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Editor Invitado

Jenifer Paola Garza Puentes
Directora de Investigaciones
Rectoría Cundinamarca

La trascendental importancia de la investigación en la función
educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios

Nuestra cubierta:
La hermosa fachada del TeatroMinuto de Dios en
Bogotá, un ícono arquitectónico que fusiona
historia y arte. Un testimonio visual de la riqueza
cultural que emana de esta emblemática
institución.
Imagen: José Castañeda Romero

E n el mundo actual, que se caracteriza por tener
cambios sociales y culturales cada vezmas veloces,
la importanciade laacademiasurgecomounafuerza

propulsorade latransformacióndelasregiones.Lasinergia
entre el rigor científico y la labor de la docencia es un
catalizador capaz de desencadenar cambios profundos
y sostenibles en los ámbitos social, económico y cultural,
deahíque la investigaciónquesehacedesde launiversidad
sea el pilar fundamental para la transformación de las
comunidadeshacia realidadesmás inclusivas, dinámicas
yresilientes.Enestaeditorial,exploraremoslacontribución
de las actividadesde investigación, docencia yproyección
social que se realizan en UNIMINUTO Cundinamarca,
comoejemplode lametamorfosisquesufrenuestraregión
y que describe el futuro de nuestras comunidades.
En este contexto, el número 12 de la revista Desarrollo
Regional nos muestra la función de la Corporación
UniversitariaMinutodeDios comoagentede cambio. Los
artículos que en este número se exponen, no sólo han
contribuido al avance del conocimiento en el ámbito
regional, sinoquesupublicaciónenestarevistarepresenta
elpapel crucialde laAcademiaalponeresteconocimiento
alalcancede lasociedad.Esasícomoladivulgaciónpública
de la ciencia se convierte, en un vehículo esencial para
promoverlaparticipaciónciudadanainformada,yfomentar
la cultura científica y el diálogo entre los académicos, el
sector productivo y la sociedad civil, posicionando así a
launiversidadcomounpilar fundamental eneldesarrollo
sostenible y equitativo de la región.
En este número, se examinará el impacto de nuevas
metodologías, talescomola inteligenciaartificial, elDesign
Thinkingyel análisis contable, así como lasmetodologías
de análisis de riesgos, como estrategias que promueven
el crecimiento académico de la universidad, y que se
aplicanconmirasal desarrollo sosteniblede laspequeñas
empresas en la región. Dentro de este mismo contexto,
se revisarán los resultados de proyectos que analizan los
procesos de innovación y desarrollo tecnológico en el
ecosistemaempresarial ydeemprendimientodealgunas
provincias del departamento, destacando, por ejemplo,
la región de Sabana Centro. Asimismo, se explorará el
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papel activodeUNIMINUTOenel respaldoaldesarrollo
de estas organizaciones, evidenciando su compromiso
con lapromociónde iniciativasquepropicienel avance
y el fortalecimiento del tejido empresarial de la región.
De igual manera, se abordará la relevancia que tiene
para la región la consolidacióndeempresasorientadas
hacia la salud integral de sus estructuras, priorizando
el bienestar de sus empleados. Este enfoque no solo
propicia el fortalecimiento de los lazos sociales entre
los trabajadores y la organización, sino que también
contribuye al desarrollo simultáneode la empresa yde
los individuos que la componen. En una línea similar,
se profundizará en la importancia del perdón como
elemento crucial para el progresode las comunidades,
destacándolo como una estrategia fundamental para
la sanación de las relaciones interpersonales. Este
análisis permitirá comprender la interconexión entre
la salud organizacional y el tejido social, subrayando la
necesidadde abordar integralmente estos aspectos en
pos de un desarrollo regional armonioso y sostenible.
Por último, se presentan dos ejemplos que ilustran
cómo la calidad académica constituye la brújula que
orienta las acciones de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios, sede Cundinamarca. En primer lugar,
sedetallaráelprocesodeobtencióndelregistrocalificado
para el programa de ingeniería de sistemas, como un
ejemplodelprocedimientoderevisiónyautoevaluación
que todos los programas de la universidad atraviesan,
subrayandodeestaformaelcompromisodeUNIMINUTO
con la excelencia académica. En segundo lugar, se
explorará cómo las agendas regionales se establecen
como modelo para el desarrollo de proyectos que
impulsan la innovacióny fomentan laapropiaciónsocial
del conocimiento de UNIMINUTO en la región. Estos
ejemplos concretos reflejan la sólida convicción de la
universidad en la vinculación directa entre la calidad
académica, losprocesosdemejoracontinuayel impacto
positivo en el entorno regional.

Jenifer Paola Garza, MSc.
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como proceso de enseñanza-aprendizaje
en la educación superior y como recurso pedagógico

en las aulas de clase

La inteligencia artificial
Efraín Másmela Téllez

Profesor Ingeniería de Sistemas
Corporación UniversitariaMinuto de Dios- UNIMINUTO. Centro Regional Girardot

emasmela@uniminuto.edu

En la era digital, la inteligencia artificial se erige como un aliado
invaluable en las aulas de clase. Este artículo explora cómo la

integración de la IA como recurso pedagógico transforma el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Desde la personalización de la

enseñanza hasta la adaptación a estilos de aprendizaje individuales,
la inteligencia artificial abre nuevas fronteras para la educación,

potenciando la creatividad y fomentando un entorno educativo más
inclusivo y dinámico.

Fotografía: ©José Castañeda Romero
Fotografía: ©Bernardo Bianca

D esdelallegadadelaInteligenciaartificial
en nuestra era, esta ha impactado
positivamenteelusodeunaherramienta

tecnológicaesperadapor lahumanidad, como
eseldelainteligenciaartificialparaeldesarrollo
de las practicas pedagógicas en docentes
universitarios, la cual van a permitir con
facilidad y precisión la búsqueda y selección
de información de cualquier tema hasta la
creaciónyestructuracióndeartículoscientíficos
yacadémicos.Esporelloque, en laactualidad,
el aula se ha venido transformando, siendo
unespaciointeractivosincrónicoy/oasincrónico,
llamado aula virtual. El desarrollo del aula
virtual está marcado por la interactividad, la
flexibilidad y la diversidad.
Lainteligenciaartificial(IA)permitepersonalizar
procesos de aprendizaje, en función a las
necesidadesdecadaestudiante.Enlaactualidad,
existen plataformas de inteligencia artificial
que supondránunapoyo significativo para la
educación como es el caso de “ChatGPT de
OpenAI, Bard y Bing deMicrosoft”.

La necesidad de la formación de docentes en
relación con la modalidad de enseñanza
mediada por nuevas tecnologías de IA va en
aumento hoy en día y se debe la velocidad y
precisiónderespuestaqueestasherramientas
arrojan de manera inmediata; por tanto, el
usodedichasherramientas, buscan favorecer
elbienestardelosdiversosactores,identificando
yanalizandolosrecursosempleadosennuevos
dispositivos al servicio de la educación.
La transmisión de la cultura y las relaciones
inter-generacionales, han sufrido
modificaciones a lo largo del tiempo. Ya no
hayunaúnica fuente de saber, ni los libros ni
las instituciones que tradicionalmente se
dedicaronalaenseñanzaposeenelmonopolio
del conocimiento.
Lasnuevas tecnologíascomo lacomputadora,
la televisióne internet,edificannuevas formas
deaprendizajeyadquisicióndelconocimiento,
así como las formas de comunicarse y
relacionarse con los demás. Grandes
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Imagen:Wikimedia Commons

transformaciones socioculturales trajeron
aparejadas laapariciónde lasculturas juveniles
ycambiosnotablesen las formasde “ser joven”,
lo cual puso en cuestión los pactos explícitos e
implícitos vinculados a la condición de
“estudiante”. ¿Quéesser jovenen laactualidad?;
¿Quiénes son los jóvenes a los que sepretende
formar?; ¿Cómo son los jóvenes de nueva
generación?
La inteligencia artificial vendría a ser parte de
cada uno de los aspectos más importantes y
funcionales de la red (Internet), en el caso
específico de la educación no debemos mirar
laapariciónde la inteligenciaartificialnocomo
un enemigo sino como un posible campo de
estudio, herramienta de uso, un posibilitador
de nuevas estrategias para el aprendizaje,
generador de nuevas preguntas para la
investigación educativa; estas posibilidades
hay quemirarlas detenidamente y analizarlas
a fin de poder entender y generar un puente
que permita a la educación, en especial la
educación superior.

LaInteligenciaArtificial tieneunfuertepotencial
para acelerar el proceso de realización y
desarrollo de los objetivos globales en torno a
la educación mediante la reducción de las
dif icultades de acceso al aprendizaje, la
automatizaciónde los procesos de gestión y la
optimización de los métodos que permiten
mejorar los resultados en el aprendizaje.
Los adolescentes y jóvenes conectados están
en relación con una nueva y poderosísima
herramienta de conocimiento, que tendrá
fuertes impactos en la construcción de su
subjetividad comoen su formaciónpresente y
futura.

En cuanto a los docentes hoy por hoy, suelen
manifestar su incomprensión del lenguaje y
de los modos de vivir y estar en el mundo de
los jóvenes, frenteaellounosoptanporejercer
másomenosburocráticamente el poderde su
saber y el que les confiere la institucionalidad
educativa. Otros, en cambio, intuyen que este
ejerciciodepoderes inútil. Que, si nohacenun

Explorando el futuro educativo: maestros y
estudiantes colaboran con inteligencias
artificiales, una sinergia que impulsa la
personalización del aprendizaje. La
tecnología transforma las aulas,
adaptándose a estilos individuales y
fomentando la creatividad. Una visión
inspiradora de la educación del mañana.

esfuerzo por comprender a sus
estudiantes y sus modos de vida, no
habrá aprendizajes. Perciben además
que el problema no es sólo suyo, sino
que comprende a las instituciones y a
lossistemaseducativosen losqueestán
insertos, requiriéndose entonces
repensarloscríticamente. La formación
superiorcomounnivelmásdelSistema
Educativo sigue siendo un espacio
relevantedondesesuscitael encuentro
entre generaciones con el f in de la
transmisióndelconocimiento,porende,
es un canal privilegiado para brindar
herramientasqueayudenalosestudiantes
no sólo en el aprendizaje de un saber
específico sino en la adquisición de la
mayorcantidaddeherramientasposibles
para su mejor desenvolvimiento en la
sociedad actual.

Se reconoce la importancia de poner
encontexto la incorporaciónde lasTICS
desde todos los sujetos y explorar los
desafíos involucrados en este tipo de
enseñanzadesdeel reconocimientode
estos.Respaldanaestas intervenciones
y ofrecen buenas oportunidades para
compartir el aprendizaje en igualdad
de condiciones y para abordar nuevos
desaf íos en la educación superior.
Abordar las TICs conlleva pensar los
modos en que aprendemos a través de
estasycómopodemosconcretarnuestros
propósitospedagógicos en lasmismas,
esdecirpensarenelparaquéyel cómo
de esta introducción. Para ello los
docentes deben capacitarseno sólo en
losaspectos técnicos comprendidosen
el uso de estas herramientas sino en
los sentidos involucrados en esta
modalidad de enseñanza porque aquí
radica un aspecto importante de una
buenaenseñanzaque tienequevercon
enseñar a los alumnos a aprendermás
significativamenteyareflexionarsobre
la forma en que aprenden.

