 2020, la proporción de hombres ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 45,9%, para el total de las 23 
ciudades y áreas metropolitanas fue 46,7%.
Estas mismas proporciones en mayo de 2019 fueron 44,8% y 46,1%, respectivamente.
Para el caso de las mujeres ocupadas informales, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción fue 46,5% y en el total de las 23 
ciudades y áreas metropolitanas fue 46,9%. Estas mismas proporciones en el mismo mes de 2019 fueron 49,0% y 49,9%, respectivamente.
  La informalidad que se tiene en el AMB, es superior al 56%, concentrada mayormente en sectores de comercio, reparación de vehículos e 
industria manufacturera, ha in�uido en las cifras porque son sectores perjudicados por el cierre tras la pandemia. En manufactura, que 
genera el 20% de los puestos del área, se están perdiendo 19 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, como explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en Bucaramanga el número de ocupados ha disminuido en una 
cantidad menor a lo que lo ha hecho el promedio nacional (Vanguardia, 2020).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La informalidad tiene múltiples causas, muchas de esas causas tienen que ver con la regulación y las políticas que administran 
una sociedad, como el precio de ser formal (trámites, impuestos, etc.) entre otras muchas. Mientras no se apliquen medidas para 
atacar de raíz las causas de la informalidad, se seguirá sufriendo los efectos de la misma.
La caracterización general de los Tenderos del Barrio Campo Hermoso en condición de informalidad los de�ne como propieta-
rios de su negocio y estudiados en la gran mayoría; son padres de familia, con un nivel educativo de Bachillerato seguido por la 
formación Técnica y Tecnológica. El sector, es de�nitivamente una oportunidad para la generación de ingresos a padres no 
empleados que a pesar de contar con altos niveles de experiencia son apartados por la edad.

DISCUSIÓN

Consideramos este proyecto importante porque queremos conocer por parte de los comerciantes informales, los motivos por los 
cuales ellos optan por no formalizar sus negocios y participar en las líneas de créditos para las MiPymes. Nos llama la atención los 
motivos por los cuales existen muchas tiendas en el sector de Campo Hermoso que no están inscritas ante Cámara de Comercio, 
cuando es un proceso fácil, ágil y con mínimos gastos en trámites.

En estos tiempos de crisis económica, �scal y laboral, consideramos importante que estos negocios se reinventen y logren crecer 
más allá de lo que son, que asuman un nuevo concepto del modelo de negocio que tienen, así de la mano de su crecimiento 
puedan generar nuevas fuentes de trabajo, aporten en materia �scal para que, por medio de otros sectores industriales del país, 
entre todos, podamos salir adelante como país ante la grave crisis que se está presentando en nuestro país. Para que esto pueda ser 
una realidad, los comerciantes deben tener la información adecuada para que tomen la mejor decisión, evitando la visión errónea 
de que la tienda es el medio por la cual se obtiene dinero para sobrevivir con la familia. 
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12% de las empresas objeto de la investigación realizan dicho aporte, el 88% no lo realiza dado que no tienen un tipo de contratación que 
amerite realizar este aporte.

3.      Los Tenderos del Barrio Campo Hermoso encuestados, tienen más de seis años de existencia el 40%; para un 22% sus ventas mensuales 
oscilan entre $ 0 y $ 500.000, para un 56%, éstas están entre Quinientos mil y tres millones de pesos, un 87% trabaja todos los días de la semana 
y un 53% lo hace en jornada continua y en horario de o�cina un 43%; un 26% tiene su empresa en casa propia, un 52% en arriendo, y un 22% 
en local comercial.

4.      Un 70% contrata trabajadores operativos, con vinculación prestación de servicios en un 13%. El 30% contrata trabajadores administrati-
vos, que vincula en forma inde�nida en un 9%. En un 32%, tiene familiares empleados y la forma de pago para un 48% es en efectivo.

5.      En la cali�cación de 1 a 5 sobre el grado de importancia que los Tenderos consideran a ciertos criterios de contratación, (siendo 5 más 
importante y 1 menos importante). Los Tenderos del Barrio Campo Hermoso consideran los criterios de mayor importancia, el compromiso y 
la experiencia con una cali�cación media de 4,4 así como el trabajo en equipo con una media de 4,0.

6.      Los proveedores de los tenderos son de origen nacional en un 65% y su distribución es local en un 100%. El 100% de empresarios indican 
que sus proveedores cobran con factura. Para un 75% su inversión mensual en el negocio se encuentra máximo en cinco millones de pesos y 
un 72% expone que sus ganancias mensuales no superan este monto ($5.000.000) mensuales.

7.      Se identi�ca que la fuente de �nanciación para un 81% de las empresas son recursos propios. Las razones por las cuales no recurren a 
fuentes externas como el sector �nanciero son en un 72% porque no lo necesita y un 24% por la realización de trámites; de quienes obtienen 
�nanciación, el 9,5% explica que es para la compra de maquinaria, un 71% para capital y un 19% para otro destino.

Como di�cultades empresariales, se destaca la competencia desleal; así como la competencia informal. Los tenderos encuestados el 89% 
mani�estan no conocer normatividad para la formalización 
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Existen 4 criterios en términos de informalidad empresarial requeridos para la legitimación de la actividad: (RUT), el registro de Cámara de Comer-
cio, cumplimiento con aportes para�scales y manejo contable del negocio; de estos criterios la investigación muestra que las empresas en su gran 
mayoría cumple con el RUT, están inscritas en la Cámara de Comercio, menos del 15% hacen aportes para�scales y respecto al manejo de la conta-
bilidad es importante aclarar que para el tendero, la contabilidad hace referencia únicamente al manejo de libros; cuando profundizamos más en 
el tema encontramos que al término de cada mes cada tendero entrega algunos soportes al contador de o�cio quien al �nal es el que presenta el 
informe respectivo ante la DIAN, menos de la mitad la lleva directamente el empresario. La seguridad social a la que se vinculan los empresarios 
es de régimen subsidiado. Alrededor del 71% no cotizan a pensión convirtiéndose en los de mayor riesgo frente a la cobertura pensional.

<<

7



 Autores: Estudiantes Viviana Villa Pinzón, Jessica Monroy Marín, Adriana Calderón Quintero. Profesora Claudia Milena Pérez
Programa de Administración de Empresas

8

ISSN 2619 - 4554ISSN 2619 - 4554

8

>>

La gestión en el desarrollo de productos y 
servicios con valor agregado que favorecen
la capacidad de innovación y la 
competitividad en las microempresas de 
norte de santander

RESUMEN

El desarrollo integral de Norte de Santander, requiere del trabajo articulado universidad-empresa, para fortalecimiento de la capacidad innova-
dora como factor clave de competitividad y crecimiento de las microempresas, principal tejido empresarial del territorio. La  presente investiga-
ción, hace parte de la apuesta por el fomento del modelo de gestión de la cultura y capacidad de innovación empresarial-CCIE, creado por el 
Semillero Reinnova de Uniminuto CR Cúcuta y expone la importancia de la gestión de valor innovador en el desarrollo de productos y servicios, 
para satisfacción y �delización del mercado, en respuesta a las exigencias de la era digital y la globalización.o

gestión innovadora, valor agregado, productos y servicios, competitividad, microempresas. 
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El desarrollo integral de Norte de Santander, 
requiere del trabajo articulado 
universidad-empresa, para fortalecimiento 
de la capacidad innovadora como factor 
clave de competitividad y crecimiento de las 
microempresas.

“

“
ABSTRACT 

KEYWORDS 

INTRODUCCIÓN  

The comprehensive development of Norte de Santander, requires the articulated work of university-business, to strengthen innovative ability 
as a key factor of competitiveness and growth of microenterprises, the main business fabric of the territory. This research, is part of the commit-
ment to promote the management model of culture and business innovation capacity-CCIE, created by the Reinnova research seedbed of 
Uniminuto CR Cúcuta and exposes the importance of innovative value management in the development of products and services, for satisfac-
tion and market loyalty, in response to the demands of the digital age and globalization. 

