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La revista Science of Human Action y su equipo editorial presentan el volumen 4 número 2, publicación que 
tiene como intención facilitar y aproximar el debate en la investigación de las ciencias administrativas, econó-
micas y contables, de manera que publica los resultados de las investigaciones realizadas por investigadores 
académicos, estos espacios contribuyen para mejorar el discurso crítico y la participación entre la academia, 
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de Laura Juliana Franco Montoya, Laura Cadavid Silva, Leidy Johana Orozco Grisales y Diego Alonso 
Ramírez Gómez, con el escrito “Estrategias financieras para el fútbol como generador de valor”, en este artícu-
lo se presentan las estrategias financieras en el Club Rionegro Águilas Doradas, con el propósito de garantizar 
su permanencia en el futbol profesional colombiano.

En el área de los de proyectos de inversión Yolanda Cuellar Medina, John Sebastián Caraballi Cañón 
y Carmen Alejandra Valderrama Cardozo presentan “Estudio de la inversión del 10% de los recursos desti-
nados para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Sistema General de Regalías, departa-
mento del Caquetá”, en este dan a conocer cómo ha sido el impacto del proyecto de ciencia y tecnología en 
departamento del Caquetá, en el periodo comprendido 2013-2015.

En el tema sobre de impuestos Daniela González Echavarría, Mónica María Trujillo Vargas y Mauricio 
Cortés Gil exponen una “Reflexión sobre el estudio del concepto de justicia tributaria, en la que se desarrolla 
el concepto de justicia tributaria en lo relacionado con el tema financiero, económico, social y así mismo con las 
políticas de igualdad, equidad en pago de los impuestos al fisco de la nación.

Oscar Yamith Duque Cruz y Gabriel Moreno publican “Modelo de autoevaluación de competencias en el 
área contable de los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás mediante rúbricas”, en 
el que realizan una autoevaluación en la formación por competencias de los contadores públicos, en el desa-
rrollo de la profesión.
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Seguido, Ana María Zapata Mejía, Juan Carlos Agudelo Restrepo, Julián Esteban Flórez Correa y 
Carlos Eduardo Castaño Ríos presentan las “Relaciones entre proyecto de vida y organizaciones: una mirada 
metafórica desde la planeación, la formación y la contabilidad” este artículo da cuenta de la importancia de la 
planeación en el proceso contable y en los resultados financieros, de forma que el ser humano juega un papel 
preponderante en el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones.

Andrea Gutiérrez Arenas y Luis Fernando Quintero Arango presentan el artículo “La innovación como 
activo estratégico para la productividad en la era tecnológica”, en el cual desarrollan el concepto de la innova-
ción disruptiva en empresas que implementan procesos productivos, con el fin de buscar la competitividad y 
ganar mercados en el entorno internacional, con base en las nuevas tecnologías.

Por último, Néstor Eduardo Flórez Oviedo da a conocer el impacto que ha tenido el sector empresarial, 
con relación al aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura gestión de procesos en la formación de 
Administración de Empresas.

Farley Sary Rojas Restrepo
Director – Editor de la Revista
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The journal Science of Human Action and its editorial team presents volume 4, number 2, a publication that is 
intended to facilitate and approximate the debate in the investigation of administrative, economic and accoun-
ting sciences, so that it publishes the results of the investigations carried out by academic researchers; these 
spaces contribute to improve the critical discourse and participation among academia, companies, investors 
and researchers. In this issue we have the contribution of Laura Juliana Franco Montoya, Laura Cadavid Silva, 
Leidy Johana Orozco Grisales and Diego Alonso Ramírez Gómez, with the writing “Financial strategies for 
football as a value generator”, in this article the financial strategies of the Club Rionegro Águilas Doradas are 
presented, with the purpose of guaranteeing their permanence in Colombian professional football.

In the area of investment projects Yolanda Cuellar Medina, John Sebastián Caraballi Cañón and Carmen 
Alejandra Valderrama Cardozo present “Study of the investment of 10% of the resources allocated to the 
Science, Technology and Innovation Fund through the General System of Royalties, department of Ca-
quetá”, in this shows how the impact of the science and technology project in department of Caquetá has been, 
in the period 2013-2015.

On the subject of taxes Daniela González Echavarría, Mónica María Trujillo Vargas and Mauricio Cortés 
Gil present a “Reflection on the study of the concept of tax justice”, in which the concept of tax justice is 
developed in relation to the financial, economic, and social issue, and also with the policies of equality, equity in 
payment of taxes to the nation’s treasury.

Oscar Yamith Duque Cruz and Gabriel Moreno publish “Model of self-assessment of competencies in 
the accounting area of public accounting students of the University of Santo Tomás through rubrics”, in 
which they perform a self-assessment in the training by competencies of public accountants, in the development 
of their profession.
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Next, Ana María Zapata Mejía, Juan Carlos Agudelo Restrepo, Julián Esteban Flórez Correa and Carlos 
Eduardo Castaño Ríos present the “Relationships between life project and organizations: a metaphorical 
view from planning, training and accounting”. This article gives an account of the importance of planning in 
the accounting process and in financial results, so that the human being plays a preponderant role in the growth 
and sustainability of organizations.

Subsequently, María Victoria Builes Correa, Lina María López Serna and Mauricio Bedoya Hernández con-
tribute with the research entitled “Agonistics and subjectivation: the experience of women who use infor-
mation and communication technologies”. This paper shows the influence of ICT (Information and Commu-
nication Technology) on women’s relationships in society and in their life as a couple.

Andrea Gutiérrez Arenas and Luis Fernando Quintero Arango present the article “Innovation as a strategic 
asset for productivity in the technological age”, in which they develop the concept of disruptive innovation 
in companies that implement productive processes, in order to seek competitiveness and win markets in the 
international environment, based on new technologies.

Finally, Néstor Eduardo Flórez Oviedo discloses the impact that the business sector has had in relation to 
the learning of the students who study the process management in the formation of business administration.

Farley Sary Rojas Restrepo
Director – Editor of the Magazine
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El mercadeo es una herramienta clave en la gestión organizacional; como lo manifiesta en sus clases el profe-
sor Adolfo Higuera: “todas las organizaciones empresariales independientemente de su tamaño o de su objeto 
social deben desarrollar diez subsistemas empresariales y una figura jurídica” (comunicación personal, 2004); 
en este sentido todos ellos son indispensables y cumplen una función esencial al interior de estas, por lo que 
no existe un protagonismo.

En este caso, el mercadeo se convierte en una herramienta de vital importancia en la gestión administrativa 
para el desarrollo y supervivencia de las organizaciones empresariales, así como los demás subsistemas em-
presariales; en él, cada uno de ellos recobra su importancia en función de la gestión.

* Docente investigador adscrito al grupo de investigaciones Ecosol de la Universidad Católica Luis Amigó; Contacto: elias.vallejomo@amigo.edu.co
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Sumado a lo anterior, Fisher de la Vega y Espejo Callado (2017) manifiestan que:

El punto de partida de la disciplina del mercadeo es determinar las necesidades y los deseos humanos. Los 
seres humanos precisamos agua, aire, vestido, vivienda para sobrevivir, es decir, tenemos necesidades 
primarias, pero además requerimos recreación, seguridad, transporte, educación, (necesidades secundarias) y 
además demandamos otro tipo de necesidades como la autorrealización, el estatus, prestigio, etcétera (p. 5).

En este sentido, las organizaciones sociales no están exentas de realizar esta labor administrativa. Geren-
ciar aspectos de mercadeo es de vital importancia para permanecer en el mercado independientemente de su 
objeto social; en este caso, esta tipología de empresas y de organizaciones deben recurrir permanentemente 
a estrategias de mercadeo para sobrevivir en el contexto de su esfera de servicios, comercial y de negocios.

A menudo se plantea que una organización social no debe hablar de una tipología de mercado o de nego-
cios, pero desde el punto administrativo toda organización que preste un servicio o toda empresa que ofrezca 
un bien debe tener claro cuál es su target, a quién le presta el servicio, a quién le vende el producto, en qué 
mercado se relaciona, qué tipo de estrategias comerciales de publicidad utiliza para estar siempre en la retina 
de los usuarios y en la mente de los consumidores. Kerin, Hartley y Rudelius (2017) refieren que:

Para que el mercadeo funcione se requiere por lo menos de cuatro factores: 1) dos o más partes (individuos 
u organizaciones) con necesidades insatisfechas; 2) el deseo y la capacidad de ambas para satisfacerlas; 3) 
una forma de comunicación entre ellas; y 4) algo que les interese intercambiar (p. 6).

Entendido esto, las organizaciones sociales y solidarias, que son entidades sin ánimo de lucro y que se 
deben a la prestación de servicios y generación de propuestas a sus asociados, deben interiorizar este tipo de 
conceptos, no para competir en el mercado sino para llegar a ellos, a los beneficiarios directos de sus activida-
des comerciales, que pueden ser programas, proyectos, productos, entre otros, y de esta manera lograr que es-
tos usuarios, o consumidores como público objetivo sean quienes les permitan su permanencia en el mercado.

A veces en el contexto empresarial colombiano se encuentran empresas de este tipo de economía (social 
y solidaria) tratando de competir en el mercado con empresas de capital financiero individual (economía libre) 
y en algunos casos con desventajas y grandes pérdidas en el desarrollo de su estrategia comercial, dado 
que algunas de las personas que están al frente de este tipo de empresas desconocen la razón y la función 
primordial en la gestión administrativa de las mismas. En tal sentido, toda estrategia comercial y gestión de 
mercadeo debe ser puesta al logro de la satisfacción de las necesidades y deseos de sus asociados como su 
principal activo, estos son sus clientes, consumidores, usuarios, trabajadores, inversionistas; por ello el merca-
deo es un aliado estratégico en la gestión de las organizaciones sociales y solidarias, porque como subsistema 
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organizacional clave le brinda herramientas para estar a la vanguardia de lo que su público objetivo requiere, 
garantizando con eso la lealtad comercial y favoreciendo la permanencia, la sostenibilidad y el crecimiento de 
su marca, elemento indispensable para subsistir en una economía cada vez más globalizada.
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Marketing is a key tool in organizational management, as Professor Adolfo Higuera states in his classes, “all bu-
siness organizations regardless of their size or their corporate purpose must develop ten business sub-systems 
and a legal figure” (personal communication, 2004); in this sense, all are indispensable and fulfill an essential 
function within them, so there is no prominence of either one of them.

In this case, marketing becomes a vitally important tool in administrative management in the development 
and survival of business organizations, as well as other business subsystems, in which each of them regains its 
importance in terms of management.

In addition to the above, Fisher de la Vega and Espejo Callado (2017) state that:

“The starting point of the marketing as a discipline is to determine human needs and desires. Human beings 
need water, air, clothing, and housing to survive, that means to say, we have primary needs; but we also need 
recreation, safety, transportation, education, (secondary needs) and we also demand other types of needs 
such as self-realization, status, prestige, etc” (p. 5).
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In this sense, social organizations are not exempt from performing this administrative work. Managing mar-
keting aspects is of vital importance to remain in the market system regardless of its corporate purpose; in this 
case, this type of companies and organizations must permanently resort to marketing strategies to survive in the 
context of their service, commercial sphere and business.

It is often argued that a social organization should not speak of a market or business typology, but from the 
administrative point of view any organization that provides a service or any company that offers goods must be 
clear about its target: to whom it lends the service, to whom they sell the product, in which market it relates, and 
what type of commercial advertising strategies it uses to always be in the retina of the users and in the minds of 
the consumers. Karin, Hartley, & Rudelius (2017) report that:

“For the marketing to work, at least four factors are required: 1) two or more parties (individuals or organi-
zations) with unmet needs; 2) their desire and ability to satisfy them, 3) a form of communication between 
them; and 4) something they are interested in exchanging of” (p. 6).

After this being understood, social and solidarity organizations, which are non-profit entities and that are 
due to the provision of services and generation of proposals to their associates, must internalize this type of 
concepts, not to compete in the market but to reach the direct beneficiaries of their commercial activities, which 
may be programs, projects, products, among others, and thus make it possible for these users, or consumers as 
the target audience, be allowed to remain in the market.

Sometimes in the Colombian business context there are companies of this type of economy (social and 
solidarity) trying to compete in the market with companies of individual financial capital (free economy) and in 
some cases with disadvantages and large losses in the development of their commercial strategy, given that for 
some of the people who are in charge of this type of companies do not know the reason and the primary function 
in their administrative management; in that sense, every commercial strategy and marketing management must 
be put to achieve the satisfaction of the needs and desires of its associates as its main asset, these are its cus-
tomers, consumers, users, workers, and investors, that is why marketing is a strategic ally in the management of 
social and solidarity organizations, because as as akey organizational subsystem it gives you tools to be at the 
forefront of what your target audience requires assuring commercial loyalty, which allows the sustainability and 
growth of its brand, an indispensable element for subsisting in an increasingly globalized economy.
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Resumen
El desarrollo del presente artículo está orientado a establecer las estrategias financieras que 
requiere llevar a cabo el Club Rionegro Águilas Doradas en el marco del Objetivo Básico Fi-
nanciero (OBF). Para esto se realizó un diagnóstico de los estados financieros del equipo de-
portivo; adicionalmente se hizo una investigación documental mediante la cual se establecieron 
los antecedentes sobre el tema, se realizaron entrevistas a algunos profesionales del área fi-
nanciera para obtener el conocimiento de las posibles estrategias que se pueden implementar; 
y finalmente se establecieron algunas estrategias que pueden ayudar al equipo a alcanzar el 
Objetivo Básico Financiero frente a la optimización de los ingresos, evaluación permanente del 
flujo de caja y la gestión eficiente de costos y gastos.
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Palabras clave
Gestión financiera de clubes de fútbol; Creación de valor; Economía; Deporte; Indicadores 
financieros.