Fotografía: ©José Castañeda Romero
Ilustración: ©José Castañeda Romero

AVISO:
Las fotografías cumplen un rol estrictamente ilustrativo.
Las personas en ella representadas, no son objeto de la
investigación del presente artículo.
Las personas fotografiadas (o sus tutores, en el caso de menores de
edad) han brindado los permisos de uso de su imagen.
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como estrategia metodológica
para estimular la investigación
en el contexto universitario

LuisHernandoOrjuela Saboya
Profesor del programade ingeniería de sistemas,Madrid

luis.orjuela@uniminuto.edu
Camilo EstebanAgudeloQuitian

Estudiante del programade ingeniería de sistemas,Madrid
camilo.agudelo-q@uniminuto.edu

Ell Design Thinking se convierte en un catalizador innovador en
el ámbito universitario, estimulando la investigación y el
pensamiento creativo. Este enfoque metodológico no solo

redefine la manera en que los estudiantes abordan los
desafíos académicos, sino que también fomenta la

colaboración interdisciplinaria. Exploraremos cómo esta
estrategia transformadora no solo impulsa la investigación,

sino que también nutre la capacidad de resolución de
problemas y la creatividad dentro de las aulas universitarias.
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N
oesunsecretoquecadadía sevuelveunretomayor
buscar nuevos métodos para incentivar el espíritu
investigativoenlasaulasdeclaseaniveluniversitario,
por lo tanto,esnecesarioel implementarestrategias

innovadoras dirigidas a la educación, que permita el
surgimientode ideasentre lacolectividaddeestudiantes,que
impactendemanerapositivaa lacomunidad,debidoa la falta
deespaciosoescenariosdedicadosalapromocióndeactividades
que motiven la cultura científica e investigativa, se plantea
como una solución el diseño metodológico de investigación
DesignThinking.EsteenfoquesegúnMentzeresunplanteamiento
deaprendizajeauténticoen tantoque, durante sudesarrollo,
seponenenprácticapredisposicionesbásicasqueseclasifican
dentrode laperspectivasocio-constructivistadelaprendizaje:
la motivación para explorar nuevos territorios, la apertura a
nuevas ideasypropuestas, el pensamientocreativo, así como
el conjunto de competencias metacognitivas.
Este diseño metodológico se ha venido implementando en
los últimos años gracias a su nivel de efectividad, además
responde directamente a las necesidades reales y directas
que tienen las personas o grupos de interés. desarrollando
un sentimiento de empatía, que es clave para llevar a cabo el
conjunto de ideas emergentes desde las comunidades

La aplicación del Design Thinking
no solo potencia la generación de
ideas, sino que también redefine
la experiencia de investigación,
estimulando un pensamiento
crítico y transformador en el
ámbito académico.

Fotografía: ©Chris Bacca



12 13

estudiantilesdeeducaciónsuperior,Colombia
havenidoestudiandoe implementado la idea
deDesign Thinking para las nuevas prácticas
en las aulas de la clase, esperando que los
estudiantesdelpaísfortalezcansushabilidades
de pensamiento innovador e investigativo,
comprendiendo de la manera más humana
posible las necesidades que aquejan a dichos
colectivos.
ElDesignThinkingconllevaunaseriedepasos
entreloscualessedestacalaempatía,sentimiento
quese integraencadaunode losparticipantes
para acercarmása la poblaciónafectada, con
el fin de caracterizar y definir la situación en
la que se esta se encuentra, dandopaso auna
seriedenuevasideascapacesdedarsoluciones,
para así, dar continuidad y puesta enmarcha
definiendo e ideando para posteriormente
iniciar el proceso de prototipado, esto con el
findebrindarsolucionesadaptadasalpúblico
objetivo, al serunametodologíaágil diseñada
parapersonas,sebuscainspiraralosestudiantes
la idea de empatizar con diferentes
comunidades, conel findeotorgarsoluciones
reales a problemáticas reales.

Objetivo general
Implementar el diseño metodológico de
innovación Desing Thinking en el entorno
educativo universitario durante la etapa
académicadelosestudiantes,comopotenciador
del proceso creativo e investigativo de los
mismos.

Metodología
La metodología está basada en un enfoque
cualitativo, ya que se centra en las aptitudes
humanasenfocadasa laayudaacomunidades
uotrosobjetivos sustancialesquesepresente
en entornos contiguos a los estudiantes de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios,
respondiendodemaneraapropiadaa losretos
subyacentes actuales. Es por ello que se
implementan nuevas e innovadoras formas
de incentivar la investigacióny laapropiación
de lamisma,medianteelusodemetodologías
agiles tal como el Design Thinking, además
del uso de herramientas para controlar las
tareas y los tiempos de respuesta propios de
los semilleros usando aplicaciones como
Planner, proporcionandounvaloragregadoa
lossemilleristas,nosoloenelámbitoeducativo
sinoque tambiénen su crecimientopersonal

ymás adelante en el exigentemundo laboral.
Enesteprocesoseacompañaa losestudiantes
durante el desarrollo de cadaunade las fases
que conlleva el diseño metodológico
anteriormentemencionado,conel findetener
un educado cumplimiento de la finalidad
planteadayesperadaporpartedelosmiembros
involucrados que deseen pertenecer a los
semilleros de investigación, en particular al
semillero de investigaciónDesign Thinking y
SoftwareSI-DiTSOFT.Asimismo, serealizaun
acompañamiento y el fortalecimiento de las
competencias de los participantes mediante
retroalimentacióndirectayaportesalproceso
deconstruccióndelosproductoscomprometidos
por parte de estos.

Resultados
Duranteelproceso llevadoacabo,seevidenció
el notable interés de varios estudiantes en
participar en el semillero de investigaciónde
DesignThinkingySoftwareSI-DiTSOFT,quienes
pertenecenadiferentessemestres.Inicialmente,
elgruposeformóconestudiantesde lacarrera
de Ingeniería de Sistemas, cada uno de ellos
proponiendo diversos proyectos, muchos de
los cuales se centraron en la inteligencia
artificialyeldesarrollodesoftware,utilizando
la metodología descrita en el documento
"Design Thinking".
Los estudiantes que conforman el semillero
de investigación han demostrado un gran
interésendesarrollarcadaunodelosproyectos
conel objetivodeayudara la comunidaden la
que se encuentran, además de fortalecer sus
competencias personales, las cuales serán
valiosas en su futura vida laboral. Asimismo,
los estudiantes han mostrado una excelente
receptividadhacialasestrategiasproporcionadas
paraelseguimientoadecuadodelosproyectos,
utilizando la herramienta Planner, la cual ha
fomentado el interés y la organización
necesaria.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios
(UNIMINUTO) ha demostrado un marcado
interés en apoyar y guiar a los estudiantes en
eldesarrollodesusproyectos,brindandoideas,
conocimientosyespaciosparael semillerode
investigación. Estos espacios permiten
capacitar a los estudiantes y atraer a nuevos
interesadoseneldesarrollodeproyectostanto
personales como académicos.

Conclusiones
Duranteeldesarrollodeesteestudio, sepudo
observar un gran interés por parte de los
estudiantes en participar en el semillero de
investigaciónDesignThinkingySoftwareSI-
DiTSOFT, abarcando diversos semestres y
carreras. El grupo inicial se conformó
principalmenteporestudiantesde ingeniería
desistemas,quienespresentaronunavariedad
deproyectoscentradoseninteligenciaartificial
ydesarrollodesoftware,utilizandolametodología
deDesignThinkingdescritaenestedocumento.
Los estudiantes que forman parte de este
semillero han demostrado un satisfactorio
compromisoconel desarrollode cadaunode
losproyectos, enfocándolosencontribuir a la
comunidadquelesrodea.Además,hanlogrado
fortalecercompetenciaspersonalesqueserán
valiosasensufuturoámbitolaboral.Asimismo,
han mostrado facilidad para utilizar las
estrategiasproporcionadas,comolaherramienta
Planner, lo cual ha impulsado su interés y
organización necesaria para el avance de los
proyectos.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios
(UNIMINUTO)hamostradounnotable interés

en apoyar y guiar a los estudiantes en el
desarrollodesusproyectosdentrodelsemillero.
Han aportado ideas, conocimientos y han
brindado espacios para que el semillero de
investigación funcione de manera óptima.
Además, UNIMINUTO ha proporcionado
oportunidadesparacapacitaralosestudiantes
y atraer a nuevos participantes interesados
en desarrollar proyectos, ya sean de carácter
personal o académico.
Este estudio evidencia un sólido interés y
compromiso por parte de los estudiantes en
el semillerode investigaciónDesignThinking
y Software SI-DiTSOFT. Los proyectos
desarrollados han demostrado un enfoque
hacia la comunidad y han permitido a los
estudiantes fortalecer sus competencias
personales. La colaboración y el apoyo de la
CorporaciónUniversitariaMinutodeDioshan
sidofundamentalesparaeléxitoycrecimiento
continuo de este semillero de investigación.

Fotografía: ©Tulia GuerraWilt
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E l enfoque de la ingeniería concurrente se
viene empleando desde la década de los
añosochentaconeldesarrollodelossistemas

de cómputo, la industria militar y la industria
aeroespacial, que influyeron en las formas de ver
el diseño y la industrialización de los productos.
La visión de las metodologías asociadas a la
ingeniería concurrente, en el diseño integradode
productos y sus procesos relacionados para
producirlo,comolafabricaciónyelmantenimiento,
tiene comoprincipalmisión que dichos procesos
sellevenacabodeunamaneraparalelaycoordinada
de principio a fin para mitigar los errores que se
puedan causar individualmente en cada uno de
las etapas de desarrollo; ya que se establece un
equipodetrabajointegradoconpersonalresponsable
de todas las etapas, los cuales trabajan
coordinadamente, con la evidente ventaja de la
optimización de tiempos de proceso.

Esto va en contravía de la forma tradicional como
sedesarrollan losproductos. Por lo general, en las
empresas de manufactura del sector productivo
colombianoconsisteenunasecuenciadeprocesos,
endondeunaetapanoseiniciasinhaberterminado
la inmediatamente anterior; además de la
concerniente validación que requiere cada unoImagen: Fernando Zambrano/PicSource

Por: Jhon Jairo CarrascoHenao
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de ellos, que puede generar aumento de tiempos de
desarrollo y complejidad en la toma de decisiones.
Como medida de desempeño de la aplicación de la
ingeniería concurrente, se observa la evidencia del
incrementodelacalidadenlosproductos, lareducción
en el tiempo de desarrollo global del producto y los
costos de producción que sonmás bajos.

Los conceptos de ingeniería concurrente cobran
relevanciay sepueden implementar comoestrategia
juntoconelDesignThinkingen lapequeñaymediana
empresa gracias a que propicia la investigación y el
desarrollo de los productos en fases tempranas de
diseño, al mismo tiempo que se va implementando
el proceso productivo requerido, dado que estas
metodologías se comportandemanera adecuadaen
entornos de incertidumbre y condiciones variables,
característica particular de las pequeñas empresas
mencionadas.