El Semillero Reinnova del Programa de Administración de Empresas y Financiera, viene trabajando desde el 
año 2016 una apuesta por el fortalecimiento de la capacidad de innovación, dirigida principalmente a micro y 
pequeños empresarios de la región desde el acompañamiento de Uniminuto CR Cúcuta.  Para ello en el 
periodo 2016-2017, desarrolló el proyecto “Diseño y validación de herramienta de medición de innovación, al 
servicio de la micro y pequeña empresa Nortesantandereana”, en el que se obtuvo como primer resultado 
entender que es la capacidad de innovación empresarial, que según la OCDE (2006), en el Manual de Oslo, la 
capacidad innovadora comprende todos los elementos de éxitos que requiere una empresa para aprovechar 
oportunidades del mercado y que esta se conviertan en una herramienta de competitividad para la organiza-
ción. Un segundo resultado a partir de la revisión bibliográ�ca y la identi�cación de variables de éxito para la 
capacidad de innovación, se realizó un instrumento diagnóstico para interpretar el alcance y su práctica en el 
quehacer de la organización.  El instrumento de medición fue aplicado a 50 empresas de las ramas económicas 
más representativas del departamento. Los resultados de esta aplicación diagnóstica se consolidan en los 
informes entregados a los empresarios en donde se identi�can debilidades, fortalezas y se requiere el apoyo 
desde la Universidad.  Frente a esta solicitud de apoyo Empresa- Universidad, se hace necesario la de�nición de 
acciones articuladas de consultoría y de formación empresarial, por lo que se propone realizar una segunda 
etapa de investigación.  En el 2019-2020, el semillero Reinnova, inicia una segunda fase, denominado “Diseño 
y validación de caja de herramientas metodológicas para la consultoría en innovación empresarial en Uniminu-
to CR Cúcuta”. En el avance del proyecto, se consolida el modelo de gestión de la cultura y capacidad de innova-
ción-CCIE, que se operativiza en trabajo de campo empresarial, mediante las siguientes gestiones: 1) Gestión 
de pensamiento e ideas creativas, 2) Gestión de la organización y modelo de negocios innovadores, 3) Gestión 
del conocimiento, 4) Gestión de la responsabilidad social Corporativa, 5) Gestión de relaciones de clientes y 
marketing. 6) Gestión del diseño y desarrollo de productos innovadores. 7) Gestión de  la cadena y procesos de 
valor,  8) Gestión de redes y alianzas.  La presente ponencia se orienta en la gestión del diseño y desarrollo de 
productos innovadores

innovative management, added value, products and services, competitiveness, micro-enterprises
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¿Cómo fortalecer el conocimiento y la práctica de la gestión innovadora 
en el diseño y desarrollo de productos y servicios para aumentar la 
competitividad de las microempresas de Norte de Santander?

“ “

DESARROLLO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
  

OBJETIVOS. 
  

MARCO TEORICO   
  

Reconociendo que la innovación es un motor clave del desarrollo económico, el Índice de Innovación Global (GII), se ha convertido en un valioso 
instrumento para evaluar anualmente los progresos en materia de innovación. El Índice de Innovación Global (GII) es co-publicado por la Univer-
sidad de Cornell, INSEAD, y el World Intellectual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo especializado de las 
Naciones Unidas. En  la edición 2020 del Índice Mundial de Innovación, se expone las tendencias mundiales y la clasi�cación anual de 131 econo-
mías en función de 80 indicadores para la  innovación, donde Colombia ocupa el 74º lugar, con un puntaje global de (68), subiendo con respecto 
al año anterior  en GII (67). Colombia ocupa el 20º lugar entre las 37 economías del grupo de ingresos medios altos y ocupa el 5to lugar entre las 
18 economías de América Latina y el Caribe. En cuanto al Índice Departamental de Competitividad  2019 que mide 104 indicadores (Consejo 
Privado de Competitividad, 2020) los resultados para 2019, muestran a Bogotá D.C en el primer lugar del ranking con una cali�cación de 8,30 
sobre 10. El segundo lugar lo ocupa Antioquia, que alcanza una puntuación de 6,71. Las siguientes tres posiciones les corresponden a los depar-
tamentos de Santander, Atlántico y Valle del Cauca, que reportan puntajes de 6,29, 6,14 y 6,07, respectivamente. Norte de Santander ocupó el 
puesto 14 en el índice de innovación y competitividad departamental con respecto a las 26 entidades territoriales evaluadas a nivel  nacional, 
catalogado con un desempeño medio-bajo, por lo que urge un nuevo modelo de innovación que permita escalar y generar mayor productivi-
dad a la región. En cuanto al grado de innovación, el Índice Departamental 2019 en relación al porcentaje de empresas innovadoras, en el 
periodo 2013 al 2018, se ha mantenido en un promedio del 75% del total como “no innovador” y solo el 20% “en sentido ampliamente innova-
dor”, lo que demuestra un estancamiento en este aspecto. El índice de colaboración entre universidades y el sector privado se evalúa en un 
14,3% en el periodo 2017-2018 con una variación de 0,1 punto en relación al periodo anterior 2015-2016 de 14,4%.

Ante esta situación,  se orienta la presente ponencia en  ¿Cómo fortalecer el conocimiento y la práctica de la gestión innovadora en el diseño y 
desarrollo de productos y servicios para aumentar la competitividad de las microempresas de Norte de Santander?

General. 

Desarrollar una caja de herramientas metodológicas para la consultoría en innovación empresarial dirigida a micro y pequeños empresarios de 
Norte de Santander en
Uniminuto CR Cúcucta.

 Especí�cos. 
• Validar con empresarios y expertos temáticos, marcos teóricos y rutas metodológicas de�nidas por línea de trabajo para la consultaría 
• Implementar en campo empresarial un pilotaje de las herramientas diseñadas. 
• Sistematizar la experiencia del proceso

La innovación les permite a las organizaciones mejorar la productividad y obtener ventajas competitivas para mantenerse activas en el desarro-
llo de nuevos mercados (Valencia, 2019, p.196). Esto debido en gran parte a la información y comunicación que �uye de forma ágil y continua a 
través de la internet, en un intercambio mundial de tendencias, productos y servicios de forma continua y retadora, para las empresas de 
cualquier tamaño, en donde se enfrentan micro y pequeñas con grandes empresas en las mismas condiciones para la búsqueda de alternativas 
y marcar la diferenciación en la satisfacción de estas necesidades y expectativas del era moderna. Es en este análisis donde se valora la innova-
ción como una herramienta de gran importancia para la competitividad (Porter, 1990),  “el futuro es impredecible, los consumidores disponen 
de una creciente gama de alternativas y el ritmo del cambio se acelera constantemente” (Ries, 2011, p.41).  Es por ello que la incorporación de 
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La metodología utilizada en la ejecución del proyecto Investigación Acción Participativa - IAP, de enfoque cualitativo con apoyo mixto, tipo 
descriptivo que se fundamenta en la revisión sistemática de contenidos y de trabajo de campo empresarial,  en donde se busca la producción 
de un conocimiento transformador orientado a la promoción de una cultura innovadora en el quehacer empresarial, mediante un proceso de 
investigación, discusión y re�exión de las dinámicas y requerimientos empresariales, del contexto y la construcción colectiva de saberes entre 
la universidad - empresa. 

La Investigación Acción Participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se 
plani�can y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos.  
(Fals Borda (1987, citado por Calderón y López, 2013). 

• Población: Microempresarios de Norte Santander.
• Muestra: Muestra por conveniencia de acuerdo a los recursos con los que se cuenta: 10 microempresa para aplicación de diagnóstico de la 
consultoría como prueba piloto.

1. A nivel del proyecto en general del semillero Reinnova se tiene como principal resultado la identi�cación de un modelo de gestión para la 
Cultura y Capacidad de Innovación Empresarial-CCIE. El modelo busca favorecer la capacidad de innovación empresarial como una herramien-
ta de competitividad empresarial, partiendo de una cultura soportada en el conocimiento, la capacidad y la gestión de la creatividad e innova-
ción como hábito en el quehacer empresarial, en mejora de los productos y servicios, la organización, la responsabilidad social corporativa, los 
procesos y el marketing, que �nalmente se re�ejen en valor percibido por los clientes.  La práctica de la innovación empresarial se lleva a cabo 
en las actividades diarias de la empresa y en el relacionamiento con el entorno que brinda información y permite el intercambio constante de 
oportunidades y toma de decisiones que favorecen el crecimiento sostenible empresarial

4
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valor innovador en los modelos de negocios y en los productos y servicios ofertados, se vuelve cada vez más necesarios para poder mantenerse 
y competir en el mercado. Se denomina valor “al grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y proporcionar bienestar. 
Es decir, el valor no está en el producto sino en la satisfacción de una necesidad” (Salvador, 2016, p.75).

Innovar en el diseño y desarrollo de productos, es una tarea que debe realizarse de forma constante por los microempresarios, si esperan mante-
nerse en este ambiente competitivo y exigente. La innovación de producto es de�nida por la OECD (2005, Manual de Oslo) como “la introduc-
ción de un bien o de un servicio nuevo, o signi�cativamente mejorado en  cuanto a sus características técnicas, de los componentes y los 
materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales”. Entre los principales requerimientos que se 
podrían identi�car por parte de los clientes,  se encuentran “lo mejor en calidad”, “desempeño” y “características innovadoras que agreguen valor 
al producto o servicio” (Kotler, Benassini y Armstrong, 2012, p.10). 