Abstract
The development of this article is aimed at establishing the financial strategies that the Club 
Rionegro Águilas Doradas (Rionegro Golden Eagles Club) needs to carry out within the 
framework of the basic financial objective (BFO) (OBF for its initials in Spanish). With this in mind, 
a diagnosis of the financial statements of the sport team was made, in addition a documentary 
investigation was carried out through which the background on the subject was established, 
interviews were conducted with some professionals in the financial area to obtain knowledge 
of the possible strategies that could be implemented. Finally, some strategies were established 
that can help the team achieve the basic financial objective in the face of revenue optimization, 
permanent evaluation of cash flow and efficient management of costs and expenses.

Keywords
Financial management of football (soccer) clubs; Value creation; Economy; Sport; Financial 
indicators.
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Introducción

Los clubes de fútbol profesional son empresas legalmente constituidas, por lo tanto, tienen un funcionamiento 
similar a cualquier empresa de otros sectores de la economía. Sin embargo, estas entidades cuentan con unos 
ingresos sumamente significativos, tal es el caso de los ingresos por las entradas de aficionados a su estadio 
a lo largo de los diferentes torneos en los que compite. Incluso podría decirse que las fuentes de recursos se 
han diversificado, dicha diversificación proviene de la multiplicidad de productos que se venden: publicidad en 
las vallas alrededor del campo y en los uniformes de los jugadores, así como una amplia gama de productos de 
mercadotecnia: gorras, camisetas, calendarios, etc. No obstante, la concentración de ingresos que perciben los 
clubes de fútbol proviene del negocio de la televisión, siendo este rubro el más importante como generador de 
flujo de caja para los equipos profesionales.

Con base en lo anterior podría decirse, más no aseverarse –puesto que no se cuenta con los elementos 
necesarios que conlleven establecer lo que hasta ahora se ha planteado–, que estas entidades cuentan con 
una similitud administrativa y financiera con otras empresas, que las lleva a cumplir con las normas contables 
y financieras, así como con los estándares internacionales de información financiera. De esta manera, con una 
administración adecuada se puede alcanzar el Objetivo Básico Financiero (OBF), usando las herramientas 
financieras para identificarlo y de esta forma mostrarles valor agregado a sus inversionistas.

A pesar de esto, el sector de servicios de entretenimiento del cual hacen parte los clubes de fútbol ha sido 
poco analizado y estudiado con relación a la gestión administrativa y financiera, esto se evidencia en los pocos 
antecedentes escritos disponibles sobre la contabilidad deportiva; adicionalmente se cuenta con muy poca 
accesibilidad a los estados financieros de los equipos, ya que este tipo de entidades cuentan con un nivel de 
reserva y confidencialidad de la información financiera, lo cual dificulta el desarrollo de cualquier investigación 
que se pretenda realizar asociada a la empresa como tal.

Es importante mencionar que el fútbol, como actividad económica que pertenece al sector de servicios, 
contribuye fiscalmente a la Nación y al municipio de Rionegro (Antioquia), en cuanto el municipio encuentra en 
él un aporte adicional a sus ingresos públicos.
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Por otro lado, la información que se reúne en este artículo busca que los inversionistas comprendan el 
comportamiento de las entidades deportivas, específicamente de fútbol, para que sean tenidas en cuenta en la 
toma de sus decisiones de inversión y puedan entender qué tan viable es alcanzar u obtener, a través de los 
flujos de caja potenciales –articulándose con su costo de capital y los rendimientos de sus activos financieros–, 
el Objetivo Básico Financiero (OBF), y si es adecuado usar las estrategias más conocidas que generalmente se 
emplean en empresas de diferentes sectores para la creación de valor.

En el presente artículo se estudian algunos autores que han tratado el tema, posteriormente se continua 
con una descripción de la metodología usada para adquirir la información necesaria que soporta los resultados 
del proceso de investigación, y en último lugar se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones de 
dicho proceso.

Objetivo Básico Financiero en los equipos de fútbol 
profesional

Respecto al tema de las estrategias financieras que se deberían implementar para alcanzar el Objetivo Básico 
Financiero (OBF) por los equipos de fútbol profesional, se puede decir que no ha sido abordado en el país, por 
lo tanto, no hay un consenso o acuerdo hasta el momento sobre el tema a tratar.

Sin embargo, a través de una investigación documental se encontró un artículo publicado por una revista 
española que trata el desempeño financiero de los clubes de fútbol europeos, el cual no es más que la medición 
del éxito de una compañía en términos de su rentabilidad. Respecto a la cuantificación del desempeño financie-
ro, Sánchez, Sánchez y Barajas (2016) manifiestan que:

Es habitual el uso de ratios como el ROCE y el ROA. La ratio más común a la hora de evaluar la rentabilidad 
financiera es el ROE. Pero en el caso de los equipos de fútbol nos encontramos con la dificultad de que varios 
tienen un patrimonio neto negativo, lo que desvirtúa la comparación entre diferentes sociedades y hace que 
esta ratio pierda parte de su significado. Por esta razón se escoge el ROCE, dado que el denominador pasa 
a ser el importe del activo total de los equipos que nunca asume valores negativos mientras en el numerador 
es el beneficio neto. Como elemento de robustez también se utiliza el ROA, que igualmente tiene el activo 
total en el denominador, pero en el numerador tiene el beneficio de explotación. La literatura ha usado ambas 
indistintamente (p. 4).

Además de lo dicho anteriormente, los autores encontraron que el desempeño de las compañías, en este 
caso de los clubes de fútbol, se puede ver afectado por la concentración de la propiedad. En la misma vía, 
Jensen y Mecking (1976) declaran que la teoría de la agencia plantea los problemas que pueden surgir entre 
unos gestores que pueden tomar decisiones a su favor, en contra de los intereses de los propietarios, dada la 
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asimetría en la información de ambos. Ante esta situación, como lo afirma Demsertz (1985) (como se citó en 
Sánchez, Sánchez y Barajas, 2016), “una propiedad más concentrada puede suponer un mayor control de los 
directivos que a su vez redundará en un mejor desempeño de la empresa” (p. 3).

El buen desempeño de la empresa se podría traducir en generación de valor que es el ideal del inver-
sionista, como es el OBF. Así, se puede entender que la sostenibilidad y competitividad de la empresa en el 
mercado y en el tiempo necesita que la estrategia administrativa esté direccionada hacia la creación de valor, 
es decir, a la generación de riqueza que otorga la empresa a sus socios, accionistas o inversionistas. Si bien 
es importante alcanzarlo, el OBF no se debe relacionar únicamente con la maximización de utilidades, aunque 
en la actualidad hay una discusión al respecto, ya que la creencia está vigente en muchos empresarios. A este 
respecto, García (2003) enfatiza que el OBF no puede ser visto solo como maximización de utilidades, sino que 
es necesario rentabilizar el negocio con generación de flujo de caja en el largo plazo.

Con lo anterior se puede afirmar que unas utilidades altas no implican la generación de flujos de caja, pues 
existen compañías con altas utilidades que poseen problemas de liquidez ya que no generan caja para cubrir 
sus obligaciones y el pago de dividendos. Esto no es adecuado ya que no cuentan con los recursos para operar 
en el corto plazo y deben acudir al endeudamiento con terceros o con los mismos accionistas. Como lo afirman 
Correa-Mejía, Martínez-Molina, Ruiz-Criollo y Yepes-Montoya (2018), se espera estabilidad, crecimiento y ren-
tabilidad con efecto hacia agentes internos y externos de la organización.

Suponiendo que algunos de los clubes de fútbol profesional colombiano estén en constante endeudamiento 
para poder llevar a cabo sus actividades de operación, y esta les arroje resultados favorables sea cual sea la 
esencia de la empresa, así este generando valor, así implique una alta rentabilidad para los propietarios, tener 
un nivel alto de deuda no es viable ya que van a surgir limitantes con la capacidad de pago (Buzón, 2010). Esto 
se traduce en falta de liquidez, la cual es determinante en el cumplimiento del OBF de las empresas, principal-
mente en aquellas que no cotizan en bolsa (Díaz, 2012).

La liquidez de una empresa se puede determinar mediante los flujos de caja y es muy importante porque 
con esta se puede operar en el corto plazo y se responde al servicio de la deuda (capital e intereses de una 
obligación financiera), de manera que pueden tomarse decisiones de inversión.

Además de los flujos de caja hay otros indicadores que permiten establecer si una compañía está generan-
do valor dando cumplimiento con el OBF. En este caso es importante mencionar el Valor Económico Agregado 
(EVA), marca registrada de la firma consultora Stern Stewart & Co; este indicador es muy utilizado en la actua-
lidad y autores como Barnier-González (1998) lo definen como:
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Una medida del rendimiento de la empresa que nos indica cuánto valor se crea con el capital invertido, lo 
que resulta en un indicador de valor para los accionistas. Una compañía crea valor solamente cuando el 
rendimiento de su capital (returnonequity–ROE) es mayor que su costo de oportunidad o tasa de rendimiento 
que los accionistas podrían ganar en otro negocio de similar riesgo (p. 3).

Sin embargo, es importante aclarar que la contabilidad del deporte se explica de forma desagregada, en-
tendiendo la contabilidad financiera en términos de Mallo y Pulido (2008) como “un sistema de información que 
permite medir la evolución del patrimonio, la riqueza y los resultados o rentas periódicas de la empresa, me-
diante el registro sistemático de las transacciones realizadas en su actividad económico-financiera” (p. 13). Esta 
contabilidad, enfocada en las necesidades de una entidad dedicada a los deportes, específicamente al fútbol 
profesional colombiano, tendrá un enfoque orientado hacia las principales partidas de este tipo de entidades, 
aplicando las normas correspondientes como la de activos intangibles (NIC 38) por los derechos deportivos de 
los jugadores, entre muchas otras.

Por lo anterior, los indicadores que muestran el desempeño financiero de los clubes como las estrategias fi-
nancieras en función de alcanzar el Objetivo Básico Financiero (OBF) son poco aplicadas en los equipos colom-
bianos, dado que el enfoque principal de estas entidades es el funcionamiento adecuado del ámbito deportivo, 
con el fin de tener un alto reconocimiento entre los demás equipos y conseguir hinchada, lo que determinará, 
de cierta forma, los ingresos percibidos por los clubes de fútbol. Pero en el área financiera, las estrategias que 
comúnmente son usadas en empresas de otros sectores no juegan un papel importante en estas empresas del 
fútbol, pues se entiende a la contabilidad como un cumplimiento de normas más que como una herramienta de 
administración de las entidades.

En cuanto a las estrategias que se deben aplicar en las empresas para aumentar los indicadores que refle-
jan el cumplimiento del Objetivo Básico Financiero (OBF), como el Valor Económico Agregado (EVA), Renta-
bilidad del Capital Empleado (ROCE), Rentabilidad del Activo (ROA), Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), 
Flujo de Caja, Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC), entre otros, son usadas según la necesidad de 
cada empresa, dada su operación y sus políticas contables y financieras.

Es importante mencionar que los clubes de fútbol colombiano, al parecer, no están teniendo en cuenta las 
variables en los indicadores financieros mencionadas anteriormente. Se puede destacar que la pasión que 
mueve el fútbol en los colombianos también los favorece financieramente, pues la emoción trae como conse-
cuencia que sea un área en la que muchas personas invierten porcentajes importantes de sus ingresos o los de 
sus familias o, al menos, en algunos casos, parte de los ingresos destinados al ocio y a los hobbies.



203
Sci. Hum. Action | Vol. 4 | No. 2 | julio-diciembre | 2019

Estrategias financieras para el fútbol como generador de valor
Financial strategies for football (soccer) as a value generator

DOI: https://doi.org/10.21501/2500-669X.3493

Según Camargo (como se citó en Torres-Valencia, 2012), Colombia en la actualidad tiene muchos equipos 
en los que sus estrategias de mercadeo están enfocadas principalmente en aumentar los socios para hacerlos 
partícipes de la propiedad de los equipos, haciendo que los aficionados se vinculen al equipo, también obte-
niendo recursos a través de la venta de boletería y bonos en los estadios, la venta de los derechos televisivos 
y espacios publicitarios y la obtención de patrocinios con grandes empresas que buscan la exposición de sus 
marcas.

La diversificación de estas fuentes de recursos bien podría ayudar al cumplimiento del OBF, pero teniendo 
en cuenta que a los equipos (empresa) los mueve más la pasión que la lógica financiera; en gran parte de es-
tos, el cumplimiento no se da puesto que los gastos son tan grandes que los ingresos no alcanzan a cubrirlos 
e incluso pueden quitarles sostenibilidad financiera como empresa. Al respecto, Mesa, Osorio y Cataño (2017) 
expresan lo siguiente:

Ya que predomina el desequilibrio financiero de los clubes de fútbol, los ingresos no cubren los egresos, lo 
que es bastante alarmante e impide la rentabilidad, la generación del valor y por ende la sostenibilidad del 
negocio en el corto, mediano y largo plazo; es financieramente imposible sostener y gestionar un negocio 
en donde los ingresos son inferiores a los egresos, es lo mínimo que se le debe pedir a un negocio, además 
en los últimos años, producto o no de la especulación, se ha producido una inflación brutal en el fútbol. Los 
fichajes y los salarios de los jugadores están desequilibrando no sólo las cuentas de los clubes, sino también 
la competición deportiva, amenazando así su futuro (p. 12).

Todo lo anterior se pone en riesgo a los equipos de fútbol colombiano, no solo a su generación de valor y 
al cumplimiento con el Objetivo Básico Financiero (OBF), sino a la permanencia del negocio en el futuro. Es 
por esta razón que se debe hacer una revisión administrativa y financiera de la empresa, para llevar a cabo un 
direccionamiento estratégico del negocio a través de prácticas adecuadas y para cumplir con el Objetivo Básico 
Financiero (OBF).