En la ingeniería concurrente, un instrumento
interesante para implementar en las fases de
desarrollo, lo constituyen las metodologías ágiles,
que han permitido establecer en los entornos
productivos diversas situaciones para que las tareas
seanrealizadasde formaparalela; yaquenoestablece
jerarquía de requisitos, al igual que la interacción
continuadeldiseñoentodoslosprocesosdedesarrollo,
permitiendoversatilidadyflexibilidadenlosproductos.

Otra ventaja de estas metodologías en el proceso
productivoeslautilizacióndeherramientastecnológicas
comoelmodeladoentresdimensiones,lassimulaciones
de desempeño y la impresión 3D, que ha permitido
la optimización del tiempo de desarrollo, el análisis
de diferentes alternativas en las fases tempranas de
desarrolloyelprincipalbeneficiodeunaretroalimentación
constante de las variables que van interviniendo en
el proceso. En este punto del análisis, no se puede
dejardeladolainnovación,yaque,medianteelenfoque
tratadoenesteartículo,permitedeterminarunfactor
competitivo alto, visto en un mercado global que
constantemente supone retos y desafíos, que deben
serdesarrolladose implementadospor las empresas
que desean surgir en elmedio productivo.

La ingeniería concurrenteno sólo se implementa en
desarrollo de productos nuevos e innovadores, sino
que también puede ser un método de optimización
de losprocesos yaexistentes e implementadosenun
procesodedesarrollodeproducto.Estacaracterística
permite que las empresasdemanufactura, que ya se
encuentranenproducciónyquedesarrollanproductos
(caso particular de las empresas del sector
manufacturero de Soacha), puedan tomar las
metodologíassegúnelprocesoparticularqueaplique

acadaunaeimplementarcaracterísticasquepermitan
mejorar todos losprocesosrelacionados.Noobstante,
dentro de las principales falencias detectadas en el
proceso investigativo, se encuentra la poca
implementación de las herramientas tecnológicas
en los diferentes procesos, ya sea en los procesos de
diseño o fabricación. Esto se debe a varios aspectos,
enespecialalafaltadevisiónafuturo,aldesconocimiento
de las tecnologías y a la poca capacitación en estos
aspectos.

Entre algunas de las herramientas de la ingeniería
concurrente, que pueden ser implementadas en los
procesos de desarrollo, tenemos por ejemplo la
implementacióndeprogramasCAD (diseño asistido
por computador) para el diseño de producto, desde
la fase conceptual, hasta obtener los planos de
fabricación. También los programas tipo CAM
(manufacturaasistidaporcomputador)quepermiten
dar el paso del diseño a la fabricación en máquinas
automáticas. Por otro lado, acompañando estas
herramientas, están las que permiten la gestión del
desarrollo, tales como la implementaciónde los ERP
(planificación de recursos empresariales), ya que
permiten la gestión de recursos, el control de los
procesosylaeficienciaenlagestióndetodoelconjunto.

Para las empresas del sector manufacturero local,
que quieran ser competitivas en los mercados, se
hace imprescindible que ajusten la producción que
vienendesarrollandoconmetodologíasdelaingeniería
concurrente, lascualesevidencianbeneficiosenormes
al proceso productivo. Por ello, los empresarios no
deben temerle a la implementación de tecnología
actualquepermitaunamejoreficienciaeneldesarrollo
deproductos,bienseanconsolidadosode innovación.

En conclusión, una clave de estas tendencias es
plantear las modificaciones en todos o algunos de
los sistemas demanera gradual y sistemáticamente
que, aunque sean pequeños, el impacto directo en
términos de desarrollo y posicionamiento en el
mercadovanaser influyentes. Esto, sinduda, implica
compromiso, inversión de recursos, cambio de
mentalidad administrativa e implementación de
tecnologías; sin embargo, se deben analizar los
resultados y beneficios que a futuro generarán, para
que las empresas crezcan y se desarrollen
económicamente, lancenproductosdemejorcalidad
y compitan en los mercados globales cada vez más
agresivos y exigentes.

Para las empresas
del sector

manufacturero
local, que quieran

ser competitivas en
los mercados, se

hace imprescindible
que ajusten la

producción que
vienen

desarrollando con
metodologías de la

ingeniería
concurrente, las
cuales evidencian

beneficios enormes
al proceso
productivo.

En el corazón de la innovaciónmanufacturera
local: la ingeniería concurrente en acción.
Equipos colaborativos fusionan diseño y
producciónparaacelerar el ciclo dedesarrollo,
optimizando procesos y elevando la eficiencia.
Una visión fascinante del impacto de la
ingeniería concurrente en la industria,
impulsando la excelencia y la competitividad.
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L
a pandemia del COVID-19 ha dejado una huella
profundaenelmundoempresarial.Muchasempresas,
grandes y pequeñas, han tenido que cerrar sus
puertas debido a la disminución de la demanda y la

falta de liquidez. Losmicronegocios enCundinamarca y
la Sabana Occidente no fueron la excepción, y muchos
de ellos han sufrido enormemente durante esta crisis.
Sin embargo, la innovación puede ser la clave para que
estos pequeñosnegocios puedan sobrevivir y prosperar
después de la pandemia.
Antes de entrar en detalles sobre la importancia de la
innovaciónen losmicronegocios,es importanteentender
lo que significa este término. La innovación se refiere a
la capacidad de crear algo nuevo o mejorar lo que ya
existe. En el contexto empresarial, esto se traduce en la
capacidad de desarrollar nuevos productos, servicios,
procesos o modelos de negocio que permitan a una
empresasermáscompetitivaygenerarmayores ingresos.
En el contexto de la pandemia y pos-pandemia, la
innovación se ha vuelto aúnmás importante para todos

La Innovación
comomedio de desarrollo económico para los

micronegocios de Cundinamarca y de la
Provincia de Sabana Occidente

Por:
Edwin Javier Torres Castellanos

Profesor del programa de administración de
empresas, Funza

CorporaciónUniversitariaMinuto de Dios-
UNIMINUTO

edwin.torres.c@uniminuto.edu

Fotografía: Sergio Leone Cattivo en Pixabay
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los sectores, ya que ha sido necesario
adaptarsea lasnuevascondicionesdel
mercado y las necesidades de los
clientes. Por ejemplo, el sector
empresarialenelsegmentodepequeñas
ymedianas empresas han tenido que
implementar el comercio electrónico
para poder vender sus productos y
servicios en línea, lo queha requerido
la adopcióndenuevas tecnologías y la
capacitacióndelpersonaldeunamanera
muy ágil y enmuchos casos de forma
noestructurada.Enelsectoracadémico
lasuniversidades tuvieronquemigrar
haciadictarsusclasesdemaneravirtual
deformasincrónicaoasincrónica, todo
enprodecontinuarconsusactividades
económicas y fundamentales según
su vocación.
Debido a la forma de adaptarse a los
contextos emergentes de cada sector
y a la velocidad necesaria para no
desaparecer delmercado ha llevado a
que en todos los sectores económicos
adapten a la innovación como un
mecanismo de desarrollo económico
ysustentableparacadaentidadyaque
le permite entender sus capacidades
y oportunidadesparadestacarse enel
mercado.
En el caso de los micronegocios, la
innovación puede ser especialmente
importante. Estos pequeños negocios
suelen tener recursos limitados y una
estructuraorganizativasimple.Además,
muchosdeellossededicanaactividades
tradicionales que pueden estar en
riesgo de desaparecer debido a la
competencia de grandes cadenas o la
falta de interés de los consumidores.

Sin embargo, la innovación puede
ayudar a losmicronegocios a superar
estas barreras. Al introducir nuevos
productos o servicios, pueden atraer
a nuevos clientes y expandir su base
de consumidores. Al mejorar sus
procesosomodelosdenegocio,pueden

reducir sus costos y aumentar su
eficiencia.Yaladoptarnuevastecnologías,
pueden mejorar su productividad y
competir con empresasmás grandes.
Pero ¿cómopueden losmicronegocios
innovar? Una forma es a través de la
colaboración.Muchosdeestosnegocios
comparten características similares,
comoestarubicadosen lamismazona
o pertenecer a la misma industria. Al
colaborar entre sí, pueden compartir
recursosyconocimientos,ydesarrollar
soluciones innovadoras de manera
conjunta. Por ejemplo, podríanunirse
paracrearunaplataformaen líneaque
les permita vender sus productos y
servicios de manera conjunta, lo que
aumentaría su alcance y visibilidad.
Otra forma en que los micronegocios
puedeninnovaresatravésdelaadopción
detecnologías.Lapandemiahaacelerado
la digitalizacióndemuchas empresas,
y losmicronegociosnodebenquedarse
atrás en este proceso. Al adoptar
herramientas tecnológicas como
aplicaciones móviles, plataformas en
línea o software de gestión, pueden
mejorar su eficiencia y ofrecer una
mejorexperienciaalcliente.Porejemplo,
podrían utilizar una aplicación móvil
para que los clientes puedan hacer
pedidos en línea y recogerlos en la
tienda sin tener que hacer fila.
También los micronegocios pueden
innovar a través de la diversificación
de su oferta de productos y servicios.
Enlugardedependerdeunsoloproducto
o servicio, los micronegocios pueden
ampliar su oferta para satisfacer una
mayor variedad de necesidades del
mercado. Por ejemplo, una panadería
puedediversificarsuofertadeproductos
para incluir pasteles y otros postres, o
unapeluqueríapuedeofrecerservicios
de manicura y pedicura además de
cortes de cabello.
Los micronegocios pueden innovar a
travésde la creatividad.Muchas veces,

las solucionesmás innovadoras surgende lacreatividad
y el pensamiento lateral. Los dueños demicronegocios
pueden preguntarse: ¿cómo puedo hacer las cosas de
manera diferente? ¿Cómo puedo ofrecer algo que los
demás no ofrecen? Por ejemplo, un restaurante podría
ofrecer una experiencia gastronómica única, como
organizar cenas temáticas con comida de diferentes
partes delmundo.
Por último, la innovación también puede ayudar en la
creación de alianzas estratégicas con otras empresas o
proveedores loquepuederesultarmuybeneficiosapara
losmicronegocios, ya que les permite acceder anuevos
mercados, aumentar su capacidad de producción y
reducir costos. Además, estas alianzas tambiénpueden
generar sinergias y oportunidadesde colaboraciónque
pueden resultar muy valiosas para el crecimiento y la
consolidación de los negocios.
En los últimos tiempos, la innovación se ha convertido
en unmecanismo clave para articular las iniciativas de
diversos actores, como el sector público, académico,
grandes y medianas empresas, con el fin de impulsar
eldesarrolloeconómico, social yambientaldel territorio.
Enestesentido, resultapertinentequelosmicronegocios
sesumenaestatendencia,paraasícontribuiraldesarrollo
de la región de Sabana Occidente y de Cundinamarca
en su conjunto.
De esta manera, la articulación de los micronegocios
con otros actores puede resultar de gran importancia
para lograr un mayor desarrollo de la región, debido a
quesepuedenoptimizarelusodelosrecursosfinancieros,
de conocimiento y de buenas prácticas en cada sector
con los que cuenta cada sector económico y así poder
darrespuestaaretosregionales,localesydemicroentornos.
En conclusión, la innovación se ha convertido en una
herramienta clave para que los micronegocios en
Cundinamarcay laSabanaOccidentepuedansobrevivir
y prosperar después de la pandemia del COVID-19. La
adopcióndenuevas tecnologías, la diversificaciónde la
ofertadeproductosyservicios, lacolaboraciónconotros
negocios y la creatividad son algunos de los caminos
que pueden tomar los micronegocios para innovar. Es
importante que los propietarios de estos negocios
entiendanque la innovaciónnosoloesposible, sinoque
tambiénes esencial para competir enunmercadocada
vezmás exigente y en constante cambio. La innovación
puede ser la clave para que los micronegocios no solo
sobrevivan, sino que también prosperen en el futuro.
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P
ara el sistema de investigación, desarrollo tecnológico, innovación,
creación artística y cultural (I+D+i+C) de la Corporación Universitaria
MinutodeDios–UNIMINUTO, unaAgendaRegional “esun instrumento
deplaneaciónquearticulayfocalizaalargoplazo,esfuerzosdeinvestigación,

proyecciónsocial ydocenciaenpersonas, comunidadesy territoriosespecíficos,
paracontribuir consudesarrollo integral sostenible”.Deestaapuestaestratégica
sederiva laposibilidadde fortalecer lapresenciade launiversidaden lasregiones,
además de su impacto en el desarrollo de las comunidades, así como la calidad
y pertinencia de sus funciones sustantivas.