El diseño es fundamental en el desarrollo de productos con valor innovador y debe apuntar al cumplimiento de los requisitos y estilo de vida 
que pre�eran los clientes, por lo que necesita de la “personalización de la conducta de consumidores, lo que hoy en día está en crecimiento. Los 
productos no se desarrollarán teniendo en cuenta la preferencia de una sola persona, es de gran utilidad hacer grupos o segmentos con 
preferencias y gustos similares” (Ramírez, 2013, p.198).  Ulrich (2011) plantea que el proceso de diseño, en general, incluye 4 pasos: Percibir la 
brecha: el proceso de diseño comienza con la observación de una brecha en la experiencia del usuario, ya sea por los propios usuarios o por los 
observadores; de�nir el problema: corresponde a la explicación que tiene el diseñador de la causa de la brecha de la experiencia del usuario, 
puede ser pensado como la identi�cación de las necesidades del usuario que no se están cumpliendo en el estado actual y / o el reconocimiento 
de criterios para una solución de alta calidad; explorar alternativas: el proceso de búsqueda de opciones y por último, seleccionar un plan: 
evaluación y selección entre las alternativas disponibles, hasta encontrar la que satisfaga los criterios.
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Gra�ca 1. Modelo de gestión para la promoción de la cultura y la capacidad de innovación empresarial CCIE. Fuente: Semillero Reinnova, 2020.

Gra�co 2. Ruta estrategia y táctica para el acompañamiento empresarial del modelo de gestión CCIE.  Fuente: Semillero Reinnova, 2020.

Como segundo resultado se  propone una rutas estratégica y táctica para el desarrollo del acompañamiento y consultoría empresarial, articulando 
el trabajo Uniminuto CR Cúcuta- microempresa, desde las prácticas profesionales del Programa de Administración de Empresas y Administración 
Financiera y el apoyo de Educación Continua en temáticas de mayor especialidad y profundidad.   Esta ruta contempla el trabajo de acompaña-
miento y consultoría por un periodo de 2 a 3 años para fomentar la cultura y capacidad en el mediano plazo y sea más sostenible su interpretación 
y hábito en el quehacer empresarial
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Finalmente, se desarrollan rutas operativas de cada una de las gestiones que propone el modelo de gestión CCIE y que orientan el trabajo de campo 
en cada una de ellas, además de cuenta con herramientas metodológicas diseñadas para ejecutar el acompañamiento y consultoría. Luego de 
revisión teórica y análisis de necesidades y contexto la ruta ruta operativa para la gestión del diseño y desarrollo de productos y servicios innovado-
res que favorecen la capacidad de innovación y la competitividad, está conformada por 4 fases que se articulan entre sí para la operación de la 
misma. Estas fases identi�cadas van a permitir que todos los departamentos de la organización operen de manera conjunta y efectiva para lograr 
el objetivo de la misma: Fase 1. Análisis de tendencias del mercado y requerimientos de los clientes: es el punto de partida para entender las necesi-
dades y expectativas de los clientes y el mercado. Fase 2. Conocimiento para la innovación en productos y servicio: busca motivar el optimismo y 
la capacidad de generar nuevas ideas por parte de directivos y colaboradores de la empresa, para promover nuevos o mejoras en los productos y 
servicios ofertados. Fase 3. Gestión de la innovación en el desarrollo de productos y servicios innovadores. De�nir las nuevas ideas a incorporar en 
los nuevos o mejorados productos y servicios, desarrollar prototipos y lanzar al mercado para validar el valor agregado incorporado con clientes 
actuales y  potenciales. Fase 4. Percepción y satisfacción del cliente. Busca medir el valor percibido por el cliente, reconocer e identi�car acciones de 
mejora y nuevos requerimientos.

Existe una necesidad latente de mejorar las capacidades innovadoras en nuestra región, como respuesta a una 
situación económica cambiante que cada vez es más exigente frente a la competitividad y esto se podrá 
avanzar a través de modelos empresariales que generen un valor agregado en los productos y servicios oferta-
dos y que permitan incorporar la creatividad como fuente de productividad. La innovación en la organización 
solo es posible si se hace cultura (hábito-formación) en el quehacer empresarial, partiendo del cambiar la forma 
de pensar y hacer las cosas en función de la mejora continua. Los cambios empresariales basados en la cultura 
de la innovación necesitan de una articulación e�ciente entre las empresas y las universidades a través de un 
acompañamiento que permita el fortalecimiento del quehacer empresarial.

CONCLUSIONES 
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RESUMEN

La simulación práctica de los conocimientos adquiridos por los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en asignaturas de 
contenido �nanciero, es esencial para el a�anzamiento de los conceptos teóricos asimilados y la simulación de escenarios casi reales, que apoyen 
el desarrollo de un proceso de aprendizaje óptimo, posicionando a los profesionales universitarios y asegurando la calidad de la educación en 
Uniminuto.

Mediante la observación y comparación de experiencias obtenidas en otros establecimientos universitarios, esta investigación se orienta a 
demostrar la importancia de implementar y aplicar herramientas tecnológicas que permitan realizar simulaciones �nancieras para permitir a los 
estudiantes de carreras administrativas.

The business world is quite competitive and the �ght to keep companies a�oat is even more intense in a globalized world, where decisions must 
be made assertively and in the course of operations. Public Accountants must be prepared to support entrepreneurs in those �nancial decisions 
that lead them to the desired state of competition.

The practical simulation of the knowledge acquired by the students of the Corporación Universitaria Minuto de Dios in subjects with �nancial 
content is essential for the consolidation of assimilated theoretical concepts and the simulation of almost real scenarios that support the develop-
ment of a learning process. optimal, positioning university professionals and ensuring the quality of education at Uniminuto.

PALABRAS CLAVE 

ABSTRACT  

(Simuladores �nancieros, Competencias de estudiantes, Toma de decisiones, Finanzas)

Diagnóstico para determinar la importancia 
de implementar simuladores financieros en 
el desarrollo de competencias de los 
estudiantes adscritos a la facultad de ciencias 
económicas de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.
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La importancia de aplicar herramientas tecnológicas a través del uso de la simulación �nanciera en el proceso de aprendizaje de la contaduría 
pública radica en los impactos positivos que trae para estudiantes, en su búsqueda de entender la información contable, los cambios que favore-
cen el desarrollo de la enseñanza para apoyar el proceso de toma de decisiones y la demostración de que su uso resulta relevante, no sólo para la 
construcción de conocimiento en general, sino también por el carácter práctico de la aplicación.

Aunque cabe destacar que, la simulación ha alcanzado un alto nivel de popularidad mundial, en lo que respecta a Colombia aún no ha podido 
alcanzar el nivel de desarrollo presentado en otros países. Esto podría deberse en gran parte a la falta de divulgación en universidades, a que se 
tiene poca credibilidad en los resultados que arroje y a la falta de estudios referenciados para la gestión empresarial. Posiblemente con el desarro-
llo de aplicaciones informáticas y con un mayor impacto en la sociedad por parte de los entes de educación superior a través de proyectos de 
investigación, crezca su uso y difusión en los próximos años.

Adaptar la utilización de simuladores �nancieros al plan de estudios de las carreras administrativas, permite preparar a todos los estudiantes de 
la facultad de ciencias administrativas y económicas como los profesionales competentes que exige el mercado empresarial en la actualidad y al 
mismo tiempo fortalece la educación universitaria en la producción de conocimiento.

Siendo la educación superior un proceso de formación permanente 
en un entorno dinámico y cambiante, caracterizado por la fuerte 
competitividad, formarse para llevar a la práctica el conocimiento 
mediante el desarrollo de nuevas tecnologías logra generar un acerca-
miento real con el mundo empresarial en la toma de decisiones y el 
manejo de los recursos.

Es así como resulta necesario para la facultad de ciencias económicas 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la estructuración e 
incorporación de simuladores �nancieros, que permitan construir de 
manera práctica el conocimiento de los estudiantes y futuros profesio-
nales, mediante la simulación de escenarios económicos que resulten 
del análisis de datos estadísticos, recreando una dimensión precisa de 
la realidad a través de la experiencia con el entorno y aportando 
signi�cativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el propó-
sito formar profesionales a partir de la práctica, favorecer su participa-
ción activa y facilitar la comprensión e interpretación de los resultados 
adaptados a las decisiones �nancieras.
Al concluir esta investigación se espera demostrar la importancia que 
representa para el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa 
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Through the observation and comparison of experiences obtained in other university establishments, this research aims to demonstrate the 
importance of implementing and applying technological tools that allow �nancial simulations to be carried out to allow students in administrati-
ve careers to understand the dynamic management that must be given. to the changes that occur in companies when any of the variables that 
measure the operation is a�ected, in addition to giving �nance a systemic approach, in such a way that it allows us to see the relationship 
between the �nancial structure and the operation generated by the organizations, incorporating techniques for business management from the 
analysis of �nancial indicators

de Contaduría Pública, la implementación de simuladores �nancieros 
que permitan tipi�car escenarios económicos en ambientes de realidad 
simulada, a �n de comprender los impactos de diferentes variables en la 
economía tanto de la región, como del mundo entero.