Metodología

Fuentes primarias

Para el desarrollo de la investigación se tomaron dos fuentes primarias. La primera de ellas, los estados finan-
cieros de los equipos de fútbol, a través de la cual se realiza el análisis de los estados financieros del Club de 
Fútbol Águilas Doradas Rionegro para los periodos 2016-2017. Se elige efectuar el análisis de este equipo 
luego de hacer una revisión a los estados financieros de otros dos equipos de fútbol, el Atlético Nacional y 
el Deportivo Independiente Medellín, con el fin de identificar sus comportamientos financieros y compararlos 
con el del equipo Club de Fútbol Águilas Doradas Rionegro. En dicho análisis se encuentra que en el caso del 
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Atlético Nacional los gastos financieros superaban la obligación financiera, razón por la cual se descarta este 
Club en tanto la información no se considera confiable; respecto al Deportivo Independiente Medellín, en su 
estado de situación financiera se pudo observar que cuenta con un patrimonio negativo, por lo que el equipo 
investigador decidió descartarlo debido a que se podía concluir con facilidad que no cumple con el Objetivo 
Básico Financiero.

La segunda fuente primaria es una población de profesionales con conocimientos financieros previos, a 
quienes se les realizó una entrevista personal. Para la elección de estos profesionales se tuvo en cuenta el área 
donde han desempeñado su profesión y han desarrollado sus conocimientos financieros, con el fin de tener 
diferentes puntos de vista. Es por esta razón que se escogieron algunos profesionales que desempeñan sus 
labores como profesores en universidades y otros profesionales que laboran en diferentes empresas.

Variables

Potencial de utilidades futuras. Se refiere a la capacidad que tiene la compañía de generar ingresos futuros 
mediante el desarrollo del objeto social, pero incurriendo en bajos costos y gastos en su desempeño diario. 
Según Tirado (2012), este es el indicador más representativo del logro del Objetivo Básico Financiero (OBF) 
de una compañía, el cual, como ya se ha expresado, no es otro que maximizar la riqueza de sus propietarios.

Valor económico agregado (EVA). Es el importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad 
de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada. Este es un método de desempeño financiero 
para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Además, el EVA considera la productividad de 
todos los factores utilizados para realizar la actividad empresarial (Bonilla, s.f., como se citó en Dinero, 2016). 
Según Ramírez-Molinares, Carbal-Herrera y Zambrano-Meza (2012), a través del EVA se busca definir cuánta 
rentabilidad debe recibir un empresario por el capital utilizado, la cual debe compensar el riesgo que corre el 
accionista por invertir en un negocio determinado.

Para el cálculo del EVA es necesario conocer con anterioridad el WACC o CPPC, el cual, según Masca-
reñas (2001) (como se citó en Meneses, 2016), representa la mínima tasa de rentabilidad a la que se deberá 
remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con el objetivo de mantener satisfechos 
a sus inversionistas y evitar, al mismo tiempo, que descienda el valor de mercado de sus acciones; es decir, es 
la rentabilidad mínima que deben generar los activos de una compañía teniendo en cuenta la forma como están 
financiados. A partir de lo anterior, su cálculo será el siguiente:
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Donde:

: Costo del patrimonio.

: Costo de la deuda.

: Proporción del valor total representado por el capital propio.

: Proporción del valor total representado por la deuda.

: Tasa efectiva de impuestos.

Respecto al , es importante recalcar que el Club Águilas Doradas Rionegro no cotiza en bolsa de valores 
y el grupo de investigación no tenía un comparable (Atlético Nacional e Independiente Medellín), por lo que 
fue necesario calcular la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA), definida por Agroproyectos (2014) 
como:

La tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá a un proyecto de tal manera 
que permita cubrir:

 ► La totalidad de la inversión inicial.

 ► Los egresos de operación.

 ► Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con capital ajeno 
a los inversionistas del proyecto.

 ► Los impuestos.

 ► La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido.

La fórmula para el cálculo de la TREMA es la siguiente:

Donde:

= Premio al riesgo.

= Tasa de inflación (promedio de los últimos 5 años).

El resultado de esta fórmula representará el Costo del Patrimonio ( ) al momento de hallar el WACC.
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Por otro lado, respecto al  o costo de la deuda, para el caso del Club Águilas Doradas Rionegro no se 
contaba con la información explícita de la tasa de interés de sus obligaciones financieras, por lo que fue necesa-
rio dividir los gastos financieros del estado de resultados entre la suma de las obligaciones financieras de corto 
y largo plazo que se encontraban en el estado de situación financiera y, de esta manera, poder hallar la tasa de 
interés que paga el Club por dichas obligaciones. Reemplazando lo anterior, el EVA es igual a:

Siendo:

= Utilidad operacional después de impuestos.

= Costo de los activos.

= Costo promedio ponderado de capital.

Liquidez. Representa la facilidad que tienen los activos para hacerse efectivos, es decir, convertirse en dinero 
sin perder su valor y, de esta manera, poder cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Por este motivo, la 
liquidez es uno de los indicadores más importantes utilizados para medir una compañía. Para el caso del Club 
Águilas Doradas Rionegro se decidió medir la liquidez de la siguiente forma:

Si el resultado es mayor que uno (1) significa que la compañía podrá hacer frente a sus deudas con la can-
tidad de dinero líquido que tiene en ese momento. Si el resultado es menor que uno significa que la entidad no 
tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas (Sevilla, s.f.).

Hallazgos

Es muy común que se piense que los equipos de fútbol son entidades rentables y sostenibles y que no tienen 
necesidad de realizar una verificación de sus estados financieros al mover tantas sumas de dinero en sus ope-
raciones normales como son: las ventas de los derechos deportivos de los jugadores, los derechos televisivos 
y la venta de boletería para el ingreso a los partidos. Sin embargo, a partir de la revisión que se hizo durante el 
proceso de investigación, se encontró que el club Deportivo Independiente Medellín cuenta con un patrimonio 
negativo, lo cual quiere decir que está destruyendo valor en esta empresa. Adicionalmente, durante el análisis 
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documental se encontró que no solo los equipos colombianos tienen problemas financieros que los convierten 
en un negocio poco llamativo para los inversionistas y los aleja de alcanzar el Objetivo Básico Financiero (OBF), 
también se presenta en muchos de los equipos europeos. Mesa, Osorio y Castaño (2015) aseguran que:

Esta realidad contrasta con la situación financiera de las principales ligas de fútbol europeas. Los niveles de 
endeudamiento y apalancamiento financiero son bastante altos, lo que evidencia que muy a pesar de los 
buenos ingresos que se puedan obtener, las inversiones superan la capacidad interna para generar recursos 
propios para poder operar. Esto implica recurrir al endeudamiento para sostener un flujo importante de gastos 
relacionados con traspasos de jugadores, pago de elevadas nóminas de los equipos donde el tener una 
estrella del fútbol puede costar más que el resto de los integrantes del equipo incluido el cuerpo técnico; por 
supuesto esto está por fuera de toda lógica financiera en el mundo empresarial (p. 2).

En lo anterior se sustenta la idea de que los equipos de fútbol, a pesar de ser entidades visualmente 
rentables por sus grandes ingresos, son igual o más susceptibles a presentar pérdidas ya que sus costos de 
sostenimiento son realmente altos. Es por esta razón que se hace aún más necesaria la implementación de 
estrategias administrativas y financieras adecuadas con el fin de optimizar sus recursos y realizar acciones que 
les permitan mejorar la situación y alcanzar el Objetivo Básico Financiero (OBF).

A partir de los estados financieros del Club Águilas Doradas Rionegro, periodos 2016 y 2017, se pudo 
realizar un análisis financiero limitado (debido a la falta de información como notas a los estados financieros, 
políticas contables, etc.), pero que es de gran utilidad para determinar si el Club está cumpliendo con el Objetivo 
Básico Financiero (OBF) y generando Valor Económico Agregado (EVA), o si, por el contrario, está destruyendo 
valor en el ejercicio de sus actividades.

Estructura de inversión

En el estado de situación financiera se analizó la estructura de inversión del Club. Como se evidencia en la 
Figura 1, hay una variación en el comportamiento de las inversiones a través de los años. En principio, la in-
versión a largo plazo (compuesta por propiedad, planta y equipo y activos intangibles) es mayor, aunque no 
es una diferencia sustancial, pero para el 2016 y 2017 esta disminuyó y se ve una mayor concentración en la 
inversión a corto plazo quedando con aproximadamente un 79,6 % de participación, por la rotación y venta de 
jugadores. Este cambio se debe a que la inversión en activos intangibles disminuyó considerablemente y, a su 
vez, se presentó un incremento en el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales.
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Figura 1. Estructura de inversión.

Fuente: elaboración propia.

Enfoque de liquidez

Como se puede observar en la Figura 2, la financiación del Club Águilas Doradas Rionegro para los últimos dos 
periodos está concentrada en su mayor parte en el corto plazo, es decir, en su estructura corriente. Esto puede 
representar mayor presión a la liquidez para la empresa desde el punto de vista de la caja. Sin embargo, para 
el último periodo la brecha disminuyó debido a que en el año 2016, el Club Águilas Doradas Rionegro no con-
taba con pasivos a largo plazo, y en el 2017 logró deudas de largo plazo, siendo positivo para el Club al tener 
mayor liquidez en el corto plazo, pero en el futuro se van a incrementar los gastos financieros por concepto de 
intereses disminuyendo la rentabilidad, pues si se mantienen casi constantes los ingresos y gastos operativos 
la utilidad disminuiría.

Figura 2. Enfoque de Liquidez.

Fuente: elaboración propia.
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Principio de conformidad financiera

Este principio establece que debe existir una relación lógica entre los orígenes y los usos de los recursos, de 
tal forma que el pasivo corriente financié al activo corriente, el pasivo no corriente financie al activo no corriente 
y activo fijo, la generación interna de fondos financie el pago de dividendos y, en el peor de los casos, que el 
pasivo no corriente financie al activo corriente, pero no debe ocurrir que el pasivo corriente financie al activo 
no corriente o a los fijos puesto que esto implicaría una descapitalización de la empresa (Gómez, 1990, p. 35).

 
Para el caso del Club Águilas Doradas Rionegro, la Figura 3 evidencia la situación frente a este principio. En el 
último periodo se presenta una brecha de más del 20 % entre la inversión a corto plazo y la estructura corriente, 
y entre la inversión a largo plazo y la estructura de capital. Esto quiere decir que el Club no cumple con el prin-
cipio de conformidad financiera para el periodo.

Figura 3. Principio de conformidad financiera.

Fuente: elaboración propia.

Flujos de efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros 
las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 
como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas los usuarios deben evaluar la capacidad 
que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen 
y el grado de certidumbre relativa de su aparición (IASC, 1997).
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Por medio del estado de flujos de efectivo se puede obtener conocimiento sobre el comportamiento de la 
empresa en un periodo determinado en cuanto a sus actividades de operación, de inversión y de financiación. 
Se pueden presentar tres escenarios respecto a los flujos de efectivo en una empresa, el mejor escenario 
posible se da cuando el efectivo generado en actividades de operación es positivo, el efectivo generado en 
actividades de inversión es negativo y el efectivo generado en actividades de financiación es negativo. Esto 
quiere decir que la operación genera buenos flujos de efectivo para hacer inversiones y pagar la deuda y que la 
compañía está en camino de generación de valor a partir de la realización de su objeto social.

Un flujo de inversión negativo significa que la compañía se encuentra comprando activos para el ejercicio 
de sus actividades y va a tener con qué operar en el corto plazo, mientras que un flujo de financiación negativo 
revela que se están pagando las obligaciones adquiridas por la compañía, es decir, su índice de endeudamiento 
está disminuyendo, lo cual es positivo financieramente porque va a disminuir sus riesgos de propiedad.

Para el caso específico del Club Águilas Doradas Rionegro, como se observa en la Figura 4, el flujo de 
efectivo generado en actividades de operación fue negativo para el año 2016. Sin embargo, para el año 30 de 
octubre de 2017 aumentó, debido a mejores negocios deportivos y a mayor afluencia de hinchas al estadio, 
siendo positivo este rubro. En cuanto a las actividades de inversión, en el último periodo fueron negativas, pues 
la empresa se encontraba invirtiendo en activos para su operación normal. Las actividades de financiación en 
este año, se destinaron a cubrir deudas o requerimientos de proveedores y compra de jugadores, decisión po-
sitiva, pues se obtuvo liquidez a corto plazo, pero, a su vez, se incrementan los gastos financieros en el futuro.

Figura 4. Flujos de efectivo.

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de endeudamiento

Para efectos de desarrollar el análisis de endeudamiento, se presenta la siguiente figura en la que se puede 
apreciar el nivel de endeudamiento y el apalancamiento financiero del Club Águilas Doradas Rionegro.

Figura 5. Indicadores de endeudamiento.

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de desarrollar su objeto social las empresas usan diferentes formas de financiarse, ya sea por 
medio de los socios o terceros, o más comúnmente a través de entidades financieras. Sin embargo, esta es una 
dimensión importante que debe ser evaluada para determinar posibles riesgos para la empresa por su nivel de 
endeudamiento y el manejo que se le da al mismo, como el aprovechamiento del apalancamiento financiero 
que consiste en aprovechar para financiarse los recursos de terceros que están en poder de la organización.

Nivel de endeudamiento

El nivel de endeudamiento para el año 2016 es del 79,39 %, y disminuye para el siguiente año, hasta un 73,73 
%. El comportamiento de la empresa muestra una situación favorable, pues a pesar de que disminuyó en el úl-
timo periodo, sigue siendo alto el apalancamiento que tiene la empresa. Por lo tanto, esto representa un riesgo 
de propiedad por parte de terceros (acreedores). Es bueno que el Club esté al tanto de sus pasivos, pues no es 
adecuado que tenga estos niveles tan altos de endeudamiento.
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Concentración del endeudamiento

La concentración del endeudamiento en cada periodo tiende a ser, en su mayoría, de corto plazo; incluso para 
el año 2016 la concentración de endeudamiento a corto plazo fue de un 100 % y para el año 2017 quedó en 
75,2 % aproximadamente, pudiendo ser positivo para la empresa porque no tendrá que incurrir en tantos gastos 
financieros producto de las obligaciones adquiridas.