La experiencia en curso desde la Agenda Regional Zipaquirá-Pacho, ruralidad,
hábitat y tejido social, nospermite reconocerdesdeel programaadministración
de empresas, aprendizajes valiosos y reflexiones clave para afianzar el alcance
eimpactodeestaestrategia.EstaAgenda,articuló inquietudesdelascomunidades
del municipio de Pacho, Cundinamarca, con los aprendizajes previos de la
instituciónapartirdesupresenciaen laregiónañosatrás.Esasí, quese identificó
la necesidad de trabajar en primera instancia con lamujer en el contexto rural,
haciendo especial énfasis en problemáticas asociadas a las brechas de género
y a su desarrollo social y productivo.

La fase inicial de diagnóstico buscó la priorización de problemáticas a partir de
las diferentes voces y sentires de la comunidad. La necesidad de encontrar
fuentes de ingresos sostenibles que incidanen la calidadde vidade lasmujeres
y sus familias desde la perspectiva del cuidado y la equidad de género fue el
primer gran campo de reflexión y de acción para el equipo de la Agenda. Por
otra parte, la necesidad de mejorar sus condiciones de hábitat, saneamiento
básico y una relaciónmás sostenible con el entorno fue otro de los campos de
acción priorizados.

Esta fasede reconocimientoydiagnósticoevidenció lanecesidaddepensaruna
agendaregionalcomounobservatoriopermanentedeloscambiossocioeconómicos
y culturales de las regiones ya que estos cambios inciden no solo en la calidad
de vidade sushabitantes sino en la capacidadde la universidadde comprenderFoto: José Castañeda Romero

Agendas regionales de UNIMINUTO:
oportunidad estratégica de desarrollo local y fortalecimiento
institucional- caso Pacho Cundinamarca

Javier FernandoPinzónCastañeda
Profesor administración de empresas. Centro Universitario Zipaquirá
javier.pinzon@uniminuto.edu
LeonardoMonroy Perdomo
Profesor administración de empresas. Centro Universitario Zipaquirá
leonardo.monroy@uniminuto.edu
LeonardoCardonaGómez
Profesor administración de empresas. Centro Universitario Zipaquirá
leonardo.cardona@uniminuto.edu
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y dar respuesta, desde su quehacer y
misionalidad, a las demandasde estas
comunidades. Si bien, desde mujer
ruralyemprendimientoy,desdehábitat
y sostenibilidad existían líneas base o
almenos caracterizaciones previas de
los factores críticos en cada área que
sirvieron de insumo para formular
proyectosdecambioconlascomunidades,
el primer reto que enfrentó el equipo
de trabajo fueeldemapearyactualizar
lasituaciónactualde lasproblemáticas
subyacentesencadacampopriorizado.
Unaagenda regional podría, entonces,
ser fuentevaliosade informaciónsobre
una región y proveer insumos de
conocimiento para planes y proyectos
que tengan incidencia en la vida de las
comunidadesyen laspolíticaspúblicas
a nivel local.

Otro reto crítico en el desarrollo de las
actividades y proyectos con las
comunidades y grupos de interés es el
de identificar aliados estratégicos que
fortalezcan los procesos de cambio en
cuanto a pertinencia y alcance y que
garanticensostenibilidaddelasacciones
en territorio. Si bienUNIMINUTOtiene
unposicionamiento fuerte comoactor
relevante de la educación superior a
nivel regional, puede potenciar aún
más sus capacidades, articulando su
ofertadeserviciosalrededordeunplan
estratégico y operativo de Agenda. La
experiencia en Pacho, Cundinamarca,
evidenciaqueelroldeagentedecambio
quetienelauniversidadconlasAgendas
Regionalesessignificativoen lamedida
enqueelequipodetrabajopuedacontar
conrecursosexistentesdel ecosistema
de organizaciones del Minuto de Dios
yasímejorarlacapacidaddenegociación
conentespúblicosoprivadosquesumen
al proyecto de cambio. En Pacho,
comunidadesvulnerablesquehansido
víctimasdelconflictoarmado,demandan
untrabajointerdisciplinario,actividades
deapoyoyarticulacióndesdeproyección

social o del sistema que fortalezcan el
tejido social comunitario.

La experiencia en la Agenda Regional
noshapermitidoreconocerlanecesidad
dedesarrollar undiálogopermanente
sobre metodologías e itinerarios de
trabajo con los distintos actores de las
regiones, es decir, esto exige que
docentes, investigadores, estudiantes
de semilleros y otras unidades
participantesdesarrollensusproyectos
de investigaciónodeaulanosolodesde
unaperspectiva interdisciplinaria sino
al planteamiento de diseños
metodológicos que hagan sinergia de
recursos y capacidadesdisponibles en
el Centro Universitario.

Caberesaltarqueunaagendaregional,
no es la agrupación de proyectos
individuales y disciplinares sino una
convergencia de rutas metodológicas
yteóricasenfuncióndetransformaciones
efectivas en personas, comunidades y
territorios. En ese sentido, los líderes
deunidadesensedesyequipos locales
de agenda regional deben propiciar
espaciosdefortalecimientoenmétodos
deinvestigaciónsocial,mapeodeactores
y territorios, técnicasde tomayanálisis
de datos que sean aprovechables para
distintosusuarios, independientemente
deláreadisciplinar,ademásdeprotocolos
de interaccióncon losdistintosactores
en territorio que minimicen el ruido
que generan diversas actividades
investigativas aisladas.

Uno de los aprendizajes clave en la
experiencia de Agenda Regional de
Pacho, es la evidenciade lapertinencia
deunaformaciónuniversitariaorientada
eldesarrollo local. Sinnegar losaportes
que el modelo agro exportador pudo
realizar al desarrollo de nuestras
naciones,esrelevantereflexionaracerca
de losnuevosderroterosdeldesarrollo,
ampliandoel espectrodesdeel énfasis
productivo, orientado hacia afuera y

dirigidodesdeelámbitonacional,hacia
modelos que entiendan el desarrollo
desdelaperspectivaampliada,endonde
la matriz productiva responde a
dinámicasnoestrictamenteproductivas,
sino también sociales y culturales,
haciendo que el proceso sea
principalmenteendógeno,multisectorial,
determinadoprincipalmente desde lo
local, buscando crear ventajas
competitivas y no necesariamente
orientado hacia el exterior. En otras
palabras, un proceso de desarrollo
regional.

Dichoprocesopartedelreconocimiento
de lasparticularidadespropiasdecada
región,que lahaceprocliveacierto tipo
de producción y que explica, almenos
demanera inicial ysuperficial, elhecho
dequenotodas lasplayasseandestinos
turísticos.Del simpleaprovechamiento
de ventajas absolutas, tales como los
factores climáticos o de tipo de suelo,
expresadas también en aspectos
turísticos únicos, la teoría de la
competitividad nos invita a pasar a la
formación de ventajas competitivas,
originadas en el potencial productivo
natural de la región, asociado a los
aspectos culturales y sociales de la
misma. De esta manera, la matriz
productivaadquiereunsignificadomás
allá de lo estrictamente económico y
entra a contribuir en la formación del
territorio como significante vital.

Eldesarrollo regionaldebepartirdesde
la base del sistema productivo, con el
aprovechamiento de las capacidades
yparticularidadesde lapoblacióncomo
capital inmaterial. Dichas capacidades
pueden ser fomentadas por medio de
procesos de formación que además
enseñennuevashabilidades, conel fin
delograrmejorestasasdesostenibilidad
en los emprendimientos.

Dehecho,otrode losaprendizajesclave
en la Agenda Regional de Pacho está

relacionado con el emprendimiento.
Actualmente se observa ausencia de
articulación y lineamientos claros de
lasentidadespúblicasyprivadas frente
al apoyo y acompañamiento de
emprendimientosrurales.Enloreferente
a entidadesdeordennacional se tiene
al SENA que, aunque genera
convocatorias y formación en
emprendimiento no tiene enfoque
diferencial hacia lasmujeres rurales y
estas deben adaptarse al modelo
establecido.

En lo territorial, en las entidades de
orden gubernamental o local ofrecen
acompañamientosparacomercialización
enpequeñasferias,peronoenaspectos
clave como la f inanciación en las
diferentes etapas del proceso
emprendedor. En ese mismo sentido,
las entidades de crédito y
financiamiento como bancos,
corporaciones, cooperativas y demás,
formulan requisitos de solvencia
económica y desarrollo de un plan
estructuradodenegocioque,enelcaso
de lamujer rural, muchas de ellas con
bajoniveldeescolarización,nopueden
solventarparalarespectivafinanciación.

Entonces, lavocaciónproductivanatural
de las regiones es la mejor manera de
integrarlas en un esfuerzo productivo
común, pero eso no es suficiente si no
se cuenta con el apoyo del Estado, la
Academia y el sector privado asociado
a actividades de apoyo, tales como
crédito o logística. El apoyo decidido y
articulado de esta Triple Hélice y el
tejido productivo territorial surge el
fortalecimientode lamatrizproductiva
yesteúltimopuedeconduciralacreación
de clusters y de ventajas competitivas
que sí permitan un enfoque exógeno
viable y sostenible.
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E
n el año 2019 un virus se propagó por
elmundo, conocidocomocoronavirus
(Covid19),queprodujomuchasmuertes
en el mundo y que llevo a que en la

mayoría de los países del mundo se tomaran
medidasdedistanciamientosocialyenalgunos
casos llevaron a plantear medidas de
confinamientoquellevaronaunadesaceleración
económica y como consecuencia el sector
empresarialqueofertabanproductosyservicios
no esenciales se vieran afectados en sus
proyecciones de ventas y de producción,
obligandoenlamayoríadeloscasosaprescindir
delafuerzalaboralqueteníanyatomarmedidas
quegarantizaranlasupervivenciaenelmercado.
Siguiendo las directrices de la organización
mundial de Salud, en el caso colombiano el
gobiernonacional emitiódosdeclaratoriasde
emergencia económica, social y ecológica, en
el cual se profirieron numerosos decretos en
materia tributaria, laboral, comercial y civil,
entre otras áreas. A partir de este escenario
seevidenciaronafectacionesdetipofinanciero,
comercial y de productividad de algunas
empresasvinculadasaactividadesdetransporte,

La gestión empresarial en las
organizaciones solidarias:
retos y desafíos postpandemia en el contexto regional.