Este tipo de simulaciones le permitirá al estudiante apropiar una mejor 
comprensión de los conceptos aprendidos y prepararse de una forma 
más real para afrontar los retos y responsabilidades que se le presenten 
en la vida profesional, asegurando de esta manera la excelencia de los 
contadores públicos egresados de la Corporación Universitaria Minutos 
de Dios y consolidando la reputación de la Universidad.
Aunque cabe destacar que, la simulación ha alcanzado un alto nivel de 
popularidad mundial, en lo que respecta a Colombia aún no ha podido 
alcanzar el nivel de desarrollo presentado en otros países. Esto podría 
deberse en gran parte a la falta de divulgación en universidades, a que se 
tiene poca credibilidad en los resultados que arroje y a la falta de estudios 
referenciados para la gestión empresarial. Posiblemente con el desarrollo 
de aplicaciones informáticas y con un mayor impacto en la sociedad por 
parte de los entes de educación superior a través de proyectos de investi-
gación, crezca su uso y difusión en los próximos años.
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La investigación se enmarca dentro del método cientí�co, que consiste en un procedimiento general caracterizado por la sistematización y el 
control de la información recopilada. En este proceso de investigación se utilizará el diseño cualitativo que permite establecer relación con los 
datos recopilados, además de comprobarse o refutarse las diferentes teorías o hipótesis establecidas dando respuesta a las preguntas de investi-
gación.

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Una de las principales ventajas que provee la simulación frente a otras técnicas de soporte para la toma de decisiones radica en la �exibilidad que 
tiene para representar relaciones entre actores de una red de valor. Un modelo de simulación permite incluir las relaciones causa-efecto y de 
retroalimentación, al igual que representar y analizar problemas aplicados a la industria, mientras que otras herramientas di�cultan o imposibili-
tan la representación de dichas relaciones y el análisis de éxito o fracaso para obtener las variables que son esenciales para determinar e�ciencias.

En la formación profesional de un estudiante de contaduría pública el trabajo con un simulador permite conseguir mejores vínculos entre la parte 
conceptual y la práctica; además, se veri�ca una mejor predisposición al utilizar este sistema de enseñanza mediada por simulación, frente a otros 
métodos más tradicionales, en vista de que brinda a los educandos la oportunidad de conocer anticipadamente los resultados.

Por otro lado, se evidencia el desarrollo de habilidades para utilizar y poner en la práctica los conceptos aprendidos e investigados y para los 
docentes facilita la evaluación de resultados por competencias desde los criterios tecnológicos, capacidad resolutiva y los valores colaborativos, 
siendo necesario reproducir nuevas experiencias mediadas con recursos tecnológicos en la enseñanza de asignaturas a�nes a las �nanzas u otras.

Importantes universidades del mundo han implementado herramientas tecnológicas para apoyar a los estudiantes en la adquisición de conoci-
miento que les permita enfrentar situaciones reales y participar la adecuada toma de decisiones. En este sentido, Carson (1969, pág. 39) estableció 
que «los simuladores de negocios son estudios de caso con el añadido de feedback y la dimensión del tiempo», lo cual nos introduce a determinar 
en un entorno docente, los elementos a tener en cuenta a la hora de de�nir qué es un de negocios para diferenciarlo de los llamados serious 
games u otras denominaciones.

Los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, evidencian la necesidad imperativa de poner 
en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas de temática �nanciera, siendo este el principal motivador para desarrollar 
este proyecto de investigación, que pretende plantear una propuesta para que la Universidad estructure y ponga en funcionamiento herramien-
tas informáticas que denoten innovación en tecnologías para contribuir al proceso de aprendizaje en las aulas, durante el proceso de preparación 
para afrontar el ámbito laboral.

No se trata de herramientas complejas, sino de mecanismos que faciliten el uso y manejo de la información �nanciera para el �n requerido en 
cada una de las actividades propias del quehacer empresarial, quedando sujeto a cambios o mejoras que las vuelvan más e�ciente y que favorez-
can su actualización, de acuerdo a la exigencia pedagógica y empresarial del cambiante entorno de nuestra región.

El reto actual es contar con las habilidades necesarias para desarrollar este tipo de modelos, que fundamentalmente se sintetizan en la capacidad 
de ver los sistemas como un todo y en una mente que entienda las relaciones causa-efecto que se dan entre los diferentes actores que hacen 
parte de una red de valor.

La �nalidad de este proyecto es determinar, mediante el análisis de resultados del proceso investigativo, la importancia de involucrar diferentes 
herramientas tecnológicas que permitan realizar simulaciones de tipo �nanciero para que, en conjunto con el plan de estudios del programa de 
Contaduría Pública, facilite la formación académica de los futuros profesionales competentes que exige el mundo de los negocios, al tiempo que 
fortalece la educación universitaria en la producción de conocimiento.

En este propósito, nos debemos cuestionar acerca de la relevancia que tiene para los estudiantes de la facultad de Contaduría Pública de la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten la simulación de escenarios �nancieros para asegurar 
el entendimiento de la información contable y apoyar la toma de decisiones, como parte de su formación profesional

En ese sentido, esta investigación se enfoca en realizar un diagnóstico para determinar la necesidad de implementar herramientas tecnológicas 
que permitan simular escenarios �nancieros para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del programa de Contaduría 
Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como parte del proceso de fortalecimiento de la educación superior
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RESULTADOS  
 

DISCUSIÓN   
 

Al concluir esta investigación se espera demostrar la importancia que representa para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del programa de Contaduría Pública, la implementación de simuladores �nancieros 
que permitan tipi�car escenarios económicos en ambientes de realidad simulada, a �n de comprender los 
impactos de diferentes variables en la economía tanto de la región, como del mundo entero.

Este tipo de simulaciones le permitirá al estudiante apropiar una mejor comprensión de los conceptos 
aprendidos y prepararse de una forma más real para afrontar los retos y responsabilidades que se le presen-
ten en la vida profesional, asegurando de esta manera la excelencia de los contadores públicos egresados de 
la Corporación Universitaria Minutos de Dios y consolidando la reputación de la Universidad.

Con el resultado de esta investigación se espera comprobar la necesidad de implementar simuladores 
�nancieros para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en formación de los progra-
mas adscritos al área de Ciencias Empresariales que oferta la Universidad Minuto de Dios, y su impacto en el 
fortalecimiento de competencias en los futuros profesionales, que se convertirán en la carta de presentación 
del alma mater, contribuyendo con ello a fortalecer su imagen corporativa y su prestigio como formadora de 
profesionales competentes y emprendedores

Teniendo en cuenta que la herramienta o simulador se podría aplicar en diversos campos �nancieros, se 
requiere que la persona que desee proponer algún tipo de ajuste, mejora o cambio de�nitivo, posea cierto 
grado de conocimiento en la materia, puesto que sus ajustes y sugerencias serán realizadas de manera 
objetiva y bajo criterios claros que podrían dar viabilidad a las ideas, en pro de un servicio de calidad.

Estos datos podrían estar relacionados con: información tributaria detallada, buscando establecer una visión 
amplía, general y a la vez minuciosa de la empresa, variables externas de los negocios en cuanto a los merca-
dos que atiende y sus proyecciones, análisis estadístico de variables que puedan afectar directa o indirecta-
mente sus indicadores, entre muchos aspectos más.

Sin embargo, cabe mencionar que el éxito de una herramienta de simulación radica en el marketing y sociali-
zación que se le realice, funcionalidad e interacción sencilla, de tal forma que quienes lo usen, no vean en él 
una barrera para su trabajo diario, sino por el contrario, una herramienta de ayuda con�able y efectiva para 
sus actividades

Las labores de recolección, no estarán limitadas únicamente a la veri�cación de datos, sino a la identi�cación de las relaciones que existen entre 
las diferentes variables, planteando una idea central, a la cual se denominará hipótesis o teoría. Los investigadores serán los encargados de 
exponer y resumir la información de manera cuidadosa, enunciando los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados, 
clasi�cando datos y categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de mani�esto las semejanzas, diferencias y 
relaciones signi�cativas con relación al uso que se le da al simulador.

Usando el método inductivo, se busca generar nuevo conocimiento mediante la observación y análisis de la información recopilada que permita 
la creación de las teorías y las hipótesis. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
El simulador �nanciero, es un instrumento que de�nitivamente es de mucha utilidad en el desarrollo de las habilidades académicas de los 
estudiantes de diferentes áreas, especialmente las administrativas y económicas, que forman parte importante en el mundo de los negocios.
La buena implementación de una estrategia es vital para el éxito de cualquier institución u organización, por lo que hoy en día, es de suma impor-
tancia que las organizaciones y las personas que dirigen empresas presten atención hacia esta área que, aunque aparentemente es fácil, requiere 
de conocimientos y habilidades especí�cas para fortalecer el desarrollo de las organizaciones.