Apalancamiento

Mediante este indicador se analiza la relación existente entre el pasivo y el patrimonio; de acuerdo con la infor-
mación de la empresa, se logra ver el número de veces que el pasivo representa al patrimonio. Para el año 2016 
el pasivo representaba 3,85 veces el patrimonio, lo cual no es bueno para el Club Águilas Doradas Rionegro, 
pues los terceros tienen mucha cantidad invertida en la empresa. Sin embargo, para el año 2017 este apalanca-
miento disminuyó a 2,81 veces; es decir, por cada peso invertido por los socios, los terceros tienen 2,81 pesos, 
en otras palabras, tienen mayor cantidad invertida, algo no favorable para el Club.

Valor Económico Agregado (EVA)

En la tabla (cálculo del EVA), se puede evidenciar que la empresa generó valor en el año 2017, es decir, logró 
superar las expectativas que tenían los interesados (Stakeholder) en esta. Si bien no se contó con la informa-
ción de periodos anteriores para evaluar el comportamiento del Valor Económico Agregado (EVA), esto es un 
buen indicio, puesto que la empresa puede tomar decisiones muy importantes a partir de este indicador.

Tabla 1. Cálculo del EVA.
CÁLCULO DEL EVA (miles $)

 2017

CTNO -$ 193.904 
ANOCO  $ 1.459.352 
CI  $ 1.265.448 

  
UODI  $ 747.072 

  
EVA  $ 637.502,42 

Fuente: elaboración propia, a partir de García (2003).

CTNO = Capital de Trabajo Neto Operativo

ANOCO = Activos No Corrientes de Tipo Operacional

CI = Activo Total – Pasivos sin Costo Financiero
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UODI = Utilidades Operativas después de Impuestos

EVA = Valor Económico Agregado

Como se dijo anteriormente, para el cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) se deben tener en cuenta 
variables como el costo promedio ponderado de capital (WACC). Para hallarlo fue necesario conocer el costo 
de la deuda (Kd), siendo indispensable dividir los $165.335.000 (P y G. 2017) correspondientes a gastos finan-
cieros, entre los pasivos financieros que ascendieron a la suma de $1.338.342.000 (Balance General 2017), 
dando como resultado el costo de financiamiento en que incurrió el club Águilas Doradas (12,35 % e.a) (ver 
Tabla 2).

Tabla 2. Cálculo del costo de la deuda (Kd).
Kd

 2017
Otros pasivos financieros corrientes(miles $)  $ 32.786 
Otros pasivos financieros no corrientes (miles $)  $ 1.305.556 
Total, pasivos financieros (miles $)  $ 1.338.342 
Gastos financieros (miles $)  $ 165.335 
Kd (EA) 12,35%

Fuente: elaboración propia, a partir de García (2003).

Respecto al costo de capital o del inversionista socio (Ke), al no tener información suficiente por parte de la 
empresa (esta no cotiza en bolsa de valores y no tiene comparable) fue indispensable hallar la Tasa de Rendi-
miento Mínima Aceptable (TREMA) que es utilizada para estos casos.

Tabla 3. Información para el cálculo de TREMA.

Fuente: elaboración propia.

Para obtener este dato se halló la inflación promedio en los periodos comprendidos entre 2012 y 2017 
(DANE), se consultó la tasa pasiva a 31 de diciembre de 2017 (5,21 % e.a.) y la tasa libre de riesgo, del 7,00 % 
E.A., fuente Banco de la República. A partir de la división de la utilidad y los ingresos generados por los equipos 
de fútbol profesional del año 2017 (Diario El Colombiano del 24 de abril de 2018), se halló la rentabilidad del 
sector siendo del 0,6830 % E.A. en el 2017. Posteriormente, cada uno de los últimos tres datos mencionados 
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se reemplazó en la fórmula del TREMA, explicada en la parte metodológica de este trabajo; este último dato, 
conocido como la Tasa Mínima de Rentabilidad Aceptada por los socios inversionistas (TREMA) o Costo de 
patrimonio (Ke), generó un resultado de 8,93 % E.A. para el año 2017.

Tabla 4. Cálculo del TREMA.
TREMA (ke)

Rentabilidad promedio 5,16%

Tasa libre de riesgo 11,75%

Tasa pasiva 5,21%

TREMA (ke) 8,9306%

Fuente: elaboración propia.

Una vez conocidos los costos financieros (Kd) y de patrimonio (Ke), se calculó el Costo Promedio Pon-
derado de Capital (WACC), que arrojó para el año 2017 una rentabilidad mínima del 8,66 % del Club Águilas 
Doradas Rionegro para ser viable financieramente (P.E.) (cálculo del WACC –2017– ver Tabla 5). Es importante 
aclarar que este es el costo en que se incurre por financiar los activos de operación.

Tabla 5. Cálculo del WACC -2017.
WACC – 2017

Fuente Monto (miles $) Participación Costo interés % CPPC %

Pasivos financieros  $ 1.338.342,00 41,62% 8,28% 3,45%

Patrimonio  $ 1.877.091,00 58,38% 8,9306% 5,21%

Total  $ 3.215.433,00 100% WACC 8,6585%

Fuente: elaboración propia, a partir de García (2003).

Para concluir si la empresa género o destruyó valor, se debe comparar el WACC obtenido con la Renta-
bilidad del Activo Neta (ROA). Esta última se halló dividiendo la utilidad neta del año 2017, que ascendió a 
$744.595.000, y el total de los activos para el mismo periodo que fue de $7.144.920.000. A partir de esto, la 
empresa obtuvo un ROA de 10,42 % e.a.

Tabla 6. ROA vs WACC.
ROA 10,42%

WACC 8,66%

Diferencia 1,76%

Fuente: elaboración propia, a partir de García (2003).

Comparando la Rentabilidad del Activo Neta (ROA) y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, 
ver Tabla 5), se puede deducir que la empresa está generando un mayor valor –pues el ROA tuvo un resultado 
superior al WACC (10,42 %–8,66 % = 1,76 %)– para el Club Deportivo, dando cumplimiento al Objetivo Básico 
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Financiero, siendo este el Valor Económico Agregado (EVA) que persiguen los inversionistas o socios de la em-
presa. Por lo tanto, al tener un EVA positivo de aproximadamente $637.502.420 (ver Tabla 1) y un ROA mayor 
al WACC, el Club Águilas Doradas Rionegro está cumpliendo con su Objetivo Básico Financiero (OBF) para el 
año 2017.

A partir de la información recopilada en las entrevistas realizadas a los cinco profesionales del área finan-
ciera, se pudieron establecer estrategias administrativas y financieras que se consideran claves y que, a través 
de un direccionamiento estratégico adecuado, podrán conducir a obtener el OBF deseado por los inversionistas 
del Club. Si bien los profesionales dieron sus respuestas enfocados en las empresas donde laboran, el grupo 
de investigación se preocupó porque las preguntas fueran muy genéricas y por poder adaptar las estrategias a 
las necesidades que presenta el Club en la actualidad.

En primer lugar, el factor más importante que se debe tener en cuenta para cumplir con el Objetivo Básico 
Financiero (OBF), según los entrevistados, es una buena planeación, es decir, tener un presupuesto y unas 
metas establecidas para saber hacia dónde se dirige la empresa y tener, así, un mayor control sobre los recur-
sos para estar preparados ante las posibles contingencias, es decir, mitigar los riesgos. Al respecto, Juan Pablo 
Ramírez Duque, director de planeación y control financiero de la empresa interventora Integral S.A., expresa 
que: “Definitivamente, el tema de la planeación es muy importante: la planeación y una ejecución durante el 
control. Hay que estar completamente relacionando esas partes y es determinante para lograr una generación 
de valor. Así mismo, es importante realizar una planeación como resultado de los recursos financieros que está 
generando una compañía para no generar desperdicios”.

Para la realización de la investigación se establecieron tres variables: Valor Económico Agregado (EVA), 
potencial de utilidades futuras y liquidez. Respecto al EVA, Daniel Arturo Ruiz Rojas, que se desempeña como 
líder financiero en el Grupo Argos S.A. y Damián Marín, que ocupa el cargo de analista de la gerencia de im-
plementaciones contables en Bancolombia S.A., coincidieron en que esta variable es muy significativa, aunque 
dieron diferentes argumentos al respecto. El primero reafirmó la importancia del EVA expresando que: “muestra 
la utilidad o rendimiento obtenido a partir de la inversión en activos operativos, teniendo en consideración el 
costo de financiación promedio de la compañía”. Por su parte, Damián Marín afirmó que: “para hablar de la 
generación de valor, actualmente se debe tener presente el tema de innovación y generación de conocimiento, 
los cuales deben ir unidos para resolver retos y generar valor, especialmente cuando los recursos son escasos”. 
Adicionalmente, para el señor Francisco Gómez, coordinador de cartera en la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad de Antioquia (Cooprudea), “el EVA es importante para las entidades ya que determina su compor-
tamiento económico a corto, mediano y largo plazo”.
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Respecto a las estrategias financieras sugeridas por los profesionales, se destacaron las siguientes:

 ► Incrementar los ingresos operativos sin necesidad de realizar inversiones adicionales.

 ► Obtener recursos para la financiación de la empresa a partir de la identificación de las fuentes más 
baratas, es decir, estudiando las entidades que cobren menor tasa de interés y así pagar menos 
dinero por concepto de gastos financieros (costo financiero).

 ► Una adecuada utilización de los recursos escasos (dinero).

 ► Tener el presupuesto adecuado.

 ► Solventar la empresa con recursos propios y hacer una buena inversión de ellos.

Con relación al potencial de utilidades futuras, Daniel Ruiz afirmó: “La evaluación del potencial de gene-
ración de utilidades de una compañía es clave para el montaje de un sistema de gerencia basado en valor, 
pues de ello dependerá el retorno de la inversión a entregar a los accionistas vía dividendos” (Comunicación 
personal).

Desde el punto de vista de Damián Marín de Bancolombia S.A., “La implementación de estrategias requiere 
tener en cuenta los rendimientos y el valor presente de los flujos de caja, con esta medida se contribuirá al 
apalancamiento y a las decisiones de inversión” (Comunicación personal).

Las estrategias financieras más relevantes fueron:

 ► Elaborar un buen presupuesto para hacer un uso eficiente de los recursos y así disminuir los gas-
tos administrativos.

 ► Desde la planeación estratégica y financiera de una compañía es importante tener un modelo 
que estime la capacidad de generación de utilidades y de flujos de efectivo; con ambos se puede 
definir mayor nivel de certidumbre sobre la capacidad de retención de utilidades, para reinvertirlas 
en la empresa y establecer la tasa óptima de distribución de dividendos.

Finalmente, se cuenta con la variable de liquidez, según Ruiz Rojas líder financiero del Grupo Argos, es 
elemental puesto que “la capacidad de generación de liquidez de la empresa le asegura a esta sostenibilidad y 
crecimiento”. A su vez, parafraseando a Gulfran López, gerente de la Cooperativa de Profesores de la Universi-
dad de Antioquia (Cooprudea), “este indicador es definitivo en las empresas, pues estas no quiebran por renta-
bilidad, sino por problemas de liquidez, por lo tanto, se debe verificar frecuente para conocer la salud financiera 
de la empresa” (Comunicación personal).
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En el caso de Club Águilas Doradas Rionegro, las siguientes estrategias financieras planteadas por algunos 
de los entrevistados serían de gran utilidad para el cumplimiento del Objetivo Básico Financiero:

 ► Incrementar los ingresos de la empresa sin inversiones adicionales.

 ► Disminuir costos y gastos administrativos.

 ► Disminuir el tiempo de recaudo de las cuentas por cobrar.

 ► Incrementar los días de rotación de las cuentas por pagar a proveedores.

 ► Que los días de recaudo de las cuentas por cobrar sean inferiores a los días de pago a proveedores.

 ► Elaborar un buen presupuesto de los flujos de caja para identificar los posibles ingresos y egresos 
futuros de la empresa.

 ► Constante y permanente evaluación y control de los flujos de caja.

Así las cosas, por medio de la comparación de los profesionales entrevistados y los estados del Club Águi-
las Doradas Rionegro, se logra identificar que las estrategias empleadas por los profesionales en cada una de 
las empresas donde laboran, a pesar de ser entidades con objetivos muy diferentes, se pueden adaptar a las 
necesidades de cada sector. A pesar de esto, es importante que cada empresa se destaque por implementar 
estrategias innovadoras que ayuden a mejorar sus rendimientos y alcanzar el Objetivo Básico Financiero (OBF) 
respectivo.

Conclusiones

El Objetivo Básico Financiero ha sido el eje principal durante el proceso de investigación, fue definido por el 
grupo de profesionales que dieron sus apreciaciones enfocados en la realidad empresarial que vive cada uno 
en la entidad donde labora. Como la generación de valor, todas las empresas requieren generar riqueza por 
medio del cumplimiento del objeto social y, a la vez, beneficios para todas las partes interesadas (Stakeholder), 
como el Gobierno, las entidades financieras, los empleados y proveedores y la comunidad. En cuanto aumentar 
la riqueza de los accionistas de la empresa por medio de la maximización del valor de mercado de la empresa, 
ha sido una idea construida a partir de las apreciaciones de los profesionales que no se aleja de la definición 
que se encuentra en la literatura como definición general; es por esto por lo que, para empresas de distintos o 
diferentes sectores, el objetivo principal siempre será el mismo.
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Es así, entonces, que el Club de Fútbol Águilas Doradas Rionegro no es ajeno a la realidad en la que se 
encuentran todas las empresas sobre el tema anteriormente mencionado: es una entidad que debe apuntar a 
generar valor y presentar rentabilidad a los inversionistas, buscando la maximización de la riqueza, es decir, el 
cumplimiento del Objetivo Básico Financiero (OBF).