Por:
Heriberto Guachetá Poveda
Profesor del programa de administración de empresas, Villeta
CorporaciónUniversitariaMinuto de Dios-UNIMINUTO
heriberto.guacheta@uniminuto.edu

Fotografía: José Castañeda Romero

O
PI
N
IÓ
N



28 29

turismo, comercio detallista,
entretenimientoysobretodoal impacto
enlasactividadesdelcomercioinformal
en el cual se reflejó que gran parte de
la población depende de este tipo de
actividad.
El sectorconactividad financieracobra
un protagonismo en este contexto de
crisis, en el entendido que se encarga
de canalizar recursos para fondear el
sector productivo de la economía. La
sensación del público en épocas del
conf inamiento es que no estaban
haciendo lonecesarioparaatender las
necesidadesderecursosdelapoblación.
Es importanteresaltarque lasmedidas
adoptadasporelBancode laRepública,
la superintendencia financiera y la
superintendenciadeEconomíasolidaria,
se adaptaron a las recomendaciones
realizadaspor el gobiernoconel finde
garantizar la confianza en el sector,
garantizando el sistema de pago,
mantener laofertadecréditoe irradiar
la economía con recursos financieros
que permitiera una estabilización
económica.
De acuerdo con la confederación de
cooperativasCOOFECOOPensuboletín
informe observatorio cooperativoNo.
56 de 2020, manif iesta “El sector
cooperativo financiero y crediticio ha
estado atento a las recomendaciones
ymedidasquehanemitidoelgobierno
nacional, los gobiernos locales, las
superintendencias,einclusolosgremios,
no siendoajenoa lapreocupaciónque
originanciertas situacionesderivadas
de solicitudes de sus bases sociales”.
Es claro que las cooperativas con
actividad financieranohansidoajenas
a su responsabilidad e impacto que
puedan generar en el contexto de la
crisis y siguieron los lineamientos y
recomendaciones que realizaron los
entes de control y supervisión con el
fin de no exponerse a riesgos que
coloquenendudasusostenibilidaden

elmercado.
Loscambioscomplejos, impredecibles
y profundos a los que se enfrentan las
organizacionesdesde la económico, la
social y lo laboral, dejan ver lo
insatisfactorias e insuficientes que
resultan las formas tradicionales de
gestión; por ello, la gestiónestratégica
y el conocimiento se conviertenen los
pilaresqueconvergeny seenriquecen
enel enfoquede laempresabasadaen
el conocimiento, de tal manera que
resultan claves en la eficiencia y éxito
organizacional, dando lugar a una
ventaja competitiva.
El sector cooperativo en Colombia se
haconsolidadocomofactordeterminante
en la construcción de tejido social y la
creacióndeorganismos cooperativos,
en especial en zonas con debilidades
estructurales o de abandono estatal;
lo cual muestra un fenómeno de
cambioen lamentalidadde lasnuevas
generaciones,orientandosusesfuerzos
y confianza a modelos de beneficio
colectivo en ambientes colaborativos.
Sin embargo, para el cooperativismo
colombiano lequedanretossuperables
apartirde lacapacitaciónpermanente,
donde el conocimiento aplicado a la
gestión de las organizaciones
cooperativas asegura la eficiencia y
éxito de las mismas. Este modelo
empresarial permite que las personas
contribuyan de forma colectiva a
desarrollar capital social, basadoen la
conf ianza, en el aumento de la
autoestima, mayor productividad y
personas más útiles que conlleve a
entidades aniveles distintodegestión
y gobernanza. Por lo tanto, el
planteamiento es hacer de las
organizaciones solidarias empresas
que,garanticensostenibilidadeconómica,
social y ambiental; porende, conduzca
alosparticipantesatomadedecisiones,
equitativas,mesuradasysolidariascon
su entorno.

De igual modo, los valores y los principios que dan
valoragregadoalasaccionesempresarialesdesarrolladas
por este tipo de entidades, constituyen el gran
diferenciador frente a las empresas que participan
en el mercado tradicional; igualmente, la identidad
se establece como una herramienta que tiene
repercusión sobre losasociadosqueconformanestas
instituciones,aportandoaladiferenciaciónyrediscutir
la economía, a partir de la búsqueda en la resolución
lasnecesidades y repensar enel trabajo para que sea
sustentable.
A partir de ahí las organizaciones solidarias son un
conjuntodepersonasquese juntanpara resolveruna
necesidadyqueestá insertaenunarealidadquedesea
modificar. Se juntan para transformar y para crear.
Por lo tanto, estascolectividadesdesarrollanacciones
creativas, acciones transformadoras, creadora de
sentidosquepermitenrepensar lasacciones, repensar
los procesos y fundamentarse en las tecnologías.
Elobjetivosetrasladaaposicionara lasorganizaciones
solidarias como entidades constructoras de
sostenibilidad, tal como lomanifiestaMichael Porter,
el futuroperteneceaaquellaspersonasque inviertan
en “valores compartidos”, es decir que se tomen en
cuenta sus repercusiones sobre los clientes, elmedio
ambiente, los empleados y el futuro. A partir del
análisis delmodelodominantedel capitalismoen las
tresúltimasdécadas,sehaobservadoquehagenerado
mayoresdesigualdadesycrisisendiferentessectores,
tal es el caso de la crisis financiera, crisis energética,
crisis política, crisis ambiental, entre otras.
Por lotanto, lascooperativassiempresehanpropuesto
permitir a las personas, el acceso de los bienes y
servicios, sin explotación: esto ha generado una
prácticaempresarialacordeconunconjuntodevalores
en loquehoy seha llamado sostenibilidad.Al otorgar
una prioridad central a las necesidades humanas y
presentan unmodo distintivo de “valor compartido”.
La ventaja cooperativa está dada en la gestión
empresarial que se implemente y que a partir de ahí
potencialice la ventaja competitiva que permita
considerar estratégicamente el aporte al desarrollo
de las regiones. Ejemplos como los que se dieron en
las provincias Guanentina y Comunera en el
departamentodeSantanderquepermitióelsostenimiento
de laeconomíacampesina,convirtiéndoseenmotores
de desarrollo regional.

Los cambios
complejos,
impredecibles y
profundos a los que
se enfrentan las
organizaciones
desde la económico,
la social y lo laboral,
dejan ver lo
insatisfactorias e
insuficientes que
resultan las formas
tradicionales de
gestión; por ello, la
gestión estratégica y
el conocimiento se
convierten en los
pilares que
convergen y se
enriquecen en el
enfoque de la
empresa basada en
el conocimiento.
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S ehabladeunanueva tendenciagerencial dentro
de lasorganizaciones,dondesebuscaunamayor
productividad en ellas, teniendo en cuenta el

factor humanocomoeje principal; y es aquí donde se
habla de organizaciones saludables.
Es importante comprender y entender los conceptos
queconformanunaorganizaciónsaludable; iniciando
por el concepto de organización

Conjunto de elementos, compuesto principalmente por
personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una
estructura pensada y diseñada para que los recursos
humanos, financieros, físicos, de información y otros, de
forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto
de normas, logren determinados fines, los cuales pueden
ser de lucro o no (PromoNegocios Net, 2023).

El segundo término salud se define como “un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente laausenciadeafeccionesoenfermedades”
(OrganizaciónMundial de la Salud, 2023).
Una vez aclarados los conceptos podemos precisar
queunaorganizaciónsaludable;esaquellaqueinstaura
procesos de trabajo que promueven y mantienen el
bienestar integral de todas las partes interesadas de
laempresa (stakeholders), oporelcontrariosepueden
presentarorganizacionesenfermas, lascualesrealizan
locontrariode lasorganizacionessaludables, llegando
a generar ambientes no favorables para el desarrollo
de sus actividades; dentro de estos conceptos se
suscitan varios modelos dentro de los cuales se
destacan los siguientes:
Modelo Hero
HealthyandResilientOrganizations(HERO)deSalanova
(2004), este modelo basado en la Psicología
Organizacional plantea como elementos claves, la

¿Por qué una
Organización
Saludable?
Por:
Tania Esperanza GarzónAya
Docente Corporación UniversitariaMinuto de Dios UNIMINUTO
tania.gazon@uniminuto.edu
JhoanManuel López Vargas
Docente Corporación UniversitariaMinuto de Dios UNIMINUTO
jhoan.lopez.v@uniminuto.edu
Mauricio Villalba Charry
Docente Corporación UniversitariaMinuto de Dios UNIMINUTO
maurico.villalba@uniminuto.edu

Fotografía: Rodolfo Chinchilla Jácome
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salud y la resiliencia, es decir las
organizaciones tiene la capacidad de
gestionarcontextoslaboralesproductivos
y capaces demejorar la salud integral
de los colaboradores, logrando la
adaptación a los cambios del entorno.
Estemodeloplanteatrescomponentes:
1. Practicas Organizacionales
Saludables;comprendenlosRecursos
organizaciones entendidos como
lasprácticasderecursoshumanos,
cultura, valores, trabajo enequipo,
etc., Recursos sociales, es el capital
social de la empresa y su relación,
yfinalmentelosRecursosdelatarea
los cuales están enfocados a la
autonomía, claridad y variedad.

2. Empleados Saludables, capital
psicológicopositivo:enestemodelo
se plantea que el capital humano
enel recursomás importantepara
laorganizaciónporesobuscacuidar
la salud integral de los miembros,
generando estrategias de que
promuevanel bienestar como, por
ejemplo; la prevencióndel estrés y
planteaactividadesquemejoren la
motivación y la autoestima de los
colaboradores

3. Resultados Organizacionales
Saludables:unaorganizaciónheroica
buscatantosbeneficioseconómicos,
mejorade laproductividad, calidad
ymejoresrelacionesconelentorno
(stakeholders)

Al implementar este modelo las
organizaciones logranafrontarmejor
las crisis ydemandasdel contexto, por
tanto, una organización saludable y
resiliente es más competitiva en el
mercado.