La implementación de modelos de simulación puede ayudar a superar muchos de los problemas inherentes al modelo mental, por medio de 
estudios o análisis profundos, la situación real se puede transformar sobre el papel en un modelo que represente con exactitud aquellas actuacio-
nes que deben abordar los administradores de las organizaciones, a �n de establecer estrategias efectivas para solucionar los problemas económi-
cos, sociales y empresariales que se les presenten en el desarrollo de su actividad económica.
La simulación se utiliza en una amplia variedad de empresas e instituciones educativas, para ayudar a la administración y futuros profesionales a 
tomar decisiones acertadas, considerando que casi todas las empresas tienen problemas de plani�cación que mediante procesos simulados se 
puede ayudar a resolver. Esta investigación pretende determinar la importancia de utilizar simuladores �nancieros en la formación de futuros 
profesionales, dado que, además de ser muy útil para el desarrollo de competencias en los estudiantes de las áreas de administrativas y económi-
cas, para la Corporación Universitaria Minuto de Dios también se convierte en un elemento estratégico para el posicionamiento de sus egresados.
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Creación Plantilla trilógica de una Empresa.

La presente propuesta de investigación de semilleros es la creación de una plantilla �nanciera, social y medio ambiental, en ella se plasma la 
trazabilidad y determinantes de sostenibilidad como nueva revolución cientí�ca que integra naturaleza y sociedad, a través de la ciencia de la 
sostenibilidad empresarial.
Esta plantilla trilógica de sostenibilidad empresarial va a permitir vincular las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias económicas 
(Ciencias de la Sostenibilidad | ENES Unidad Morelia, 2020)
Se advierte entonces que solo en la profusión que el ente económico ejerza en la trilogía, lo posicionara a niveles de competitividad global, así 
mismo a, propender o sortear los inesperados retos ambientales del 2020 versus la emergencia económica social ecológica que sobrepasa los 
límites biofísicos del planeta en forma crucial (Martínez & Rico, 2020).

Los investigadores de este proyecto han creado una plantilla trilógica que soporta la toma de decisiones de sostenibilidad empresarial, en contexto 
hoy, a estándares entre varios mencionaremos los internacionales contables y �nancieros (Martínez & Rico, 2020)

RESUMEN

PALABRAS CLAVE
Plantilla, trilogía, sostenibilidad empresarial, ciencia de la sostenibilidad
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The present seedbed research proposal is the creation of the �nancial, social and environmental template, in it the traceability and sustainability 
determinants are re�ected as a new scienti�c revolution that integrates nature and society, through the science of business sustainability.
This trilogical template of business sustainability will allow the natural sciences, social sciences and economic sciences to be linked (Sustainable 
Sciences | ENES Unidad Morelia, 2020)

It is noted then that only in the profusion that the economic entity exercises in the trilogy, will it position it at levels of global competitiveness, 
likewise, to tend or overcome the unexpected environmental challenges of 2020 versus the economic social ecological emergency that exceeds 
the biophysical limits of the planet in a crucial way (Martínez & Rico, 2020).
The researchers of this project have created a trilogical template that supports business sustainability decision-making, coupled with internatio-
nal accounting and �nancial standards (Martínez & Rico, 2020)

Este contrastado estudio, cometido a toda empresa que resuelve encontrarse con su propio desarrollo sostenible 
y coligen equilibrar lo económico, social y ambiental, colofón de balance entre creación de riqueza vs. uso de los 
diferentes recursos humanos, ecosistémicos, económicos englobados en la innovadora ciencia de sostenibilidad 
empresarial. Es así como las empresas deben realizar la creación de valor empresarial con connotada huella, obvia 
trilogía, con progreso armonioso de la generación presente y futura, remitidos con propiedad investigada 
elaboramos las matrices de trilogía empresarial soportados por documentos globales en esta clase de acciones 
como el Marco de las Naciones Unidas ONU para sostenibilidad, el Banco Mundial consorte sustancial del Informe 
de Brundtland que trabajan promoviendo niveles de comprensión y compromiso con estos objetivos por parte 
de individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos focalizados a responsabilidades socioeconómi-
cas, conceptualistas del desarrollo sostenible común (global) como paradigma reciente acá se cita a los
honorables miembros de la “Primera Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro (Bundesamt für Raumen-
twicklung ARE, 2020).

ABSTRACT

KEYWORDS:

INTRODUCCIÓN:

En simple trabajo de campo aprendemos que las capacidades no acompañan por añadidura a una inversión, hay que trabajar para forjarlas, por 
eso estas matrices tituladas “creación de plantilla trilógica para una empresa engloba estándares de éxitos innovadores, augura bene�cios a 
corto y largo plazo e incluye �losofía de sostenibilidad como ciencia de armonía, equilibrio, bienestar a presente y futuro, así aunque, la ciencia 
de la sostenibilidad adhiere aval de su propia validez lo cierto es que no podríamos digerir la misma sin la dialéctica de la �losofía de la sostenibi-
lidad empresarial .Entonces haciendo paneo de esta investigación en matrices trilógicas de sostenibilidad empresarial consideramos la primera 
matriz de trilogía que precisa la situación inicial en las empresas de hoy, su �n es anticipar la realidad para prever el punto de in�exión esencial 
en esa triangulación o lineamientos económico, social y medioambiental con la meta de sortearlo en forma trilógica o armónica. No obstante, 
la trazabilidad de la matriz preliminar contiene lineamientos de base epistemológica de ciencia de sostenibilidad entre coordenadas relevantes. 
Seguidamente hallamos en esta investigación de campo cientí�co la segunda diagramación o matriz ejecutable de trilogía de sostenibilidad 
empresarial reubicada a manera de matriz Eric y en ella se promedian el estado o trilogía de la empresa. Para culminar la plantilla de matrices 
trilógicas de ciencia de sostenibilidad empresarial

entregamos en esta investigación la tercera matriz que desarrolla el equilibrio económico. Social y medioambiental que propendemos. Es 
plausible poder inferir que las matrices aquí validadas escalan en un segmento en la recta de la sociedad del conocimiento coproduciendo el 
avance cientí�co con inmersión de interesados de la gestión estratégica empresarial, por cierto, sus coordenadas redireccionan los sustentos de 
la revolucionaria ciencia de la sostenibilidad empresarial.

DESARROLLO:

Template, trilogy, sustainability, business sustainability, science of sustainability.
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Este estudio investigativo de categoría cualitativa coloca importancia en cómo se construye la realidad trilógica corporativa y la relación entre el 
investigador y el objeto de estudio, aun así, es imperativo demostrar un acercamiento neutral a la empresa, dado el género cientí�co de esta 
investigación.

• El diseño metodológico usa el método para recolección de información a través de cuestionarios, observación, entro otros métodos. Se estará 
analizando la información existente es decir el tridente o trilogía de sostenibilidad empresarial que fue creada en campo de ciencia de sostenibili-
dad empresarial.

• Se analizarán los resultados en estadística a la luz de campo cientí�co de la sostenibilidad empresarial global.

• Este diseños metodológicos conlleva antecedentes cientí�cos extraordinarios en cada dimensión de esta trilogía, aun así, aseguramos a cada 
uno los lectores sentir identi�cación ya que suelen ser contextos de la cotidianidad, abordaremos entre los preliminares un análisis histórico sobre 
unas empresas colombianas, por medio de la herramienta econométrica para poder veri�car que aspectos in�uyen en el comportamiento de las 
mismas aunado a proponer un plus de un plan maestro de cuentas contables �nancieras ambientales

• Establecer el estado del arte de las empresas objeto de estudio

Se encontró un compromiso entre el pensamiento vigente de lograr a ultranza un crecimiento económico 
permanente y/o sostenido y las preocupaciones de asegurar la continuidad y posicionamiento empresaria 
a largo plazo, además contribución al progreso de la generación presente y futura, dando lugar a una saga 
del desarrollo sostenible (III. el desarrollo sostenible )

Es particular y más relevante que los contadores públicos en formación conozcan el alcance real de esta 
ciencia de la sostenibilidad y la categoría implícita en la misma para la vida y próximas generaciones,
Es un hecho la creación de la plantilla trilógica en este semillero investigativo, aunaremos si la empresa lo 
requiere con proyecciones a futuro (largo plazo) coligadas así a proyecciones sociales trilógicas como por 
ejemplo un capital humano de la empresa (sus trabajadores o fuerza productiva), con el plan contable-�-
nanciero medioambientales precisado en cuentas y costo de la gestión. Siempre nuestra meta es el balance 
entre la creación de riqueza y el uso de los diferentes recursos humanos, materiales, naturales y económicos
Obtuvimos resultado conducente para la sostenibilidad empresarial creando valor con tendencia a ahorrar 
costes, buena imagen de la empresa, mayor oportunidad de acceder a �nanciación, exenciones �scales, 
competitividad global, marketing y posicionamiento que a la vez constituye para la gerencia una innovado-
ra herramienta matricial producida para la gestión estratégica empresarial

DISEÑO METODOLÓGICO

Las matrices de trilogía empresarial contienen enfoques democráticos y de mercado, al igual que teorías en valores basadas en los derechos sin 
embargo el capital en su misma crematística, el crecimiento de la producción y el consumo dicen continuar inde�nidamente, así como vienen 
convirtiendo este es un potencial aspecto de discusión. Ahora para el enfoque ambiental la teorización de él ha tenido bifurcación de los que la 
aceptan y procesan a su buena manera y las que no los sensibiliza este componente a la hora de producir en gran escala por citar un ejemplo entre 
muchos. Por otro lado, un potencial aspecto de discusión se registra en el componente social con referencia a pago de nóminas que solo surten 
un mínimo vital y no cubren el bienestar óptimo para un nivel de calidad de vida de la familia como núcleo central de la sociedad convencional.