Dado lo anterior, los clubes de fútbol colombiano, como empresas, deben aprovechar que mueven altas 
cantidades de recursos económicos en el país, provenientes de los derechos televisivos; de la compra y venta 
de derechos deportivos de grandes jugadores en equipos nacionales o internacionales; de los ingresos percibi-
dos por las ventas de boletería, la marca, la publicidad, la venta de sus prendas deportivas u otros objetos de 
sus tiendas; y la obtención de premios nacionales e internacionales, para generar, así, mayores efectos en los 
flujos de caja bien administrados y de esta forma cumplir con el Objetivo Básico Financiero (OBF).

Con el uso adecuado de estrategias financieras, para el caso específico del Club Águilas Doradas Rionegro, 
se busca incrementar los ingresos de la empresa sin necesidad de hacer inversiones innecesarias, puesto que 
los equipos de fútbol si deben estar invirtiendo constantemente en nuevos jugadores, disminuir costos y gastos 
administrativos, disminuir el tiempo de recaudo de las cuentas por cobrar e incrementar los días de rotación de 
las cuentas por pagar a proveedores para que los días de recaudo de las cuentas por cobrar sean inferiores 
a los días de pago a proveedores. Así mismo, deben elaborar un buen presupuesto de los flujos de caja para 
saber cuáles serían los ingresos y egresos futuros, y realizar una constante evaluación y control sobre los flujos 
de caja. Además, con un adecuado uso de las estrategias anteriormente mencionadas en el sector, es posible 
determinar el impacto que genera en las empresas de otros sectores y el progreso hacia el logro del objetivo 
básico financiero (OBF).

No obstante, a pesar de la cantidad de ingresos que generan los equipos de fútbol (como en el caso del 
Club Águilas Doradas Rionegro), existe un gran riesgo que fue presentado en este artículo como la realidad de 
algunos equipos, y es tender a presentar pérdidas con mayor facilidad, pues los costos y gastos en que incurre 
para poder desarrollar su objeto social son demasiado altos, por lo que en ocasiones los ingresos percibidos 
no alcanzan a cubrirlos.
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Resumen
Son cuantiosos los recursos que se vienen ejecutando a través de proyectos de inversión que 
deben tener una influencia en la sociedad. En el presente artículo se pretende analizar cómo 
ha sido la implementación, a través del 10 % del Sistema General de Regalías, del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Caquetá para el periodo 2013-2015, 
con el fin de evidenciar qué proyectos se están realizando y qué impacto ha generado este 
sistema en beneficio de la región. Se realizaron entrevistas a los secretarios de planeación de 
los diferentes municipios del Departamento, al igual que encuestas para conocer la percep-
ción sobre la importancia y ejecución de los recursos de Ciencia Tecnología e Innovación en 
el Departamento del Caquetá; en total se encuestaron 232 personas, de las cuales se pudo 
evidenciar que un 40 % tiene conocimiento sobre el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, 
mientras que el restante 60 % manifestó no tener conocimiento sobre el tema. Por esta razón 
se insta a la Gobernación y alcaldías del Departamento del Caquetá para que den a conocer la 
ejecución de los recursos destinados por el Sistema General de Regalías.

Palabras clave
Proyectos de inversión; Sociedad; Ciencia; Tecnología; Innovación.

Abstract
The resources that are being executed through investment projects that must have an influence 
on society are numerous, it is intended to analyze how the implementation of the Science, 
Technology and Innovation Fund has been through 10% of the General System of Royalties, 
in the department of Caquetá 2013-2015, in order to show what projects are being carried 
out and what impact this system has generated for the benefit of the region. Interviews were 
made to the planning secretaries of the different municipalities of the department, as well as 
surveys to learn about the importance and execution of Science Technology and Innovation 
resources in the department of Caquetá, in total there were 232 people surveyed, from which 
40% have knowledge about the Science and Technology Innovation Fund, 60% said they have 
no knowledge on the subject. For this reason, the government and mayors of the department 
of Caquetá are urged to make known the execution of the resources allocated by the General 
System of Royalties.

Keywords
Investment projects; Society; Science; Technology; Innovation



223
Sci. Hum. Action | Vol. 4 | No. 2 | julio-diciembre | 2019

Estudio de la inversión del 10 % de los recursos destinados para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a través 
del Sistema General de Regalías, departamento del Caquetá
Study of the 10%investment of the resources allocated to the Science, Technology and Innovation Fund through the General 
Royalty System, department of Caquetá

DOI: https://doi.org/10.21501/2500-669X.3494

Introducción

Con la expedición del Acto Legislativo 05 de 2011, el Estado colombiano estableció la creación del Fondo de 
Ciencia Tecnología e Innovación, para el que se autoriza el uso del 10 % de los recursos del Sistema General de 
Regalías. Dichos recursos tienen como fin ser utilizados en la financiación de proyectos regionales convenidos 
entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. De igual manera, el mismo Acto Legislativo estipuló la 
creación de un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que hace de garante y es el encargado 
de especificar, a través de un análisis, cuáles son los proyectos que serán financiados con dichos recursos. 
Como podemos ver, esta colectividad es la encargada de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia 
de dichos proyectos, al igual, es el agente que tiene la potestad de designar quién será el ejecutor.

Con la reforma realizada al régimen de regalías en Colombia fueron modificados los Artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política, mediante dicha transformación entró en vigencia la creación del Fondo de Ciencia Tecnología 
e Innovación, que tiene como fin efectuar los objetivos y fines del Sistema General de Regalías para el acatamiento 
de este objetivo; es así como se destinó un porcentaje equivalente al 10 % para el Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, previendo con ello una gran oportunidad para aportar a la ciencia, la tecnología y la innovación en 
Colombia, y que estas inversiones generen un impacto positivo en las regiones a corto, mediano y largo plazo.  

“Los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del Presupuesto General de la Nación, ni 
del Sistema General de Participaciones. De esta manera, el Sistema General de Regalías tendrá su propio 
sistema presupuestal regido por las normas contenidas en la ley a que se refiere el inciso segundo del artículo 
anterior. En todo caso, el Congreso de la República expedirá bianualmente el presupuesto del Sistema 
General de Regalías” (Acto Legislativo 05, 2011, p. 3).

Todo esto con el fin de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías. Es así como se 
da apertura a los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación con el 10 %; el fondo de Desarrollo Regional, al 
cual se destina un 10 %; el fondo de Compensación Regional y de Ahorro y Estabilización con un porcentaje 
del 30 %.
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De acuerdo con lo planteado en esta reforma, las actividades que se costean con recursos correspondien-
tes al 10 % del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación son recursos que, en primer lugar, van a financiar 
proyectos de investigación y desarrollo; en segundo término, se destinan para innovación; en tercer lugar, se 
destinan para formación y capacitación científica y tecnológica; y en cuarto lugar, para financiar servicios cien-
tíficos y tecnológicos (Acuerdo 015 de 2012).

Es así que, en cumplimiento de esta normatividad, los proyectos deben ser congruentes, afines y concre-
tos para que estén en concordancia con los planes departamentales de desarrollo y con otros ejercicios de 
planeación estratégica regional (planes y agendas regionales de competitividad, planes estratégicos departa-
mentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, planes y estrategias sectoriales del orden nacional).

Frente a este nuevo sistema, es necesario hacer claridad en que para el año 2011 la inversión de Colombia 
en ciencia, tecnología e innovación era apenas el 0,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para esa 
misma época en el Diario El Nuevo Siglo (2013) afirma que:

“En caso de países como Argentina que predestinaban una cantidad de recursos monetarios considerables 
para estos sectores, con el 0,5 por ciento; Chile con el 0,7 por ciento; Brasil con el 0,8 por ciento; aunque 
todos muy lejos de Corea del Sur, que invertía el 3,2 por ciento en 2011. Al sumar los recursos de Colciencias 
(370 mil millones anuales) y las regalías de ciencia, tecnología e innovación (867 mil millones anuales), el 
país aumentó los recursos públicos para esta actividad y hoy cuenta con 3,2 veces más recursos, frente a los 
tradicionalmente asignados” (§. 9).

Dada la importancia que reviste la inversión destinada a ciencia, tecnología e innovación, debido a las ne-
cesidades del país en avanzar en su desarrollo y mejorar los niveles de competitividad, es necesario conocer 
cómo ha sido este proceso en el Departamento del Caquetá, a la luz de la nueva normatividad estipulada en el 
Acto Legislativo 05 de 2011, por lo cual este estudio considera importante conocer cómo vienen siendo ejecuta-
dos los proyectos, el impacto y los recursos invertidos que provienen de la explotación de los recursos naturales 
no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. La entrada en vigencia de esta 
nueva directriz que dio apertura a la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación ha generado una 
nueva oportunidad para que Colombia crezca e impacte de manera directa a las regiones, en razón del creci-
miento de los recursos invertidos a través de Colciencias.

Teniendo en cuenta que Colombia a la fecha del 30 de octubre de 2015 tiene aprobados 261 proyectos finan-
ciados por este concepto, los cuales presentan un monto de inversión que asciende a $2.144.978.685.178,74; 
para el caso del Caquetá se presenta una participación en recursos del 3,31 % y del 2,7 % en lo que se refiere 
al número de proyectos aprobados.
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Los 261 programas y proyectos aprobados a la fecha se encuentran distribuidos en 14 áreas del conoci-
miento, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla1. Proyectos por área del conocimiento.
COMPONENTE No. de proyectos 

Agropecuarias 75
Formación de alto nivel 28
Programa Ondas 28
Salud 24
Ambiente, biodiversidad y hábitat 25
Desarrollo tecnológico e innovación industrial 11
Investigaciones en energía y minería 12
Mar y recursos hidrobiológicos 12
Centros y parques 13
Electrónica, telecomunicaciones e informática 9
Apropiación social del conocimiento 7
Áreas sociales y humanas 6
Educación 5
Biotecnología 4
Ambiente, océanos y biodiversidad 2
Total 261

Fuente: Sistema General de Regalías, Colciencias, Fondo Ciencia Tecnología e Innovación.

En la actualidad se ha podido establecer que, mediante la innovación, las naciones pueden generar unas 
bases sólidas para aportar a las tasas de crecimiento, manteniendo un largo alcance y forjando resistencia ante 
los vaivenes económicos causados por una inmensa dependencia en los bienes de producción primaria. Es 
por esto por lo que la innovación se puede aplicar a toda aquella actividad económica y es prolongable a sus 
diferentes encadenamientos y al sector social; estos resultados se pueden evidenciar en crecimiento, empleo 
de calidad y mayor bienestar (Gómez y Mitchell, 2014, p. 7).

Bajo esta necesidad se da el Acto Legislativo 05 de 2011 y se expide la Ley 1530 de 2012, por lo cual es 
necesario conocer cómo y en qué condiciones se encuentra la inversión del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el Departamento del Caquetá durante el periodo objeto de estudio; de igual manera se hace ne-
cesario identificar qué tipo de proyectos se están financiando, cómo es el acceso a los recursos y qué impacto 
ha generado este sistema en beneficio de la región; y si efectivamente estos recursos apuestan a los planes de 
desarrollo y a los propósitos departamentales de ciencia, tecnología e innovación de la región.
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Metodología

La estrategia de investigación es cualitativa y se desarrolló mediante estudio descriptivo. La investigación per-
mite llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su objetivo no se basa solamente en recaudar información, 
sino en el pronóstico de las relaciones que se pueden dar entre dos o más variables. Los investigadores no son 
los más idóneos tabuladores, sino que acopian los datos con base a una teoría o hipótesis, muestran y hacen 
un resumen de la información de manera minuciosa y luego analizan los resultados con el fin de extraer gene-
ralizaciones significativas que ayuden al conocimiento.

Martínez (2011) afirma que:

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un 
interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Por 
esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comu-
nidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la 
realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, 
creencias y valores (p. 12).

Con respecto a las investigaciones descriptivas, Hernández-Sampieri (2006) manifiesta que “El propósito 
del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 
fenómeno” (p. 60). Así mismo, Dankhe (1986) afirmó que “Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis” citado en: (Hernández-Sampieri, 2006, p. 58). Por esta razón, se comprobó que estos calculan o va-
loran diversos aspectos, componentes o dimensiones del fenómeno a investigar Hernández-Sampieri (2006).

Enfoque metodológico: mixto, de tal manera que integra sistemáticamente métodos cuantitativos y cualitati-
vos para alcanzar el objetivo del estudio.

Diseño: no experimental, transaccional.

Tamaño de la muestra: no probabilística, se realizaron entrevistas a los secretarios de planeación de los dife-
rentes municipios del Departamento; de igual manera se realizaron encuestas a los actores locales, investiga-
dores, profesionales del sector de la educación, productores y empresarios que residen en el departamento del 
Caquetá, para conocer la percepción sobre la importancia y ejecución de los recursos de Ciencia Tecnología e 
Innovación en el Departamento.
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Marco teórico

Para la ejecución de la presente investigación se tuvo en cuenta la normatividad expedida por el Gobierno Na-
cional, la cual permite, de alguna manera, contar con una base jurídica, en razón a que, por ser un tema nuevo, 
no se cuenta con muchas investigaciones que sirvan de teoría para este trabajo. Frente a la normatividad se 
tiene: El Acto Legislativo 05 del 18 de julio de 2011, “Por el cual se constituye el Sistema General de regalías, 
se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen 
de Regalías y Compensaciones”. De igual manera se tiene en cuenta la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, “en 
la cual se reglamenta la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías”. El Decreto 1075 
del 22 de mayo de 2012, “Por el cual se regula la organización y funcionamiento de los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión y las secretarías técnicas, de acuerdo con lo determinado en el artículo 6 de la 
Ley N° 1530 de 2012”. El Decreto 1077 del 22 de mayo de 2012, “Por el cual se regula parcialmente la Ley No. 
1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”. La Resolución 0252 del 22 de febrero de 
2012, “Por la cual se constituye la metodología para la formulación de los proyectos de inversión susceptibles 
de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías”.