Figura Modelo HERO (HEalthy & Resilient
Organizations). Salanova, 2008

Modelo de intervención en organización
saludable de Dejoy y Wilson (2003)
Este modelo plantea una seria de
procesos y resultados, el cual busca
ayudar a las empresas a optimizar y
crearentornossaludables, seenmarca
en tres principios:
1. Calidad total
2. Organizaciones que aprenden
3. Procesos de implantación

Paraqueestemodelo de intervención
funcione en la organización se debe
tenerencuenta laparticipaciónactiva
de la alta dirección implementando
un estilo de liderazgo acorde a las
necesidades.
Modelo de Luthans y Youssef (2004)
Estemodeloplanteaelcapitalpsicológico
positivocomoeldesarrollodelindividuo
que se caracterizapor: la autoeficacia,
las esperanza, el optimismo y la
resiliencia.Paralogralaimplementación
deestemodelo se tieneencuenta tres
aspectos:
1. Redes sociales en el trabajo.
2.Recursos sociales (estructuras,
procesos, conductas, valores y
creencias que promueven los
comportamientos sociales de los
colaboradores

3.Confianza de todos los miembros
de la organización (capacidad de
comunicación)

Recursos y
prácticas

organizacionales
saludables

Empleados
saludables

Resultados
organizacionales
saludables

Ahora bien, porque ser una Organización Saludable, como se
ha mencionado, las organizaciones saludables son empresas
quevanmásalláunbeneficio económicoo financiero, si noque
se enfocanenunbienestar total de la comunidad lograndouna
adaptación constante al entorno y en su vida empresarial; sus
principales beneficios son:

� Trabajadoresmásmotivados y productivos
�Mejores rendimientos financieros
� Disminución de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
�Optimización de uso de recursos
�Mejores relacionesde laorganizaciónconsus stakeholders
� Empleadosmás sanos física y psicológicamente
�Mejor imagen corporativa, entre otras

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como cambiar
una organización enferma a una saludable, esto no sucede de
la noche a la mañana si no que es un proceso de adaptación,
desdelaaltadirecciónconlaPlaneaciónEstratégicaOrganizacional
(Misión, Visión, Políticas, Valores, Objetivos y Cultura
Organizacional), hasta la implantación en todos sus niveles
tácticoyoperativo,sebusca laparticipacióndetoda lacomunidad
empresarial interna y externa.
Principalmente se debe cumplir las siguientes fases desde la
planeación organizacional:
1. Análisisy tomadedatos; sedeberealizarunautodiagnóstico
y reconocimiento del entorno y accesibilidad

2. Planeación y objetivos; en esta fase la organización estable
unplandemejorasenfocadoalosresultadosdelautodiagnóstico,
asignando de objetivos, responsables, fechas y recursos
(humanos, tecnológicos y financieros)

3. Implantación; ejecución del plan de mejoras propuesto y
aprobado,

4. Evaluación;severepresentadoenlosresultadosdeauditoras
y planteamiento de los nuevos planes demejora

Igualmentesedebenestablecerestrategiasdegestióndecambio
donde se integren el uso óptimo de los recursos financieros,
tecnológicos, físicosyprincipalmentehumanos, eneste recurso
se busca que todas las personas de la organización cambien el
paradigmaysegenereunamayor,motivación, responsabilidad,
iniciativa y empoderamientos de los individuos.
Llegar a ser unaorganización saludable debería ser unobjetivo
que toda empresa se plantee, ya que un ambiente laboral sano
produce, el crecimiento individual, colectivo y organizacional
construyendo la capacidad de adaptación y permanencia de la
institución en el tiempo.
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E l presente es un escrito reflexivo,
donde se trata de comprender el
papeldelacontabilidadenlasociedad

yel aporte queesta le puedebrindar tanto
en la construcción comoen la soluciónde
las diferentes problemáticas sociales y
ambientales,enbuscadeposiblesescenarios
donde la contabilidad puede hacerse
presente, como es la de construir una
contabilidadpara la sustentabilidad; pues
lapercepcióndelmundonoesunproceso
de recepción pasiva, sino que se trata de
un proceso de construcción activa.
Partiendo de un repensar de la ciencia
contable , estapuede llegaraserunagente
deprocesode transformación, asumiendo
con seriedad y profundidad los temas
ambientales, iniciandodesde laeducación
contabledondedesdeelquehacerdocente
se fortalezca el pensamiento crítico, la
construcción y aceptacióndenuevas ideas
transformadoras de una realidad, en este
casolaambiental,impulsandounapedagogía
más sensible de campo ymenos de teoría
sin análisis y reflexión, recuperandoasí la
confianza perdida de la academia y la
ciencia.
El profesional contable debe entrar a
reflexionar sobre su papel en la sociedad
y su contribución real para el medio
ambiente, capaz de recapacitar sobre la
utilidadde la informaciónque suministra
y los impactos que esta genera, en la
humanidad y suentorno; visionario deun
futuro sustentable para el planeta y las
especies que conviven en él, al idear el

progresoeficienteecológicamente.Aunque
el camino ya ha sido trazado por varios
autores la tareadeconstruir lahegemonía
cognitiva del discurso contable ambiental
, se convierteenuna tareaobligatoriapara
los profesionales interesados en romper
conel paradigma financieroal quehasido
limitada la profesión y el saber contable.
Fundamentándose en la idea filosófica y
epistemológicadeunapropuestadecambio
enlaenseñanzadelaeconomía,quepermita
subordinar los nomos de la economía al
logos de la ecología . Para abrir nuevos
caminosque llevena losuniversosposibles
de la contabilidad contribuyendo a la
conservacióndenuestra casa común, que
es el planeta.
Estaconcepcióndecontabilidadnetamente
ambientalistaseproyectahaciaunproceso
dedesaprendizajeyaprendizajeaplicando
nuevas metodologías de enseñanza y
evaluación, con el único f in de crear
escenarios posibles para crear conciencia
yendomásalládelosreportesylaverificación
de cifras informadas.
Inmersos en esta crisis civilizatoria,
resultado de las diferentes formas de
conocer y pensar el planeta, la sociedad y
la economía, la educación juega un pilar
fundamental, desde las organizaciones
más pequeñas hasta las más grandes de
dominio mundial, que definen el futuro
de la sociedad y su entorno; con un
pensamiento ambiental entendido de la
maneramásamplia e inclusivaposible, es
decir, aquel quepiensa desde, en ypara la

vida; con pedagogía comprometida que
destruyael antropocentrismo impidiendo
la construcción de pensamiento y no ha
avanzado por la dinámica actual de la
educación en la formación profesional
disciplinar, donde “Los esquemas
universitariospersistenenelestablecimiento
y desarrollo de carreras, condición
profesionalizante, acompañadasdeestilos
basados en la demanda del mercado y no
en laofertadefinidadesdeel trabajo sobre
el conocimiento” .
Es tal la crisis en la que nos encontramos
que consideramos que es normal, ya no
tenervida, todosehaconvertidoentrabajar,
se educa para trabajar y no para pensar,
yanoesposiblepensarenunavidatranquila,
alegreyquepermitaformarseenlapersona
y profesional que se quiere de acuerdo a
la vocación y talento particular que tiene
cada ser, hay un libre desarrollo de
personalidadperoestaopcióndebeproducir
ymantenerseenunsistemasocialcapitalista
y consumista, donde resalta que haymás
inversiónparaeldesarrolloy la innovación
en tecnología desechable quegarantice el
mercado,queenestudiose investigaciones
perdurables, que puedan llegar a suplir
necesidadessocialesdesalud,oeducación.
Esaquídondelacontabilidadpuedeempezar
por explotar estrategias transformadoras,
conociendo las raíces históricas de la
problemáticadel campoy lasubvaloración
del trabajo campesino, a sabiendas que
son ellos los que producen la comida que
se consume en las ciudades. Resignificar
el concepto de responsabilidad social es
prioridad, ya que se ha planteado como
una manera más de valorar la empresa,
disfrazando las actividades rentistas del
negocio,cayendounavezmásenlafalsedad
delosdatosaconvenienciadelosinteresados
inversores.Parapensarenunfuturoposible
paralaprofesióncontable,hayqueempezar
por recuperar la identidad del contador, y
seguir luchandoporel reconocimientodel
profesional; como personas conscientes
de las imperfecciones del mundo, y el
respeto por las diferencias y la riqueza de
la diversidad, con visión científica,

ahondandoenunconocimientonuevoque
plantea un actuar distinto y el cultivo del
pensamiento contable.
Dejar las teoríasortodoxas rompiendocon
los paradigmasquehan tenido estancada
la ciencia contable, yprofundizandoen los
estudios de teorías que proponen la
contabilidad transformadora y de
reconocimiento, comprendiendo los
principios de contabilidad desde esta
perspectiva, comoporejemploelprincipio
de prudencia, entendiendo que este hace
referencia a tener en cuenta los riesgos y
deterioros en los estudios y planeaciones
que se realicen para los proyectos a
desarrollar, ya sean de índole social,
ambiental, tantoenel sectorprivadocomo
público. Lo anterior daría pie a una
contabilidad visionaria que identifica las
posiblesproblemáticasquesegenerarían,
y con una técnica de valoración, daría así
argumentos lo suficientemente fuertes
para repensar laejecucióndedichasobras
y proyectos.
Como buenos contadores en busca de un
balance, se sabe que la realidad es ahora,
que las afectaciones, el deterioroy la crisis
de las condicionesambientales; pareceno
dar espera, y el proceso de construcción
es lento más cuando la tendencia es a
fragmentar conocimiento; es por ello que
seacudeal trabajo interdisciplinario, cuyo
eje fundamental sea el dialogode saberes
dentrodelmásprofundorespeto,conociendo,
entendiendo y comprendiendo elmundo
desde susdiferentes realidades, ¿Noesasí
comofuncionaunaorganizaciónoempresa?,
donde el resultado del trabajo de las
diferentes áreas y profesionales llegan a
centralizarse en cifras y datos, que
proporcionalacontabilidad, lacualorganiza,
analizaeinterpretalainformaciónrecopilada,
cuyo propósito es la toma decisionesmás
acertadas para el futuro de la compañía.