DISCUSIÓN

RESULTADOS
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Aprendimos que las capacidades no acompañan por añadidura a una inversión, hay que trabajar para forjarlas, por eso estas matrices tituladas 
“creación de plantilla trilógica para una empresa engloba estándares de éxitos innovadores, augura bene�cios a corto y largo plazo e incluye 
�losofía de sostenibilidad como ciencia de armonía, equilibrio, bienestar a presente y futuro, así aunque, la ciencia de la sostenibilidad adhiere 
aval de su propia validez lo cierto es que no podríamos digerir la misma sin la dialéctica de la �losofía de la sostenibilidad empresarial .Entonces 
haciendo paneo de esta investigación en matrices trilógicas de sostenibilidad empresarial consideramos la primera matriz de trilogía que precisa 
la situación inicial en las empresas de hoy, su �n es anticipar la realidad para prever el punto de in�exión esencial en esa triangulación o lineamien-
tos económico, social y medioambiental con la meta de sortearlo en forma trilógica o armónica. No obstante, la trazabilidad de la matriz prelimi-
nar contiene lineamientos de base epistemológica de ciencia de sostenibilidad entre coordenadas relevantes. Seguidamente hallamos en esta 
investigación de campo cientí�co la segunda diagramación o matriz ejecutable de trilogía de sostenibilidad empresarial reubicada a manera de 
matriz Eric y en ella se promedian el estado o trilogía de la empresa. Para culminar la plantilla de matrices trilógicas de ciencia de sostenibilidad 
empresarial entregamos en esta investigación la tercera matriz que desarrolla el equilibrio económico. Social y medioambiental que propende-
mos. Es plausible poder inferir que las matrices aquí validadas escalan en un segmento en la recta de la sociedad del conocimiento coproducien-
do el avance cientí�co con inmersión de interesados de la gestión estratégicaempresarial, por cierto, sus coordenadas redireccionan los sustentos 
de la revolucionaria ciencia de la sostenibilidad empresarial.
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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo principal de nuestra propuesta es crear una página web, donde se tendrá información actualizada de la economía naranja en 
Colombia, partiendo desde las actividades económicas que hacen parte de ella. Y así poder acogerse a los bene�cios tributarios encontrados 
dentro del Decreto 286|, el cual hace referencia a Incentivo tributario para empresas de economía naranja. Las rentas provenientes del desarro-
llo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de siete (7) años, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: Las sociedades deben tener su domicilio principal dentro del territorio colombiano, y su objeto social exclusivo debe ser el desarro-
llo de industrias de valor agregado tecnológico o actividades creativas, entre otros requisitos que serán hallados de forma fácil en nuestra 
página web, esto con el �n de mantener informados a los microempresarios que están dedicados a alguna de estas actividades para de esta 
forma tener claro cómo según la normatividad y lineamientos de la economía naranja deben funcionar.
Teniendo en cuenta que este tipo de economía ha tenido lugar en nuestro país, presentando un PIB del 3.2% en el periodo 2019 y se espera 
que a futuro se genere un crecimiento importante.

The main objective of our proposal is to create a web page where you will have updated information on the orange economy in Colombia, 
starting from the economic activities that are part of it, the tax bene�ts of the development of these activities and the requirements to access 
them, This in order to keep micro entrepreneurs in the city of Bucaramanga
informed and who are dedicated to any of these activities so that they are clear about how according to the regulations and guidelines of the 
orange economy they should work

Bene�cios, Bucaramanga, Creatividad, Economía, Lineamientos, Normatividad, Pagina Web

Página web de carácter informativo para 
aclarar dudas de los medios culturales 

sobre la economía naranja

PALABRAS CLAVE 

Orange economy, website, information, artists, interested persons, consultancies
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a una observación directa, se encontró que los microempresarios innovadores desean generar empresas clasi�cadas como econo-
mía naranja, que se clasi�can dentro de este tipo de economía, aunque desconocen el proceso que se debe realizar y los requerimientos que 
se exigen para obtener los bene�cios empresariales y tributarios.

DESARROLLO
En este trabajo nos idealizamos y tomamos referencia de la trayectoria, que ha tenido la economía naranja desde el 30 de Octubre del 2013, 
cuando el Banco interamericano de Desarrollo, lanzo el libro sobre economía creativa y cultural ̈ La economía naranja una oportunidad in�nita´. 
En el caso Colombiano la importancia que se le ha dado al medio artístico, ya sea: artesanos, diseñadores, músicos, festivales, encuentros 
culturales entre otros, mediante esto se hace un análisis y se tiene en cuenta que este tipo de escenarios generan ingresos y construye sueños.

DISEÑO METODOLÓGICO
Nuestro método es descriptivo ya que, hacemos recopilación de información, comparación, y plani�cación de la misma para brindar seguridad 
ante las dudas que se generan de la economía naranja.

RESULTADO
Nuestro resultado será la creación de una página web, al alcance de todos los que deseen actualizarse y tener conocimiento de que se compone 
economía naranja, y de que se trata, todo lo anterior mediante una metodología de información precisa y fácil de entender, mediante videos 
didácticos, redes sociales y links de información actualizada de acuerdo a las necesidades que tenga el microempresario, o emprendedor.

DISCUSIÓN
La economía naranja debería ser más difundida, dado el gran bene�cio para los micro empresarios y emprendedores del medio artístico y 
cultural.r.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En nuestro país existe un medio artístico que no se ha dejado ver, simplemente por el hecho de no tener los medio económicos para logar sus 
objetivos, por ende es importante que se conozca que no están solos y que por medio de ayudas que brinda la economía naranja lo pueden lograr, 
aplicando a solo uno de los términos y condiciones que esta requiere para poder abarcar y hacer crecer esos sueños de una manera más fácil.
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Prácticas de retroalimentación docente 
en el contexto universitario

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo analiza la literatura disponible en 10 revistas 
electrónicas sobre prácticas de retroalimentación docente en la 
educación superior, teniendo en cuenta las implicaciones de este 
concepto en la relación de la enseñanza y el aprendizaje. Se plantea, 
entonces, examinar los antecedentes de las prácticas de retroali-
mentación de las 3 últimas décadas, se explican las alternativas de la 
construcción del conocimiento a través del feedback y se resaltan las 
di�cultades en la producción de trabajos escritos, la conexión y su 
incidencia en el desempeño estudiantil, destaca la importancia de la 
retroalimentación como práctica de regulación del aprendizaje y 
mejoramiento de la escritura en la disciplina académica, además son 
mencionados algunos aspectos sobre los comentarios que realizan 
los docentes ante las trabajos escritos.

La retroalimentación o feedback de los trabajos escritos es una forma de regular el aprendizaje en la educación superior y es un tema ampliamente 
estudiado a nivel mundial, en los países anglófonos se han desarrollado estudios aproximadamente hace 3 décadas y en el contexto de América 
Latina las investigaciones son más recientes, estos análisis han demostrado que la retroalimentación es un factor e�ciente en la enseñanza y 
promueve el aprendizaje en el ámbito educativo. Existen diferentes investigaciones de retroalimentación como método de evaluación de los 
saberes, se destacan los estudios de Gibbs & Simpson (2009); Hattie & Timperley (2007); Shute (2008); Stobart (2010). Estos autores consideran el 
Feedback clave para llegar a un aprendizaje deseado, partiendo del conocimiento base que puede modi�carse por medio de lo que se comunica al 
estudiante.

This article analyzes the available literature on teaching feedback 
practices in higher education, taking into account the implications 
of this concept in the relationship between teaching and learning. It 
is proposed, then, to examine the historical antecedents of feedback 
practices, explaining the alternatives of the construction of knowle-
dge through feedback, and highlighting the di�culties in the 
production of written works and their impact on academic perfor-
mance, some aspects are also mentioned on the comments that 
teachers make about academic activities.

Aprendizaje, educación, escritura, feedback, universidad

PALABRAS CLAVE

Learning, education, writing, feedback, university.
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Antecedentes de la retroalimentación

Para hablar de la retroalimentación resulta preciso señalar que esté término alude a un tipo de evaluación del conocimiento que regula y 
orienta el aprendizaje. Acerca de los antecedentes de la retroalimentación, las investigaciones desarrolladas en los países anglófonos sobre 
cómo mejorar la enseñanza mediante la evaluación del aprendizaje, cobran gran importancia hace 3 décadas y los estudios de Beason, 1993; 
Bennet, 2011; Black & William, 1998-2009; Chamberlain, Dison et al. 1998; Liu y Carless, 2006; entre otros, señalaban la importancia de evaluar 
el conocimiento de los estudiantes y orientarlos en una práctica praxeológica, las indagaciones denotan el impacto y la efectividad que permite 
unas buenas prácticas de retroalimentación y la interacción que tiene en la construcción del aprendizaje.