Con respecto a la expedición de la Ley 1530 de 2012, es necesario resaltar el Título IV, Capítulo II, el cual 
manifiesta tácitamente que los recursos provenientes del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación deberán 
cumplir las siguientes reglas:

Artículo 29. Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
poseerá como objeto aumentar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las 
regiones, mediante proyectos que ayuden a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento 
en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluso los proyectos coherentes con biotecnología y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudando a la mejora social, a la actividad económica, 
al crecimiento razonable y una mayor prosperidad para toda la población (Ley 1530, 2012).

Los departamentos participarán de la repartición de los recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación 
en la misma proporción en que se distribuya la suma de los recursos del Fondo de Compensación Regional 
y del Fondo de Desarrollo Regional (Ley 1530, 2012).

Artículo 30. Programas y proyectos. Los programas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los 
departamentos, municipios y distritos que se financian con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se definen, viabilizan y aprueban por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión a que 
se refiere el tercer inciso del parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política (Ley 1530, 2012).

Parágrafo Primero. La Comisión Consultiva de Alto Nivel para las comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras designará una de las universidades públicas, que hará parte del Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1530, 2012).

Parágrafo Segundo. Para efectos de la presente ley cuando el designado sea una universidad, la misma 
debe tener al menos cuatro programas acreditados y contará con un término de cinco años para acreditarse 
institucionalmente si al momento de la designación no lo está (Ley 1530, 2012).
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Artículo 31. Decisiones del Órgano Colegiado. Las decisiones del Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión se adoptarán con un mínimo de dos votos favorables. El número de votos será máximo tres (3). Uno 
del Gobierno Nacional, uno del gobierno departamental y uno de las universidades. Es necesaria la presencia 
de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno y de las universidades para la toma de decisión 
(Ley 1530, 2012)

Artículo 32. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
estará a cargo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el que se 
encargará de proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento del 
órgano colegiado, así como convocar a sus miembros. La Secretaría Técnica tendrá a su cargo la relatoría y 
elaboración de actas de las sesiones del órgano colegiado (Ley 1530, 2012).

Para dar cumplimiento a estos requerimientos exigidos por la ley, debe comprobarse de manera directa o 
mediante terceros que los proyectos que sean financiables a través de este fondo efectúen las obligaciones 
establecidas por la “Comisión Rectora para la aprobación de los proyectos por el Órgano Colegiado de Admi-
nistración y Decisión y ejercer la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión en los 
términos del Artículo 32” (Ley 1530, 2012).

De igual manera, la precitada Ley deja contemplado también qué tipo de proyectos no pueden ser financia-
dos o cofinanciados, tales como:

1. Adquisición, edificación o transformación de inmuebles.

2. Adquisición de vehículos o equipos (solamente).

3. Gastos corrientes (gastos recurrentes de carácter intacto y posterior a la terminación del programa o 
proyecto).

4. Suscripciones, afiliaciones o membresías.

5. Licencias y permisos que no estén directamente relacionadas con Ciencia, Tecnología e Innovación.

Después de las consideraciones anteriores, es necesario comprender que el Fondo de Ciencia Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías es un fondo con destinación específica, ya que va encaminado 
a la financiación de programas y proyectos regionales. Es así como, por mandato constitucional, a partir del 
año 2012 el Estado colombiano destina el 10 % de los recursos percibidos por la explotación de los recursos 
naturales no renovables, de tal manera que, como afirma COLCIENCIAS (s.f), “el SGR cuenta con un sistema 
presupuestal propio, independiente tanto del Presupuesto General de la Nación como del Sistema General de 
Participación” (§. 4).
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Es evidente, entonces, que este Fondo no depende ni de Colciencias ni de ninguna otra entidad, por lo que 
resulta necesario conocer cómo es su funcionamiento. Al respecto, COLCIENCIAS (s.f), aclara que este nuevo 
esquema está definido por las decisiones que se tomen en los OCAD (Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión), de esta manera, “las decisiones son acordadas entre los gobiernos territoriales, los representan-
tes de las universidades y el Gobierno Nacional a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD)” (§. 4).

Importancia de la ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo de una nación

Es así como el tema de ciencia, tecnología e innovación es importante para el desarrollo de una nación; al 
respecto se dice que “A través de la innovación, las industrias perfeccionan su producto, lo cual se encamina a 
un mayor crecimiento, y más recursos públicos y privados para la ciencia, tecnología e innovación” (Arbeláez 
& Parra-Torrado, 2011, p. 7).

La financiación de la ciencia, tecnología e innovación a través de recursos de regalías es un caso atípico 
en materia de políticas de apropiación de estos recursos. En el 2012 el Ministerio de Hacienda de Colombia 
realizó un examen de los sistemas de regalías de 13 países de América, Europa, Asia y África. En este 
estudio se encontró que en una gran porción de los países revisados (Noruega, Alberta, Sudáfrica, Chile, 
México y Azerbaiyán) las regalías pasan en un 100 % al presupuesto nacional, por lo que no tienen una 
destinación específica o condicionada como en el caso colombiano. En los otros casos las regalías no son 
apropiadas totalmente por el Estado y su gobierno central, pero no tienen destinación específica al sector de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Núñez, Castro, Gordillo, Roveda y Steiner, 2015, p. 24).

Con el ánimo de mejorar en el tema de ciencia, tecnología e innovación, el Estado colombiano, mediante el 
Acto Legislativo 05 de 2011 y la expedición de la Ley 1530/2012, financiara los proyectos regionales,

previo acuerdo entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, esto con el fin de permitir incrementar 
la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos 
que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo 
y en la sociedad en general, incluidos los proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la 
información y las comunicaciones (Ley 1530 de 2012).

Según la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (Departamento 
Nacional de Planeación, 2012), la actividad de Formación y capacitación científica y tecnológica incluye la 
educación formal de capital humano para la Ciencia, Tecnología, el entrenamiento, la capacitación y la espe-
cialización de niños, jóvenes y profesionales interesados en el quehacer científico, en el diseño de políticas de 
ciencia y tecnología, y en la gestión del conocimiento y de la innovación.
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Frente al tema de inversión de recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, el Departamento 
de Antioquia viene liderando en la presentación de proyectos, según el estudio realizado por Becerra (2014), 
se resalta que:

Las regiones han orientado su estrategia de inversión hacia dos objetivos: por una parte, atender problemas 
específicos a través de actividades de investigación e innovación; por otra, las regiones le han apostado 
a la formación de capital humano como una estrategia de mediano y largo plazo, capital que podrá poste-
riormente elevar las capacidades de investigación e innovación en las regiones (p. 76).

El aporte de esta investigación es el análisis de cómo han sido el desarrollo y funcionamiento del Fondo de 
Ciencia Tecnología e Innovación en el Departamento del Caquetá y si con la adopción de las políticas direccio-
nadas para el manejo e inversión de los recursos generados por el 10 % de los recursos del Sistema General 
de Regalías, se puede identificar el tipo de proyectos que se ejecutaron o están en realización para determinar 
si estos han logrado impactar en el desarrollo de la región y si tienen o no relación con los planes de desarrollo 
y los planes departamentales de ciencia, tecnología e innovación.

Resultados

En relación con el primer objetivo planteado, el cual hace referencia a cómo ha sido el proceso de inversión en 
el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Caquetá, durante el periodo 2013-2015, 
se pudo analizar que los proyectos que actualmente se están ejecutando con recursos de este fondo, cumplen 
con lo estipulado en el plan estratégico de ciencia tecnología e innovación en razón a que actualmente se de-
sarrollan tres líneas que apuntan a mejorar la competitividad, como son:

 ► Formación académica.

 ► Biodiversidad y recursos naturales.

 ► Competitividad y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa.

Tal como está contemplado en el plan estratégico manifestado por el secretario de Planeación Departamen-
tal, estos proyectos están enfocados al desarrollo regional. Es así como se encuentra en ejecución un proyecto 
para el sector ganadero, por más de treinta y un mil millones; también se ejecuta un proyecto para seguridad 
alimentaria; de igual manera se está en el cierre de la convocatoria con COLCIENCIAS para lo relacionado con 
becas de maestría para el fortalecimiento del talento humano.

Estos proyectos presentados para ser ejecutados por este fondo, requieren ser evaluados por el Consejo 
Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación (CODECTI) y se cuenta con el equipo de acompañamiento y 
articulación de COLCIENCIAS. De igual manera se solicita que estas propuestas apunten al sector agropecuario.
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Si bien es cierto que los proyectos que son aprobados deben solucionar problemas de la región, las perso-
nas aptas para participar de las convocatorias de este fondo pueden ser personas naturales o jurídicas, en el 
caso del Departamento del Caquetá, los Consejos Departamentales de Ciencia Tecnología e Innovación (CO-
DECTI) son conformados por 16 instituciones entre las cuales se encuentran actores locales, investigadores, 
profesionales del sector de la educación, productores y empresarios.

Sin embargo, la ejecución de los proyectos presenta debilidades, debido a que tardan mucho en ser apro-
bados, razón por la cual se hacen lentos los procesos al momento de resolver las necesidades de la población 
objeto. De igual manera, muchos de los proyectos son elaborados con el acompañamiento de las comunidades, 
pero al llegar a la fase del acompañamiento técnico de Colciencias sufren cambios que, en muchos casos, 
pueden superar el 80 % de la propuesta planteada.

En lo que respecta al análisis del segundo objetivo planteado, que tiene que ver con Identificar qué tipo de 
proyectos se están financiando a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento 
objeto de estudio, las fuentes consultadas manifestaron que actualmente se desarrollan algunos proyectos, 
aunque solo mencionaron el de reconversión ganadera para el Departamento –con un monto de treinta y un mil 
millones–, otro para seguridad alimentaria –del cual no se logró conocer el monto de inversión–, por último, el 
de formación de capital humano –del cual tampoco se pudo conocer el valor–.

No obstante, a través del informe entregado por la gobernadora saliente y elaborado por la Secretaría de 
Planeación del Departamento del Caquetá, se analizó que para los años 2013 y 2014 se aprobaron y ejecutaron 
los siguientes proyectos con recursos de Ciencia Tecnología e Innovación:

 ► Proyecto: Caquetá Vive Digital por valor de $3.903.000.000.

 ► Proyecto: Puntos Vive Digital para Florencia – 2 PVD por valor de $793.000.000.

 ► Proyecto: Kioskos Vive Digital – 88 KVD con un aporte total de $3.000.000.000.

 ► Proyecto: Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Ct+I) con un aporte total de $14.796.716.215.

 ► Proyecto: Ampliación de la base genética de caucho natural, Caquetá, Amazonía por valor de $ 
10.019.165.000.

 ► Proyecto: Implementación y validación de modelos alternativos de producción ganadera en el 
Departamento del Caquetá con un aporte total de $ 31.524.926.457.

 ► Proyecto: Restauración de áreas disturbadas por implementación de sistemas productivos agro-
pecuarios en el Departamento Caquetá con un aporte total de $ 14.035.810.312.

 ► Proyecto: Fortalecimiento programa Ondas, COLCIENCIAS, todo el departamento del Caquetá 
por valor de $ 2.538.140.050.
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Se encontró que el total aprobado para estos proyectos fue de $80.610.758.034, cuyo desarrollo involucra 
a varias entidades del Departamento; también se evidencia que estos proyectos apuntan a los ejes de biodiver-
sidad, formación académica y fortalecimiento a productores.

Frente al desarrollo de este objetivo, se pudo concluir que de los 16 secretarios de planeación de los mu-
nicipios y del Departamento del Caquetá, más del 60 % no tenían conocimiento de este Fondo –por lo que se 
torna relevante esta investigación–; dado lo anterior, los secretarios solicitaron capacitación sobre este tema 
con el fin de tener argumentos rigurosos al momento de aprobar o diseñar proyectos que apunten a mejorar en 
competitividad y avanzar en ciencia, tecnología e innovación.

En el caso de los 232 encuestados, es bueno resaltar el nivel de estudios que tienen: una gran mayoría, el 
39,3 %, son bachilleres, seguido de un 28,2 % que son de pregrado, y un 26,1 % que cursaron hasta grado de 
primaria.

En esta muestra se encontró que una gran mayoría conoce qué tipo de proyectos se están ejecutando, 
ya que los identificaron como proyectos de biodiversidad, ambiente y desarrollo rural (ver Figura 1); en cifras 
significa que un 40 % de la población conoce para qué tipo de proyectos están destinados los recursos de las 
regalías. Por otro lado, más del 60 % de las respuestas no son satisfactorias, porque nos permite demostrar 
que la gente del común no conoce con veracidad para qué son destinados los recursos de regalías. Este últi-
mo aspecto, a los gobiernos locales y departamentales recomendamos realizar procesos de divulgación a la 
comunidad.

Figura 1. Grado de conocimiento de proyectos financiados con recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la importancia de este tipo de proyectos para el Departamento, en el 37 % de las respuestas se 
afirma que lo son porque generan un desarrollo científico, tecnológico y de innovación para buscar excelentes 
niveles de competitividad; en el 20 %, que estos proyectos permiten desarrollar altos niveles de investigación y 
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productividad para impulsar la innovación; en el 13 %, que dichos proyectos son un componente esencial, como 
lineamientos estratégicos para la competitividad de un país; mientras que en un 30 % se afirma que todos los 
anteriores son importantes.

Dado el bajo conocimiento sobre el tema, la muestra encuestada considera de vital importancia que los go-
bernantes de turno socialicen los programas que se manejen con recursos de ciencia, tecnología e información 
–esto se muestra en la anterior gráfica–, ya que un 56,8 % de la muestra encuestada afirma estar muy de acuer-
do con la divulgación de estos proyectos; seguidamente de un 34,1 % que dice estar totalmente de acuerdo con 
la socialización de estos proyectos; de un 9,1 % que no está de acuerdo con la divulgación desglosada; de un 
6,6 % que está en desacuerdo; y, finalmente, un 2,5 % que está totalmente en desacuerdo con la socialización 
de los programas que se manejan con los recursos de ciencia y tecnología e innovación (ver Figura 2).