La contabilidad instrumento de
transformación social y ambiental:

TANTO POR HACER DESDE LA CONTABILIDAD
Por:

Claudia Fanny Gutiérrez Navarro
Profesor del programa de Contabilidad, Villeta

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
claudia.gutierrez@uniminuto.edu
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Renovación de registro calificado,
una propuesta del programa de ingeniería de sistemas

del Centro Regional Girardot

L
agestiónacadémicayadministrativaenelproceso
de renovación de los programas, se constituye
comoel factor de construcción, puntualmente el
programaIngenieríadeSistemasdelacorporación

Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Centro
UniversitarioGirardotCundinamarca,antelanormatividad
del Ministerio de Educación Nacional, se compromete
con su propuesta y con el único propósito de seguir
promoviendo la calidaden la educaciónen la región, en
los procesos académicos de innovación, ciencia,
investigación, flexibilidadcurriculary toda lapertinencia
en la formación de profesionales de la ingeniería en el
contextoregional,nacionaleinternacional; implementado
nuevas tendenciaspedagógicas, didácticas, curriculares
ydereingenieríaconeldesarrollodenuevoseinnovadores
modelosytécnicasdeenseñanza,aprendizajeyevaluación,
que respondan a un perfil profesional integral. Todo lo
anterior en armonía con la declaración institucional
sobre la importancia y ejes de calidad de la educación
superiorde laObraMinutodeDios, descritaporel padre
RafaelGarcíaHerreros,en frasescomo: “Noessólopegar
ladrillos; esmás fácil pegar ladrillosquepulir laspiedras
vivas que son los hombres en la construcción de la
sociedad” .
La renovación implica la necesidad de realizar un
constanteanálisisde larealidad local,nacionalymundial
conunenfoquemultidisciplinarioque, ademáspermita
identificar lasproblemáticasactuales, yprepararsepara
futurosinciertos,sindejardeladolanecesidaddegenerar

nuevosmarcos para el desarrollo de soluciones
queintegrentantoeldesplieguedeinfraestructura
como la generación de servicios que satisfagan
las demandas de la sociedad a través de la
ingenieríaensuslíneasprofesionalesdeSoftware,
Arquitectura de datos, Organizaciones y TICS
articuladasconcursoselectivosqueapoyancada
línea. Ello implica que el ingeniero de sistemas
abordenuevos paradigmaspara la reingeniería,
creación,rediseño,reconstrucción,reconfiguración,
replanteamiento, evolución, mantenimiento,
evaluación y proposición dentro de cada una de
las gestiones para las que se forma y respondas
con soluciones de alta calidad.
Ladenominacióndel programade Ingeniería de
Sistemassehaadecuadoensusperfilesprofesional
y ocupacional, los propósitos formativos, la
estructura curricular, las áreas de formación,
competencias y resultados de aprendizaje con
la clasificación Internacional de Ocupaciones -
CIUO-088C.A3,dondeseconcentranlasactividades
establecidas en el CIIU4 y las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, a la
luzde referentesnacionales tales como laLey30
de 1992, el Decreto 1330 de 2019, orientaciones
y normativas del contexto de la educación,
cualificaciones y lineamientos de las TIC. En
relaciónconelámbitodeactuacióndelprograma,
específicamente se encuentra ubicada en la

Fotografía: ©José Castañeda Romero

La renovación del registro
calificado, una propuesta del
programa de Ingeniería de
Sistemas del Centro Regional
Girardot se ajusta a la
declaración institucional
sobre la importancia y ejes
de calidad de la educación
superior de la Obra Minuto de
Dios, descrita por el padre
Rafael García Herreros, en
frases como: “No es sólo
pegar ladrillos; es más fácil
pegar ladrillos que pulir las
piedras vivas que son los
hombres en la construcción
de la sociedad” .

JesúsMaría Osuna Zabaleta
GustavoMontealegre Camacho

Centro Regional Girardot, Cundinamarca
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ClasificaciónInternacionalNormalizadade laEducación
Adaptada para Colombia (CINE 2011 A.C. ), en el Nivel 6
“universitariooequivalente” yenparticularenelCampo
amplio:06–Ingeniería;Campoespecífico:061- Industria
y Construcción; Campo detallado 0613 Ingeniería y
profesiones afines.
De igual forma la denominaciónes coherente con la ley
842 de 2003 , en la cual se entiende a la Ingeniería de
Sistemascomounaactividadqueseejerceenelentorno,
respaldada por un título académico y con la tarjeta
profesional reguladaporelConsejoProfesionalNacional
de Ingeniería – COPNIA . Dentro de este entorno se
identifican como referentes de la tradición de la
denominación el CIDET (Centro de Investigación y
DesarrolloTecnológico),ACIEM(AsociaciónColombiana
de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, Mecánicos y
afines), ACA (Asociación Colombiana de Automática),
ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería), Asociación Colombiana de Ingenieros de
Sistemas (ACIS), REDIS – Red de Decanos y Directores
de Ingeniería de Sistemas y Afines e ICFES (Instituto
Colombianoparael Fomentode laEducaciónSuperior).
Por suparte, el referente internacional lo define el IEEE
(InstituteofElectricalandElectronicEngineers) instituto
de amplio reconocimiento en el ámbito profesional,
documentosproducidospor la JointACM/IEEE-CSTask
Force on Computing Curricula.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental
2020–2024deldepartamentodeCundinamarca,Región
que Progresa; Girardot como cabeza de la Región del
Alto Magdalena, de igual forma en el documento
Diagnósticosectorial ensucapítulodeCiencia,Tecnología
eInnovación-CTeIEneldepartamentodeCundinamarca,
son fundamentales las iniciativas para la vinculación
decapitalhumano,elcual,esnecesarioparalarealización
de actividades de desarrollo e innovación tecnológica,
como también Cundinamarca digital que a partir de la
Política Nacional de Gobierno Digital que se viene
implementado. Las líneas transversales del Plan de
Desarrollo de Cundinamarca “Unidos Podemos Más”
buscan conello elementos comunesorientadores de la
política pública departamental, entre las cuales se
encuentran 1.Dinámicasglobales, 2. Ciencia, tecnología
e innovación (CTEL), 3. Paz-conflictoy4.Nuevo liderazgo
que searticulandesdeel plandeestudiosdel programa
seha trabajado en la inserción con la cuarta revolución
industrial, tecnologías emergentes y con el plan de
desarrolloUNIMINUTO2020-2025Aprendizaje para la
Transformación, endondehacereferenciaa tecnologías
emergentescomo: la InteligenciaArtificial, elBlockchain,
el Big Data, el Internet de las Cosas, la Automatización
y laRobótica.Encuantoa la líneaestratégica I-Evolución
del aprendizaje con calidad del plan de desarrolloFotografía: ©José Castañeda Romero

UNIMINUTO 2020 – 2025, por último; Se contemplo el
Plan de Desarrollo “Girardot es de todos”8 Articulo 13.
Participación ciudadana en los sectores de Educación
yTIC´selanálisissectorialy lapercepcióndelacomunidad
mesas comunitarias yparaque se tengaencuentaPlan
deDesarrollo denominado “Girardot esdeTodosVisión
2040”. Todo lo anteriormente mencionado en la
denominaciónsealineancon losobjetivosdedesarrollo
sostenible – ODS se presentan como análisis de los
cambios en el contexto social, cultural, ambiental,
tecnológico, económico y científico para la renovación
de registro calificado del programa, generando un
ingenierosocial,deacuerdoconeldocumentoIngeniería
para el desarrollo sostenible, podemos concluir que la
ingeniería cubreunamplio rangodeactuación llegando
a impactar todos los objetivos.
Larelacióndelprogramaacadémicoconelsectorexterno
es fundamental para el estudiante la interacción
permanente con la realidad social, pues precisamente
atravésdesuejercicioprofesional, trabajaportransformar
dicha realidad el programa de Ingeniería de Sistemas
genera convenios con empresas y organizaciones del
sector público y privado en las cuales los estudiantes
pueden aportar a través de su conocimiento al
fortalecimiento de procesos de la organización; y
adicionalmente, el estudiante puede acceder a
oportunidades de movilidad nacional e internacional
con otras IES para fortalecer su formación académica,
Por otra parte, el programa académico mantiene una
importanterelacióncon lasentidadesde laOrganización
MinutodeDios,entidadesdelsectorexterno,representantes
del sector real del contexto de las tecnologías.
Finalmente, se persigue el establecimiento de vínculos
académicos con diversas instituciones, empresas u
organizaciones a nivel Nacional e Internacional que
permitan generar alianzas en torno a la docencia, la
investigación, la proyección social y la extensión. Para
estoseproyecta laconsolidacióndeconvenios, acuerdos
y lineamientos talescomoActores, contextoydinámicas
para interactuar a favor de la educación con calidad.
Dentro de esta experiencia, el programa ha alcanzado
la consolidación de un plan de relacionamiento con
actores que construyeron la propuesta de renovación
de registro calificado del Programa de Ingeniería de
Sistemas del Centro Universitario Girardot y que hoy
les decimos muchas gracias por creer y construir en
nuestra propuesta de renovaciónde registro calificado.

La renovación
implica la necesidad

de realizar un
constante análisis
de la realidad local,
nacional y mundial

con un enfoque
multidisciplinario

que, además
permita identificar
las problemáticas

actuales, y
prepararse para
futuros inciertos.
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a mayoría de los eventos en la vida de
lossereshumanossedesearíaqueestén
en armonía y con entendimiento, en
muchos encuentros se contrapone la

falta del entendimiento, es ahí, cuando de
manera importante se destaca el hecho de
acercamiento y de conseguir un punto de
encuentro, de conciliación, por tanto, se hace
significativo el “perdón”. En la mayoría de los
sucesosfuncionacomovínculodecomunicación
en la aplicación de los derechos humanos.

Los conflictos, no son precisamente guerras
que tengan que ser peleadas, sinomás bien,
problemas que deben ser resueltos.
Asílascosas,debereferirsealperdón
comoel actomediante el cual, se
unen laspersonaso sedeclaran
en completa pacif icación.
Entonces, en el caso de las
personas, que de una u otra
manerasedistancianogeneran
barrerasparanodarlacontinuidad
a una relación, o logran la
separaciónde caminoso vías que,
enalgúnmomento,sehabíandiseñado
medianteunarelaciónamistosa, relación
familiar o relación sentimental, e incluso por
qué se conocieron, es cuando se debe sugerir
que se orienten hacia EL PERDÓN.

En resumen, aquella separación de caminos
para no seguir en la misma tónica se debe
guiar conel perdón, entonces la ideaes: lograr
que aquellos seres que empiezana caminar o
marchar juntosnuevamente, lo que involucra
la restauración de relaciones destrozadas, o
rotas; asímismo, se llegueal acercamientode
quienessehanseparadodebidoaunconflicto.
Conelperdón, loquesebuscaes la“Aceptación”
de cada uno de los que se agredieron, el de
quien loestápidiendooquienhizo laagresión.
Ejercer el perdón u ofrecer y recibir perdón,
es una de las acciones más difíciles que se

puedenpedir.Sinembargo,constituye,también,
unmomentodeacercamientohacia lodivino,
hacia Dios, es decir, si queremos romper el
ciclo destructivo del odio, la violencia y el
resentimiento. Y llegar a la completa paz, se
debemirar la opción de perdonar.

Alcanzar la paz y reconciliación significa
restaurar relaciones que fueron rotas por
conflictos, sin mirar quien lo provocó, lo
importanteesmantener lasrelaciones intactas
después del perdón.

La paz, viene del perdón, simplemente de la
ausencia de agresividades o conflictos,

en otras palabras en donde no se ha
rotolasrelaciones,sedebenexaltar
los buenosprincipios quedesde
lapurezade lanaturalezaexiste,
entonces no es, solamente,
ausenciadeguerra,deviolencia
o simple tranquilidad, sino un
modode convivir en el cual, de
manera dinámica y constante,
las personas logran transformar

relaciones agresivas ydestructivas
enrelacionescooperativas,constructivas

y porquenodecirlo de relaciones “amorosas”.
La palabra perdón desde lo literario, invita a
convertirla en verbo y también conjugarlo,
toda vez que el verbo es una acción y se debe
compartir este tipode acciones: • Yoperdono,
• Tu perdonas • El perdona • Nosotros
perdonamos • Vosotros perdonáis • Ellos
perdonan Esta acción, y bajo el parámetro de
los tiemposdeconjugaciónsiempresesentirá
ydeestamanera, sedeclaraelmejoractohacia
elserviciodelosdemásytambiéndelasociedad,

puescadapersonaqueperdonapuedesentirse
pleno y continuar con las demás personas a
generar comunidad. - Así mismo se debe
generar algunas preguntas que invitan a
reflexionar. ¿Qué significa perdonar? Cuando

alguien no cumple lo que ha prometido o su
comportamientocontraviene la conductaque
se espera de él y no se hace cargo de las
consecuencias de sus actos, es posible que
cada quien sienta que lo han ofendido. Más
aún, si esa persona presenta alguna agresión
con la clara intención de hacer daño a otra
persona.