En cambio, en el contexto de América Latina las investigaciones son recientes: Corcelles, et al. 2013; Corcelles & Oliva, 2016; Tapia-Ladino, 
Arancibia & Correa, 2016; Corcelles, Cano, Mayoral & Castelló, 2017. Estos autores han investigado la aplicación de la escritura académica en los 
trabajos escritos y los comentarios que se reciben de las prácticas de retroalimentación en el contexto educativo. Signi�ca, entonces, los 
estudios de la evaluación formativa tienen sus orígenes en países de habla inglesa, demostrando el desarrollo de las culturas académicas de 
ese entorno, sin embargo, a pesar de que en el contexto hispanohablante son recientes las investigaciones, se ha logrado consolidar el impacto 
que generan este tipo de alternativas en las que se permite modi�car y ajustar las actividades académicas para lograr construir un aprendizaje 
signi�cativo. El ámbito universitario colombiano ha ido aumentando signi�cativamente los centros de escritura en las universidades públicas 
y/o privadas, este incremento es visible en la última década donde se han favorecido las prácticas de lectura y escritura, los programas supervi-
san y orientan lo que se escribe al interior de cada disciplina, esta iniciativa invita a los universitarios a construir mediante la participación de 
una o más personas buscando favorecer las necesidades y mejorar su rendimiento.

DESARROLLO

Adicionalmente, el feedback entendido como la información que se obtiene a partir de los avances en la construcción del aprendizaje (Padilla 
y Gil, 2008; Liu y Carless, 2006; William y Jacobs, 2004; Shute, 2007), da cuenta de la importancia de construir el conocimiento ideal, en este 
sentido, el poder de la retroalimentación puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por otra parte, Padilla y Gil (2008) proponen “Mientras 
que el feedback engloba comentarios sobre la calidad de la tarea realizada, el feedforward incluye información que pretende ayudar al 
estudiante a que en el futuro haga mejor tareas similares.” (p. 471), siendo este último concepto útil para mejorar las tareas en el futuro partien-
do de la construcción propia del saber.

La supervisión permite corregir oportunamente la evaluación del conocimiento, pero en los escritos universitarios, esta supervisión se enfoca 
en los errores de ortografía y problemas de gramática, en la retroalimentación sobran las precisiones de sintaxis, cohesión e ilación con lo que 
se escribe respecto a la materia, no se propone la interacción crítica y re�exiva en pro de autorregular el aprendizaje. Este proceso es de vital 
importancia como lo a�rma Carlino “Algunas publicaciones daban cuenta de la enseñanza de la escritura en taller, donde se planteaba escribir, 
leer y recibir comentarios colectivos sobre lo escrito para luego reescribirlo” (p. 357).
En este mismo orden y dirección los estudiantes universitarios se enfrentan a serias di�cultades al momento de escribir textos, principalmente 
aquellos de primer año que no están familiarizados con la disciplina académica, en el ejercicio de la escritura el tipo de acompañamiento es 
limitado, los maestros supervisan someramente las actividades y en muchos casos no se orienta para escribir en la disciplina, sino para cumplir 
con las actividades, de acuerdo con el planteamiento de Carlino (2013) “La lectura y la escritura debían ser objeto de enseñanza en la universi-
dad, no como un asunto remedial sino como la responsabilidad de las instituciones educativas de compartir las prácticas lectoras y escritoras 
propias de cada ámbito disciplinar” (p. 358). 
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Alternativas de la retroalimentación (Feedback)

La retroalimentación basada en la evaluación formativa del aprendizaje ha sido tema de estudios teóricos y aplicados que ha favorecido la 
autorregulación del aprendizaje y el desempeño estudiantil. Estás experiencias desarrolladas por estudiantes han proporcionado la efectividad 
del conocimiento, debido a que los cambios inciden en su propia construcción, factor que los motiva a seguir activos en la participación de su 
desarrollo.

Frente a este punto Padilla & López (2018) sugieren:
Con respecto a las principales discusiones que se han planteado sobre las prácticas de feedback, podemos sintetizarlas en tres grandes líneas 
de investigación: las referidas a sus grados de efectividad, atendiendo tanto a las perspectivas de docentes y estudiantes, como a la calidad �nal 
de los escritos logrados; las que focalizan en el impacto de las TICs como mediadoras de estas prácticas, y las que se centran en las tipologías 
de los comentarios escritos, uno de los recursos característicos de las tareas de retroalimentación (p. 334).

En el orden de las ideas anteriores, una iniciativa para los tipos de retroalimentación mediados por las TICs, son los entornos personales de 
aprendizaje conocidos en inglés bajo el acrónimo PLE “Personal Learning Environment”, debido a que el internet entrelaza diferentes recursos 
de aprendizaje, permitiendo que la interacción sea dinámica y logre la re�exión personal (Segura & Castañeda, 2010). Por su parte, las 
herramientas que ofrece el internet para realizar comentarios sobre las tareas son diversas, entre estos instrumentos se encuentran los blogs y 
los podcasts que son espacios virtuales destinados a la interacción individual o grupalmente, se enfocan en la enseñanza y el aprendizaje 
unidireccional, no es menos cierto, el tipo de evaluación que se percibe en estos sitios no es muy clara y crea confusiones, debido a esto la 
retroalimentación o feedback “entendido como un proceso de comunicación a través del cual los alumnos entran en dialogo sobre sus estánda-
res y sus avances” (Liu and Carless 2006, citado por Ion, Silva, & Cano, 2013, p.286), se encuentra limitado en el ciberespacio porque algunos 
comentarios no tienen el poder su�ciente de mejorar la enseñanza.

Prácticas de lectura y escritura en la educación superior

Cuando nos referimos a la lectura y la escritura en la universidad, nos encontramos ante serias limitaciones, una de ellas es el problema de leer 
y escribir para una disciplina académica diferente a la educación básica, la producción textual en el ámbito universitario exige esfuerzo y discipli-
na. Con referencia a lo anterior algunos docentes disertan que en los estudiantes nuevos “La interpretación de lo leído es muy pobre porque 
re�eja la di�cultad de seguir su argumentación, en ausencia de un esquema interpretativo propio” (Carlino, 2003, p. 44). En otras palabras, “Sin 
un marco conceptual, el lector-alumno no logra sostener el esfuerzo necesario de leer y releer para entender” (Carlino, 2003, p. 44).
 
En efecto, (Doronzorro, 2013) no es posible saber acerca de las prácticas de lectura y la escritura del contexto universitario, sin estar inmerso en 
él, debido a que estos saberes resultan propios de la educación superior. Al mismo tiempo, las instituciones de educación superior deberían 
enseñar la lectura y escritura como parte del currículo (Carlino, 2013). A pesar de que se han venido modi�cando y mejorando los pensum en las 
universidades, aún se percibe la escritura y la lectura como algo ajeno de la disciplina, excluyéndolas del currículo y de la responsabilidad de la 
institución de mejorar las condiciones de los estudiantes. 

Aspectos generales de la evaluación formativa

El segmento �nal que presenta este artículo fue destinado a la evaluación del conocimiento, pretende explicar los conceptos generales de la 
evaluación llámese formativa, sumativa o por competencias, aclarando que estas de�niciones cobran importancia desde el punto de vista de 
cada autor. Por esta razón, muchos di�eren con esta explicación, (Bennett, 2011) el término de evaluación formativa no está bien de�nido, 
debido a esto, el aprendizaje no está a favor de los estudiantes, en un reporte de la revista “semana de educación” ‘Edweek’  Richard Stiggins 
mencionó que dejo de usar el término “evaluación formativa” porque la frase perdió signi�cado y los defensores del movimiento pre�eren 
llamarla “evaluación del aprendizaje”, porque su propósito es más objetivo. En consecuencia “…Está sustitución es potencialmente problemática 
en el que absuelve a la evaluación sumativa de cualquier responsabilidad de apoyar el aprendizaje (…)” (Bennett, 2011, p. 7).
La evaluación en las instituciones de educación superior es considerada como un sistema de cali�cación de pruebas, exámenes que son puestos 
a prueba de estudiantes para clasi�car y medir su rendimiento, lejos se encuentran las prácticas de evaluación del aprendizaje, el sistema de 
evaluación busca sustituir el conocimiento por la competencia, más no favorecer el aprendizaje (Canabal & Castro, 2012).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las prácticas de retroalimentación en la universidad deben cobran mayor importancia, los docentes al igual que la institución tienen que 
promover nuevas estrategias de educación, entre estas debatir las antiguas prácticas ortodoxas, sobrevalorar los comentarios que regresar en 
los trabajos escritos, lo anterior como una alternativa de retroalimentación prepositiva y no solo compartir un comentario rudimentario sin el 
poder de transformar el conocimiento, es necesario perseguir el objetivo principal de la retroalimentación, “transformar el conocimiento” consa-
grando el progreso, el mejoramiento y el aprendizaje mediante la construcción propia sin obviar el respectivo seguimiento que debe realizar el 
docente, explicitar comentarios sueltos sin el su�ciente poder de transformar el conocimiento ni recobrar la magia de redescubrir y mejorar para 
a�anzar los saberes, es solo una práctica rutinaria. 
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, pretende identi�car las competencias laborales, que los empleadores formales, identi�can en cargos, que 
estén asociados a una demanda de ocupación por parte de población vulnerable. Este contexto se da, por las condiciones socio demográ�cas de 
la gran mayoría de habitantes de la ciudadela El Rodeo, comuna 8 de la ciudad de Cúcuta. Se realiza una revisión documental sobre las competen-
cias requeridas por el mercado laboral en Colombia, en la población vulnerable; seguidamente se construye el marco teórico referencial de esas 
competencias y se determina cuáles son las competencias más signi�cativas de la oferta laboral