Figura 2. Necesidad de socializar los programas ejecutados por el Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: elaboración propia.

En lo que corresponde al tema de manejo de recursos, los encuestados manifestaron no estar de acuerdo en el 
modo como se vienen ejecutando, pues no se ven de manera transparente y no están cumpliendo con lo estableci-
do en la norma. Es así como el 67% de la muestra afirma estar en desacuerdo con los procesos de transparencia 
en la administración de los recursos, aunque un porcentaje del 32.6% afirma que está entre muy en de acuerdo 
y totalmente de acuerdo con el manejo y la transparencia de los mismos, esto se puede observar en la Figura 3.

Figura 3. Manejo de recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: elaboración propia.
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Frente a esta situación del manejo de los recursos y su inversión para contrarrestar las necesidades de las 
comunidades, es necesario que estas conozcan, en primer lugar, los proyectos que se deben visualizar, así 
como el desarrollo y seguimiento de estos, para verificar que efectivamente se estén manejando como debe 
ser en el Departamento, con el fin de generar mayor equidad social en los sectores más vulnerables y, de paso, 
verificar que estén promoviendo el desarrollo y la competitividad regional, de tal manera que favorezcan la res-
tauración social y económica del Departamento.

Conclusiones

Se considera que algunas comunidades están desinformadas sobre la inversión de estos recursos y, adicional 
a eso, desconocen de Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue aprobado para el Departamento, con 
una vigencia a futuro, a partir del 2012 hasta 2025. Igualmente es importante mencionar que el desconocimien-
to obedece también a la metamorfosis que sufren los proyectos diseñados con las comunidades, frente a lo 
que realmente se aprueba, ya que como lo manifestó el secretario de Planeación Departamental, en algunos 
casos su variación es del 80 % respecto de lo planteado inicialmente; por ello él considera necesario que, en lo 
posible, se respeten las decisiones que toman los entes territoriales, pues no se cumple con la razón de ser; de 
igual manera concluye el secretario que la Federación Nacional de Departamentos debe tener el control de los 
recursos y COLCIENCIAS solamente debiera asumir la mesa técnica y de mejoramiento de las propuestas, lo 
cual agilizaría más las propuestas.

Debido al desconocimiento y a la no divulgación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, un 67 % 
de los ciudadanos del común está en desacuerdo con la transparencia que se le da a la ejecución de estos 
recursos, ya que ellos no tienen el conocimiento para poder fiscalizar si realmente se está ejecutando el monto 
destinado para los proyectos que se aprobaron para el Departamento; esto hace que dentro de las comuni-
dades se pregunten por qué los gobernantes no dan a conocer estos proyectos, si es que esconden algo, o 
realmente no tienen ningún interés en que los ciudadanos estén enterados de los recursos que se destinan para 
el Departamento.

El impacto social que ha generado el Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación es significativo, ya que con 
los puntos de Vive Digital, una gran cantidad de estudiantes ha sido beneficiada pues se reúnen en los puntos 
estratégicos para poder realizar las tareas que les dejan en las universidades o colegios.
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Resumen
Este artículo presenta una reflexión construida con base en revisiones documentales. Se dis-
cute el concepto de justicia en el campo tributario, mostrando sus diferentes dimensiones y 
posibles implicaciones económicas, sociales y políticas. El objetivo principal ha sido analizar 
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Teniendo en cuenta lo anterior se revisan diversas posturas. La discusión del concepto de 
justicia genera varias definiciones que se adaptan al contexto en el cual se utiliza, vinculando 
este concepto con nociones como equidad, sociedad, igualdad, política, evasión y fraude. La 
justicia tributaria define los impuestos que cada contribuyente deberá aportar al fisco para que 
exista equidad entre el Estado y la sociedad, sin dejar de lado las necesidades que tienen 
los diferentes gobiernos para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las necesidades 
básicas de los ciudadanos.

Palabras clave
Justicia tributaria; Sociología fiscal; Hacienda pública; Investigación tributaria; Contabilidad 
tributaria.

Abstract
The theme raised for the development of this article is the concept of justice in the tax field, 
dealing with different nuances of it and its possible economic, social and political implications. 
The main objective for its elaboration was to analyze the concept of tax justice, within the 
framework of the taxes that are assigned at the different economic levels found in society. It 
is developed in an organized way, based on three main themes that cover the sociological, 
research and tax fields. For its development, the article presents the reflection built based on 
documentary reviews.

Taking into account the above, various positions are reviewed. The concept of justice lends itself 
to obtain several definitions that adapt to the context in which it is used, linking this concept with 
notions such as equity, society, equality, politics, evasion and fraud. In addition, this concept 
defines the taxes that each taxpayer must contribute to the Treasury, so that there is equity 
between the State and society, without neglecting the needs of different governments for the 
proper functioning and fulfillment of the basic needs of each individual.

Keywords:
Tax justice; Fiscal sociology; Public finance; Tax research; Tax accounting.
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Introducción

La tributación en Colombia ha sido muy estudiada desde sus aspectos jurídicos, tanto constitucionales como 
legales y de jurisprudencia. Sin embargo, en este texto se desarrollan otros aspectos complementarios que 
también pueden resultar de importancia para el público interesado en los efectos sociales del tributo, en el 
sentido propuesto por la sociología fiscal. El presente escrito se desarrolla con el fin de analizar diferentes apro-
ximaciones al concepto de justicia tributaria, cómo se compone y cuál es el fin que puede tener en la sociedad.

En primer lugar, se discuten algunas nociones de la sociología fiscal, una vertiente de análisis tributario que 
indaga por las implicaciones sociales de los procesos tributarios. En esa medida, la sociología fiscal es un con-
texto general para analizar la justicia tributaria, lo cual se realiza en la segunda parte. Finalmente, se abordan 
las posibles relaciones de la justicia tributaria con la Hacienda Pública.

El artículo fue elaborado por medio de técnicas de análisis documental, partiendo de las diferentes fuentes 
estudiadas; se seleccionaron las más significativas, desglosando los conceptos y procurando observar diferen-
tes puntos de vista de los autores acerca de las relaciones entre el tributo, el Estado y la sociedad. Se pretende 
que este texto sirva como invitación a la reflexión sobre las relaciones entre tributación y sociedad por parte de 
estudiantes, profesionales y demás interesados en el tema.

Sociología, política e investigación fiscal

La sociología fiscal se orienta al estudio de las sociedades a partir de sus relaciones con el Estado y el fisco, 
de acuerdo con Leroy (2007) (como se citó en Pastor-Arranz, 2015, p. 313), “la esencia de la investigación de 
la sociología fiscal o sociología de los impuestos debe centrarse en investigar las relaciones entre la fiscalidad, 
el Estado y la sociedad”. Se podría decir, entonces, que es un estudio amplio, que va más allá del análisis del 
tributo en sí, pues la sociología fiscal se centra en examinar el rol que ejerce el Estado tanto en la emisión de 
los tributos como en la recaudación de los mismos, el rol de lo político en cuanto la creación, modificación o 
eliminación de leyes y normas que afectan un tributo y cómo se relaciona la sociedad frente a estas fuerzas 
de poder; entendido de otro modo, se trata del estudio de lo fiscal como un análisis multidisciplinar entre los 
involucrados en un tributo.
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Las relaciones sociales alrededor del tributo han tenido muchas manifestaciones, la sociología fiscal aborda 
tales cuestiones y es una ruta de entrada al concepto de justicia tributaria. El diseño de cualquier política tribu-
taria impacta a los diferentes grupos sociales, de manera que beneficia a unos y afecta a otros. Las diferencias 
sociales en materia fiscal siempre han existido y para Restrepo (2005) “las exenciones y privilegios injustifi-
cados presentan una dificultad adicional al atentar contra el principio de justicia, toda vez que el grueso de la 
carga tributaria recae sobre pocos sectores” (como se citó en Vargas-Restrepo, 2012, p. 221). Si las políticas 
fiscales se diseñan para un sector en particular, por ejemplo, los grandes contribuyentes, u otros actores con 
gran capacidad de influencia en las decisiones legislativas, son estos entonces quienes disfrutan más de los 
beneficios que traen consigo dichas políticas, generando asimetrías en la sociedad.

El mayor número de beneficios son concedidos a las personas jurídicas y contribuyentes con actividades 
productoras de renta pertenecientes a determinados sectores o ubicados en zonas geográficas especiales; 
en tanto que las personas naturales que derivan sus ingresos de las denominadas rentas de trabajo (salarios, 
honorarios, comisiones y servicios) no logran acceder a las exenciones y las minoraciones estructurales de 
las que pueden hacer uso en el impuesto sobre la renta suelen ser bastante limitadas (Vargas-Restrepo, 
2012, p. 221).

De esta forma se genera un proceso tributario injusto, donde las personas naturales pueden terminar siendo 
más vulnerables. El diseño de cualquier política fiscal se hace de acuerdo con decisiones estatales que llevan 
a la aplicación real de unos determinados intereses sociales. Muchas de esas normas y políticas tributarias 
pretenden lograr mecanismos de control que permitan que los contribuyentes no acudan al fraude fiscal. En 
otros casos, es el mismo Estado quien establece los famosos beneficios para que algunos contribuyentes o 
empresas puedan acogerse a estas leyes que les otorgan exenciones y puedan obtener rebajas en el impuesto 
de renta u otros tributos. Por otra parte, en las prácticas empresariales y económicas cotidianas hay quienes 
consideran que por los altos costos que genera tener empresa es “válido” recurrir a procesos de evasión o elu-
sión fiscal. Todos estos aspectos son susceptibles de estudio en perspectiva social; la sociología fiscal indaga 
por las motivaciones e implicaciones sociales que están detrás de las medidas fiscales.

Por tal razón, la investigación tributaria es fundamental para el desarrollo de la sociología fiscal, “debe signi-
ficarse que la carencia de investigaciones de sociología fiscal limitaría la perspectiva de los planificadores de la 
política fiscal, quienes dispondrán de menos elementos para el diseño de impuestos y de la estructura tributaria” 
(Pastor-Arranz, 2015, p. 313). Este tipo de estudios permite la toma de decisiones fiscales adecuadas para la 
sociedad, de lo contrario no se lograría imponer unos tributos justos, como pretende la sociología fiscal, sino 
que limitaría el desarrollo de la estructura tributaria a un determinado y seleccionado grupo, generando más 
asimetrías e injusticias sociales; la sociología fiscal permite observar posibles inequidades de algunos tributos 
cuando no consultan las necesidades reales de la población.
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La importancia del estudio sociológico de los asuntos fiscales proviene de los múltiples vínculos que mantiene 
con las actividades políticas y económicas y sus efectos sobre las condiciones de vida de la población, con 
las formas de organización política e incluso con las prácticas, representaciones y percepciones culturales de 
los distintos grupos y sujetos sociales (Velásquez, 2009, citado por Pastor-Arranz, 2015, p. 318).

Así, el desarrollo de un adecuado estudio en materia tributaria podría influir en una planeación fiscal perti-
nente, equilibrando los intereses de la sociedad y del Estado; se deben conocer los diferentes tipos de necesi-
dades que enfrenta la sociedad hoy en día, para llegar a una posible modificación y reestructuración del marco 
normativo vigente. Algunos temas de interés de la sociología fiscal son la percepción social de los impuestos, el 
fraude tributario y la evasión. Pueden existir en la sociedad diferentes factores o motivaciones que llevan a las 
personas a incumplir la ley fiscal, según Pastor-Arranz (2015):

La sociedad expresa un pulso en actos cotidianos que van desde la evasión, mediante las posibilidades 
que permite la misma ley fiscal (elusión), hasta la abierta actitud de rebeldía y la decisión de no pagar las 
contribuciones como respuesta social a una diversidad de conflictos sociales (evasión) y la mala imagen de 
la Hacienda Pública. Cabe recordar que diversas revoluciones sociales han tenido su origen en la pretensión 
de la autoridad fiscal de recaudar mayores ingresos públicos (p. 316).

En el asunto de las defraudaciones al fisco, diariamente hay ciudadanos que buscan la manera de evadir 
y pagar menos por sus impuestos o tienen la convicción de no pagarlos por las diferencias que se presentan 
entre los contribuyentes y el Estado, quien es el encargado de recaudar los tributos. Podemos basarnos en el 
pensamiento de Pastor-Arranz (2015) cuando afirma que “una de las unidades de análisis que más preocupa a 
los Gobiernos es el fraude fiscal pues actualmente supone un serio problema. Es más, se ha llegado a afirmar 
que la evasión es un fenómeno universal” (p. 316). De acuerdo con Morales-Manchego (2018), se estimaban en 
2017 unos niveles de evasión del 21 % en el IVA y del 35 % en el impuesto de renta. Esta problemática ocasiona 
recibir menos ingresos por parte de los contribuyentes, lo que dificulta al Estado una equitativa redistribución 
de riquezas y la posibilidad de brindar o garantizar la satisfacción de necesidades primarias del pueblo en ge-
neral. La evasión del impuesto se genera a partir del desacuerdo del contribuyente frente al Estado por algún 
motivo, legítimo o no, pero es este un fenómeno ético del día a día; preocupa a los gobiernos el fraude, pero 
ellos mismos deben garantizar a las personas más confianza y seguridad para que este se vaya terminando, 
es cuestión de generar deberes y sustentarlos con derechos. Si se toma por justo el sentido aristotélico de “lo 
legal y lo igual”, ambos extremos son injustos, tanto la imposición de obligaciones tributarias que no consulten 
las necesidades sociales, como la evasión por parte de aquellos que se niegan a reconocer y pagar sus obliga-
ciones ante el Estado y la sociedad. Para el estudio de las percepciones sociales del tributo, la sociología fiscal 
se apoya en disciplinas como la psicología social y la economía del comportamiento. Desde esta perspectiva 
se encuentra que:
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La evasión y la elusión fiscal, al igual que los demás mecanismos utilizados por los agentes económicos 
con la finalidad de defraudar el Estado, encuentran sustento en percepciones negativas de los servicios 
gubernamentales, inversiones mal intencionadas de los recursos públicos, las inestabilidades políticas y de 
administración pública, y la ineficiencia de las entidades de control (Pacheco-Carrascal, 2017, p. 30).