¿Cómo, si noesmedianteprocesosdeperdón,
se deben sanar en los nivelesmás profundos
de nuestro ser?

¿De qué otra manera se podrá reparar las
relaciones rotas para reconstruir nuevas
comunidades y una nueva sociedad?

A lamanera de las dos caras de lamoneda, el
perdón supone dos dimensiones:

- Pedir perdón: “Te pido que me perdones” o
“Me perdona” - Ofrecer perdón: “Te perdono”
o “Sí, lo perdono”

Para tenerencuenta, loqueseestá trabajando
hacia el perdón, son algunas acciones que
invitanavincular y tambiénaresaltaralgunos
aspectos de los órganos sensoriales: Ver: el
objetivodeestemomentoesobservarlarealidad
alrededorde lossereshumanos; con lapalabra
ver se enfocan los aspectos de la realidad
externosanuestroser;esteversupera lavisión,
porque busca comprender la realidad desde
las luces, sombras, causas y tendencias que
permiten un acercamiento a la realidad.

Escuchar:esestarmuyatentoalasnecesidades
y tambiéna lasmismasemocionesque laotra
persona intenta transmitir; es reconocer todos
los detalles que se comunican.

Hablar, Dialogar: es la elaboración de un
lenguaje; el hecho individual por medio del
cual una persona usa la lengua para poder
comunicarse.

Entonces lasaccionesquesedesprendenpara
hacerelmejorusodelosórganosdelossentidos
llevan a la expresión total de los actos y del
arrepentimiento para lograr el perdón. Así
mismo, hayunas acciones que invitan queno
sea fallidoelperdónqueseestápretendiendo.

Discernir: es el proceso de interpretar lo que
seobserva.Estemomentoincluyelailuminación
teológico-pastoral, social, política, económica,
cultural;esdetectar lostextosquetenganalgún
vínculo con el hecho profundizado.

Actuar:eselestablecimientodeloscompromisos
individuales y colectivos.

Evaluar: significa tomar conciencia de lo que
se ha hecho y de lo que falta por recorrer.

Existen dos acciones que llevan a que las
personas no acepten estas sugerencias y es
cuando se debe recordar que “somos hijos de
unmismoPadreytambiénquesomoshermanos
de la misma naturaleza”; son dos acciones
separadas y relativamente independientes;
¿puedopedirperdónsinqueelotromeperdone?
o ¿puedo perdonar sin que reciban el perdón
que estoy dando? Incluso, es posible que el
otro ni se entere, como sucede cuando se
perdona o se pide perdón a alguien que ha
muertooqueseencuentraenalgún lugar con
el cual resulta imposible la comunicación.

Existen dos dimensiones para asumir
cotidianamentebajo los conceptos deperdón
y arrepentimiento.

¿Por qué perdonar?

El resentimientoconsume lapaz interior,hace
vivir pendientes de la oportunidaddehacerle
dañoenvenganzapor lo quehizo o, almenos,
de hablarmal de él siempre que se puede.

Elresentimiento,así, llegaaintervenirel futuro,
afectandodemaneranegativa la felicidad y la
libertad como personas.

Perdonar no se constituye solamente en un
acto de gracia para quien hizo daño, aunque
también pueda serlo. En cambio, cuando se
piensa en perdonar, lo elevamos a un acto
fundamental de liberación personal, pues al
perdonar se rompen las cadenas que atan al
victimario yquesemantienencomovíctimas.
El acto de perdonar, entonces, adquiere
significado comoactode independencia enel
sentido más literal y profundo de la palabra,
en lamedidaenquealeja de la amargura ydel
resentimiento.

“Arriésgate a perdonar”

Alcanzar la paz y reconciliación
significa restaurar relaciones
que fueron rotas por
conflictos, sin mirar quien lo
provocó, lo importante es
mantener las relaciones
intactas después del perdón.

EL PERDÓN
como vinculo de comunicación

para la aplicación de los derechos humanos

Por:
Dévinson Rafael Yepes Cortés

Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias
Contaduría Pública

devinson.yepes.c@uniminuto.edu.co
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H oy en día la seguridad y salud en el
trabajohacobradogranimportancia
en elmundoentero y despliegaun

sinnúmerodeprocesosysubprocesosque
buscan, al final, el mejoramiento de la
calidaddevidade los trabajadoresencada
unode losentornosde trabajoquepuedan
existir; de allí devenga la necesidad de
generar una forma de control, la cual se
reflejaenlacreacióndelSistemadeGestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo; en
Colombiaestesistemasevereglamentado
a través del Decreto 1072 de 2015 y la
Resolución 0312 de 2019 principalmente;
en estos documentos normativos se
encuentranlosrequisitosqueunaempresa
debe cumplir de acuerdo al número de
trabajadores y el nivel de riesgo; sin
embargo,unrequisitoquees fundamental
e ineludiblees la identificación, valoración
yevaluaciónderiesgosenelentornolaboral,
tarea que se lleva a cabo a través de
diferentes metodologías que abarcan
aspectostantocualitativoscomocuantitativos
yquehansidoplanteadaspororganizaciones
tales como la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Instituto Nacional de
SeguridadySaludenel Trabajo (INSST), la
British Standards Institution (BSI), la
International Organization for
Standardization (ISO), al igual queautores

comoWilliamT. Fine, cuyametodologíaes
conocidacomounaevaluaciónmatemática
para control de riesgos.

La evaluación de riesgos es considerada
unamedida que busca identificar riesgos
presentes en un entorno de trabajo y
también se considera una valoración de
urgencia a la hora de actuar; esta es muy
importante ya que permite plantear
medidas preventivas a partir de la
cuantificación y cualificación del nivel de
riesgo, así como la proyección de las
implicacioneseconómicasque losmismos
puedengenerar en la organización; como
se indicaba anteriormente este proceso
es una obligación empresarial y una
herramientafundamentalparalaprevención
dedañosa la saludygarantíadeseguridad
para los trabajadores.
EnColombia se encuentra comopuntode
partida para la evaluación de riesgos la
Guía Técnica Colombiana (GTC 45) que
tiene en cuenta los principios
fundamentales que en su momento
planteaba lanormaOHSAS18001conocida
actualmente bajo la denominación ISO
45001:2018 y que se fundamenta en los
procesos de gestión del riesgo de la BS
8800:2004delaBritishStandardsInstitution,
así como laNTP330del InstitutoNacional

deSeguridadySaludenel Trabajo. LaGTC
45 es una guía para la identificación de
peligrosyvaloraciónderiesgosqueidentifica
medidas de control existentes en tres
niveles; la fuente, el medio y el individuo
y, encuantoa laevaluacióndel riesgo tiene
en cuenta variables como lo son el nivel
de deficiencia, nivel de exposición, nivel
deprobabilidadyel nivel de consecuencia
paraobtener finalmente, elniveldel riesgo
y la interpretación del nivel del riesgo; la
matriz que se genera a partir de esta
metodologíaconfluyeenelplanteamiento
demedidasde intervenciónapartirdeuna
jerarquía de controles que implican la
eliminación, sustitución, controles de
ingeniería, equipos, uso de elementos de
protección personal, controles
administrativos,señalizaciónyadvertencias.
Por otra parte, se encuentra el método
WilliamT.Finequeseconsideraunatécnica
probabilística y secuencial, ya que esta se
desarrolla a través de un estricto paso a
paso y al finalizar el proceso proporciona
unentregablequesitúael riesgoanalizado
dentrodeunaescaladevalorquedetermina
el nivel estimado de riesgo potencial a
partir del producto de tres factores:
consecuencia, exposición y probabilidad;
cada uno de estos factores tiene un valor
de acuerdo con sus características para
determinar el grado de peligrosidad de
acuerdo a cada uno de los elementos de
riesgoyaseaa largo,medianoocortoplazo
atravésdelempleodefórmulasmatemáticas
y tablas de referencia. En el caso de la
primeravariableconsideradaenlaecuación
deestametodologíaqueesla“consecuencia”,
se tieneencuentadosaspectos, elprimero
respondealgradodeseveridaddelaccidente
y el segundo, es el costo de los daños
(materialesy/ohumanos)quepuede llegar
aproducir el accidente, de talmaneraque
se puede obtener un puntaje máximo de
100puntosparaunacatástrofeyunpuntaje
mínimo de 1 punto para daños pequeños;
en el caso de la exposición se evalúa la
ocurrenciade la situaciónderiesgoenuna
escala de 10 a 0,5 puntos y por último, se
valora la secuencia y consecuencias del

accidente; es decir, la probabilidad, con
una escala de valoración de 10 puntos
máximo y 0,1mínimo.
Por último, cabe resaltar el trabajo queha
adelantado el INSST de España en cuanto
al análisis y la presentación de diversas
metodologías de evaluación inicial de
riesgos, de las cuales se mencionan el
método binario simplificado y la NTP 330
o sistema simplificado de evaluación de
riesgos de accidente; en el primero se
responde a la simplicidad de evaluar los
riesgos desde el análisis de dos variables,
la estimación de la probabilidad y las
consecuencias esperadas dando como
resultado la cualificacióndel riesgo en los
nivelestrivial,viable,moderado, importante
eintolerable,cadaunodeellosacompañado
de una acción a tomar y la temporización
delmismo.
En el caso de la NTP 330 se evidencia una
metodología simplificada de evaluación
de los riesgos basada en la comprobación
y supervisión de las posibles deficiencias
quepuedanpresentarse en los centros de
trabajo; para ello, se cuenta con cinco
nivelesdeevaluación: 1.niveldedeficiencia;
2.niveldeexposición;3.niveldeprobabilidad;
4. nivel de consecuencia y por último, la
valoracióndelriesgoyelniveldeintervención;
resulta interesante en este método que
para la definición del nivel de deficiencia
se recomiende el uso de cuestionarios o
listas de chequeo enfocadas a la gestión
preventiva, condiciones de seguridad,
condicionesmedioambientales, cargadel
trabajo y organización del trabajo lo que
aumenta la confiabilidad en la evaluación
que se lleve a cabo.
De lo dicho anteriormente, se deprende
que existen múltiples metodologías que
permiten realizar la evaluación inicial de
riesgos de acuerdo con las características
delaorganizaciónyestoasuvezcontribuye
a una diversificación en el pensamiento y
el conocimiento que invita a salir del
monopolio que, dicho de algunamanera,
se gesta alrededor de la GTC 45 como
metodologíabasefundamentalenColombia
para la evaluación de riesgos.

Una visión de las metodologías para la
evaluación inicial de riesgos;

más allá de la GTC 45
Por:

Laudy Yineth Alarcón Rojas
laudy.alarcon@uniminuto.edu.co
Stephany Yurany Parra Alarcón

stephany.parra@uniminuto.edu.co
Néstor José Zabala

nestor.zabala@uniminuto.edu.co
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