ABSTRACT 
This research work aims to identify the job competencies that formal employers identify in positions that are associated with a demand for occupa-
tion by the vulnerable population. This context occurs, due to the socio-demographic conditions of the great majority of inhabitants of the El 
Rodeo citadel, commune 8 of the city of Cúcuta. A documentary review is carried out on the competences required by the labor market in Colom-
bia, in the vulnerable population; then the theoretical referential framework of these competencies is built and the most signi�cant competencies 
of the labor supply are determined.

PALABRAS CLAVE 
Competencias Laborales; Población Vulnerable; Oferta Laboral, Empleo Informal

KEYWORDS  
Labor Competencies; Vulnerable Population; Job O�er; Informal Employment

Competencias requeridas para el acceso a la 
oferta laboral formal de la población 
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El Rodeo, en el municipio de Cúcuta
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INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

En la actualidad, la situación de la ocupación laboral en el área metropolitana de Cúcuta, es desfavorable. Un panora-
ma desalentador, producto de las tasas de desempleo e informalidad más altas del país. Una ciudad, que en otrora, 
se constituía como modelo de crecimiento y desarrollo comercial, producto de su posición geoestratégica, en su 
colindancia con el vecino país Venezuela. El decaimiento de su economía local, ha impactado en el empleo de su 
población, que ha ido creciendo en razón a la migración interna, producto de la violencia del país y externa por la 
migración venezolana.

Como consecuencia, se ha sido evidenciado, un crecimiento subnormal de muchos barrios en la ciudad de Cúcuta, 
presentando, ocupaciones de predios privados y públicos, y aumentando la demanda de servicios del estado, tales 
como servicios públicos y demanda agregada de oportunidades de empleo; esta situación se da en especial en 
comunas 7 y 8 de la ciudad. 

La ciudadela el Rodeo, ubicada en la comuna 8; aglomera un estimado de 15 barrios, que presentan un nivel de 
vulnerabilidad, determinada por el acceso a pocas oportunidades, con�gurándose, como lo plantea (Ruíz, 2011), una 
situaciones de distintas dimensiones que no solo asocia a la pobreza sino a más aspectos de la vida, afectando una 
perspectiva social, material, ambiental y relacional.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, en su concepción de la investigación social, ha puesto 
sus ojos, para contribuir en el desarrollo de propuestas, que posibiliten mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
es por ello que invitó al semillero de investigación OIKOS, a iniciar un proceso de concepción de proyectos orientado 
a esa comunidad, y que esté inmerso dentro de la agenda regional de�nida por el Parque Cientí�co de Innovación 
Social – PCIS.

El proyecto que se presenta, está en fase de ejecución y está de�nido por una investigación de tipo documental, que 
evidencie, cómo está determinada la construcción de per�les ocupacionales formales, delimitados en la oferta 
laboral, por parte de empleadores, en el medio. Y que estos per�les, denoten las características  de conocimiento, 
dado por los estudios; de experiencia, determinada por la trayectoria y de las habilidades, que podrían percibir en el 
potencial colaborador.

El mercado laboral, es una materia de interés entre los estudiosos de la economía; ya que por la complejidad de sus 
variables, se busca entender la dinámica del mismo. Como lo expresan López y otros (2011), la dinámica del mercado 
laboral se puede interpretar como la dinámica entre una oferta y una demanda. Y es que estos autores amplían esta 
concepción cuando señalan que el problema del desempleo obedece a un crecimiento de la oferta de mano de obra 
frente a la disminución de la demanda de trabajadores.

Más allá de este enfoque, es pertinente indagar sobre las causas que movilizan esta situación del mercado laboral; ya 
que su identi�cación podría dar luces sobre cómo abordar la problemática en general.
En cifras del DANE, Colombia presenta un índice del desempleo a febrero del 2020, del 12,2%, del total de la pobla-
ción económicamente activa – PEA, y a nivel de ciudades, Cúcuta, bordeó una cifra de desempleo del 18,1% en el 
mismo período; 6% por encima de la media nacional.
En el caso de la informalidad, García (2009), plantea que no se tiene claridad sobre su concepto, y a partir de allí, hace 
su de�nición. Ver tabla .
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DISEÑO METODOLOGICO 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DISCUSIÓN 

El escenario en el área metropolitana de Cúcuta, en desempleo e informalidad, hace que se junten dos di�cultades;  por un lado, el desempleo 
como la no ocupación de PEA y la informalidad como la ocupación de PEA, sin tener condiciones de seguridad social, ni prestaciones sociales. Estas 
di�cultades han sido abordadas, con políticas públicas, como la eliminación de los aportes en salud, que hacían los empleadores, con el �n de 
abaratar los costos de contratación de un trabajador. Se ha avanzado, pero no es su�ciente.
La formalización laboral, es un tema continental. La CEPAL, apoyando un estudio de Weller (2009), analizó el fomento de la inserción laboral en 
poblaciones vulnerables (jóvenes y mujeres), caracterizando la ocupación de estos grupos, por nivel de educación formal, zona urbana y rural, 
actividad económica, y trabajo por cuenta propia. 

Para la población vulnerable de la ciudad de Cúcuta, acudir a la informalidad, como medio de ocupación laboral, obedece a que la población no 
posee los requisitos mínimos exigidos por los empleadores. Requisitos  generales como conocimiento (estudios) y experiencia (trayectoria) y 
requisitos particulares del ser. Estos requisitos, podría suponerse que podrían ir cumpliéndose en la medida en que se observe una ruta de emplea-
bilidad que brinde las condiciones para que las personas se ubiquen dentro de las alternativas de estudios y desarrollo de habilidades blandas.
La perspectiva de utilizar sistemas de gestión por competencias por las empresas ha llevado, como lo plantea (Escobar, 2005), a que el concepto de 
competencias sea muy utilizado en el contexto empresarial, para designar un conjunto de elementos o factores, asociados al éxito en el desempe-
ño de las personas.

Para lograr esa ruta, es preciso conocer sus atributos en concordancia con las posibilidades de un conjunto de personas; y es que a partir de allí, se 
pueda construir un catalogo de competencias que permitan ir tamizando las de interés para población en situación de vulnerabilidad; ya que se 
debe contextualizar, las oportunidades que se presentan en la población de acceso a estudios de cualquier nivel y que estén dirigidos en una 
educación para el trabajo.
Por lo tanto, se debe  analizar con claridad cuáles son las competencias requeridas para el acceso al mercado laboral formal; a través de una revisión 
documental, que permita construir el marco teórico referencial de las competencias y así poder determinar las competencias signi�cativas requeri-
das. Todo esto a través de una investigación documental.

Bernal (2010), citando a Cerda (1998), habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y las secundarias. Planteando que 
las secundarias ofrecen información que no provienen de la fuente original de los hechos. Para el caso particular de esta investigación en su parte 
documental se recurren a las fuentes secundarias, ya que se hace uso de la documentación disponible en distintos repositorios que estén acordes al 
propósito de la investigación, tales como Libros, artículos, boletines estadísticos, revistas especializadas, entre otros.

La validez según lo expresa Bernal (2006), la fuente es válido siempre y cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y adecuado para 
la obtención de la información y Hernández y otros (2006), acotan que en términos generales, la validez se re�ere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. Este estudio, toma como fuente documentos, debidamente estructurados por autores, publicados 
en repositorios reconocidos y dispuestos en base de datos y bibliotecas formales

En el procesamiento y análisis de Datos, Bernal (2010), a�rma que el análisis de datos consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el proble-
ma de investigación, los objetivos propuestos, las hipótesis formuladas y las teorías planteadas. El presente estudio hace uso de las técnica de la 
estadística descriptiva, para la organización; tabulación, grá�cos y análisis de los datos; todas estas técnicas apoyadas en el uso de hojas de cálculo.

>>

El proyecto está en ejecución, y no se han obtenido resultados concluyentes.

El proyecto está en ejecución, y no se ha identi�cado resultados para discutir.

 
El proyecto está en ejecución, y no se evidenciado conclusiones �nales.
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