En este trabajo se hace alusión a la “percepción de equidad” como una variable influyente en el compor-
tamiento tributario de los ciudadanos. Las personas actúan en un sentido positivo cuando se genera un com-
portamiento tributario de cumplimiento con base en motivos altruistas, nociones de justicia y equidad social y 
así “condicionan la toma de decisiones que afectan a otros” (Pacheco-Carrascal, 2017, p. 14), o, en un sentido 
inverso, cuando la percepción de equidad es negativa, ello influye en un comportamiento de incumplimiento 
tributario.

Al hablar de la equidad como un elemento de justicia tributaria se tienen principalmente dos perspectivas 
que han sido muy estudiadas en la Hacienda Pública. En primer lugar: la equidad horizontal, la cual:

Requiere que aquellos con el mismo estatus –ya sea medido por la capacidad o por alguna otra escala 
apropiada– deben ser tratados de la misma manera y por lo tanto deben pagar la misma cantidad de 
impuestos y recibir la misma cantidad de beneficios (Steuerle, 2002, p. 258).

En segundo lugar: la equidad vertical, que “generalmente requiere que aquellos con menos capacidad 
sean tratados favorablemente en relación con aquellos con mayor capacidad. La progresividad a menudo se 
considera sinónimo de equidad vertical” (Steuerle, 2002, p. 258). Pero los grupos sociales que más devengan 
estarían en desacuerdo con que ellos debieran pagar más que los demás por lo que se requiere de un análisis 
profundo para determinar las causas de los hechos sociales y cómo repercuten para construir una justicia tri-
butaria. Todos estos aspectos son objeto de preocupación en la sociología fiscal. Entonces, la sociología fiscal 
es una disciplina que, apoyada en herramientas de la investigación tributaria y en otras disciplinas sociales, 
puede generar criterios que permitan construir políticas tributarias que sean justas de acuerdo con los criterios 
de justicia que se propongan. En todo caso, el concepto de justicia es bastante complejo, como da cuenta la 
siguiente sección.
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Nociones de justicia tributaria: justicia como equidad
La justicia es la virtud sobre la cual deben edificarse las estructuras sociales y definirse el marco normativo bajo el cual se regule 
la forma de interactuar de los miembros de la comunidad. Así mismo, la justicia deberá caracterizar el vínculo jurídico que existe 

entre el Estado y sus administradores (Vargas-Restrepo, 2012, p. 211).

El concepto puede generar complejidad toda vez que toca con aspectos económicos y éticos de la condi-
ción humana, “la justicia tributaria es un concepto abstracto, inacabado, fundamentalmente valorativo y que, 
por ende, muta según el contexto social. Es realmente problemático llegar a una concepción satisfactoria y 
definitiva de la justicia tributaria” (Bolaños-Bolaños, 2017, p. 61). De acuerdo con esta autora, indagar sobre la 
justicia es remitirse a la condición del ser humano como ser pensante dispuesto a reclamar o a pronunciarse 
sobre aquello que considera bueno o malo, deseable o indeseable, aquello que acepta o rechaza. La justicia es 
un concepto altamente valorativo, del deber ser, dado su rasgo ético.

Jurídicamente, la justicia implica una igualdad de todos ante la ley, pero esto puede no ser suficiente, “la 
igualdad, además de considerar a todos los hombres iguales ante la ley, supone la igualdad en derechos y 
oportunidades, lo cual agrega complejidad al tema de lo justo, y concretamente del impuesto justo” (Vargas-
Restrepo, 2012, p. 209). Esta igualdad política también da la posibilidad de que la sociedad pueda decidir sobre 
los temas específicos del Estado, entre estos la generación y modificación de los tributos.

En tal sentido, el Estado debe prever y vigilar unas políticas públicas que son esenciales para todos, es de-
cir, para mejorar la calidad de vida de todas las personas, y ello funciona con los tributos que se deben pagar al 
Estado para satisfacer las necesidades básicas distribuyendo el gasto social entre las regiones, los sectores y 
grupos sociales que se requiera. La justicia tributaria es un concepto complejo de comprender, ya que se adapta 
a cualquier ambiente y al contexto donde sea utilizado.

Unos de los elementos que configuran la justicia tributaria es la equidad, que según Steuerle (2002) se 
divide en tres dimensiones: horizontal, vertical e individual, gracias a lo cual se hace más difícil tratar de ho-
mogenizar su significado y utilización dentro de una política fiscal acorde a las necesidades y capacidades de 
la sociedad: “la tensión real entre estos componentes complica los esfuerzos para elaborar una política fiscal 
‘justa’, lo que incita a debates políticos que invocan la retórica de la equidad sin comprometer su sustancia” 
(2002, p. 253). Steuerle (2002) indica, además, que la progresividad como medida de la equidad es una va-
riable muy compleja y que puede llegar a ser incluso contradictoria, explica que “a veces lo que se denomina 
una política fiscal regresiva y política de gastos regresiva aún pueden ser progresivos” (p. 278), con lo cual se 
entiende que un mismo sujeto puede experimentar simultáneamente progresividad o regresividad en su propia 
estructura tributaria.
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Un análisis integral del tributo requiere estudiar los problemas de equidad y planeación fiscal para determi-
nar la carga impositiva entre los diferentes contribuyentes. Muchos teóricos están del lado de esta afirmación, 
pero existen otros que defiende la posición de que son dos variables totalmente independientes. La equidad 
debe analizarse en diferentes dimensiones.

Algunos teóricos han argumentado que la equidad horizontal y vertical son caras diferentes de la misma 
moneda. En otras palabras, el argumento de que aquellos que tienen menos deben pagar menos y recibir 
más, refleja la misma preocupación de que aquellos con el mismo estatus sean tratados de igual manera. 
Esta creencia se deriva en parte de un concepto de equidad en el que las personas se ubican en una sola 
escala de modo que el impuesto o gasto apropiado sea una función simple de lo que se mide en esa escala 
(Steuerle, 2002, p. 258).

Si una persona paga sus tributos, lo mínimo que espera es que se vean reflejados en algún tipo de be-
neficio propio o común para el cual contribuyó, para que así el Estado funcione de tal forma que pueda dar 
cumplimiento a los fines esenciales. La Hacienda Pública se encarga de ayudar a distribuir de forma oportuna 
los recursos del Estado a los diferentes entes territoriales para contribuir con lo justo y proporcional. De acuerdo 
con Vargas-Restrepo (2012):

deben cumplir con unos fines constitucionales y legales en virtud de los cuales deben crear los mecanismos 
para que la población pueda acceder a los servicios públicos y de esta manera satisfacer sus necesidades 
básicas y disfrutar de sus derechos fundamentales (p. 207).

Partiendo desde el concepto jurídico de justicia tributaria, se puede entender que esta se da cuando la 
norma o el deber son aplicados de forma correcta. Pero también debe analizarse lo justo en sus efectos econó-
micos, de acuerdo con Vargas-Restrepo (2012):

Lo justo también concierne a lo proporcional, lo cual está dado por la justa distribución de sacrificios y 
beneficios entre las personas involucradas en un proceso determinado. En la hacienda pública, por ejemplo, 
ha de imponerse justamente la carga impositiva entre los asociados de un Estado a fin de obtener recursos 
que permitan financiar el gasto público (p. 214).

La justicia tributaria debe estar además en consonancia con los procesos distributivos. El asunto se complica 
en cuanto los contribuyentes perciben o tienen diferencias reales acerca de la equidad de lo que se debe pagar: 
“la imposición de la justa carga tributaria a los contribuyentes resulta bastante compleja, máxime cuando surgen 
dilemas al momento de establecer tarifas que generan trade off entre eficiencia y equidad-justicia” (Vargas-
Restrepo, 2012, p. 216)2. El aporte con el impuesto pagado por la población es de obligatorio cumplimiento y 
determinado en las leyes, su incumplimiento genera multas; entonces es allí donde se ve la complejidad del 

2  De acuerdo a los conceptos económicos, un efecto trade off consiste en un desplazamiento o pérdida de una cualidad deseada, por obtener otra. En este caso, tener un sistema impositivo más eficiente, 
sacrificando la justicia tributaria, o, al contrario, en la búsqueda de mayor justicia perder eficiencia del sistema.
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asunto, pues si llegan a ser tan elevados, al punto de que la población perciba que no se ven reflejados en su 
costo-beneficio, ello conlleva un desequilibrio (tal vez una inequidad) porque no es justo que todos paguen sin 
tener en cuenta su capacidad de generar ingresos, pero además que los beneficios recibidos del Estado no 
sean acordes al aporte ciudadano realizado. Sobre esa equitativa distribución de las cargas tributarias se ha 
pronunciado la jurisprudencia constitucional cuando manifiesta que para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los ciudadanos se debe considerar su capacidad contributiva, de modo que la tributación 
permita “reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad” (Corte Constitucional, 1998, 
p. 24), y según esa capacidad contributiva determinar la carga fiscal con criterios de progresividad, “a fin de 
alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional” (Corte Constitucional, 1998, p. 24).

La justicia tributaria implica a todos los sectores sociales, es un ciclo en el que cada ciudadano, según su 
capacidad, pagará un tributo (o no lo hará si no tiene la capacidad para ello), y luego esos recursos el Estado 
deberá plasmarlos en unos ámbitos de bienestar para la comunidad en general. Sin embargo, no se debe en-
tender esa equidad como una equivalencia directa entre “lo pagado” y “lo recibido”, ya que cada tipo de tributo 
tiene una naturaleza diferente. De acuerdo con Steuerle (2002), es posible aplicar algunos tributos de manera 
que no violen el principio de equidad individual, o al menos se minimice el alcance de la violación, en estos ca-
sos “la transacción entre el individuo y el Estado es voluntaria, y el individuo no pagaría a menos que recibiera 
un beneficio por el precio pagado” (p. 261). Las tasas serían un ejemplo de tal situación. Sin embargo, en los 
impuestos propiamente dichos no se da esta compensación directa de forma individual entre lo aportado por el 
ciudadano y lo recibido por este de las transferencias y gasto público.

El concepto de justicia tiene una gran cantidad de posturas y significados a lo largo de la historia, cada quien 
adapta el concepto a sus necesidades individuales, sin pensar en qué es lo justo para los demás. Acercando 
este concepto al campo tributario, la justicia es vista como uno de los más importantes principios constitucio-
nales en los cuales se basa el Estado para el desarrollo de las normas que actualmente rigen en nuestro país.

En el campo de la hacienda pública y del derecho tributario aparece como uno de los principios rectores, e 
inclusive podría señalarse que todos los demás principios de la tributación tienden al de justicia. Es como si 
este principio incluyera a todos los demás. Pero, aun así, ¿cómo comprenderlo y aplicarlo debidamente en 
estos ámbitos? (Vargas, 2012, p. 207).

Al estudiar los principios jurídicos tributarios que consagra la Constitución Política y al tratar más profun-
damente la jurisprudencia nacional, se encuentran desarrollos normativos disímiles que proclaman justicia 
tributaria, pero que distan de practicabilidad, que amoldan la justicia al tenor de los intereses económicos y 
políticos de cada Gobierno con lo cual se alejan de la verdadera justicia tributaria, aquella que compensa y 
distribuye, manifestada en imposiciones ponderadas desde las posibilidades. Son declaraciones normativas 
y jurisprudenciales que requieren un mayor desarrollo jurídico al amparo del derecho comparado y que 
necesitan ser tratadas sistemáticamente por el derecho (Bolaños-Bolaños, 2017, p. 66).
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De la afirmación de Bolaños-Bolaños puede decirse, entonces, que en Colombia no se ha construido una 
gobernanza democrática estable que permita la aplicación de criterios de justicia tributaria; por el contrario, la 
institucionalidad inestable ha forjado una gobernanza de lo tributario supeditada a intereses particulares de 
cada gobierno, no del Estado social de derecho. En particular sobre la eficiencia, las acciones negligentes 
atentan contra ella y en esa medida promueven una “injusticia tributaria”. Es verdad que en tales normas y ju-
risprudencias la justicia ha velado por que algunos impuestos sean equitativos, es decir que los contribuyentes 
paguen de acuerdo al nivel de ingresos y otros aspectos; pero existen tributos, como es el caso del impuesto 
al consumo, que no distingue niveles de ingreso a la hora de recaudar, este impuesto está ligado en gran parte 
a necesidades básicas, quiere decir que los que tienen gran capacidad de adquisición podrán acceder a todos 
los bienes y servicios que se necesiten y a todos los que se les antojen, las demás personas que tienen un 
nivel socioeconómico bajo tendrán, entonces, que recurrir a bienes y servicios de baja calidad o, en su defecto, 
abstenerse y disminuir así su bienestar, afectando la satisfacción de sus necesidades.

La jurisprudencia tributaria en Colombia parece estar muy atravesada por las doctrinas de la justicia tributa-
ria. La sociedad está en constante cambio, lo que nos muestra que hay una evolución constante del ser humano 
por adquirir más conocimientos, incluyendo su propia situación tributaria. El concepto de justicia y su desarrollo 
no deben aplicarse afectando a la comunidad, por el contrario, esta debe actualizarse cada día para que cumpla 
con su naturaleza igualitaria.

De hecho, los contribuyentes al imponérseles la carga tributaria que deben soportar, se preguntan de 
manera instintiva y racional sobre el principio de justicia y pretenden encontrar respuestas frente a la cuantía 
que deben pagar, la cual analizan dentro de un marco general en el que relacionan dicha cuantía con los 
beneficios que puedan recibir del Estado y con los fenómenos políticos frente a los que sienten escozor, tales 
como la corrupción y la formulación de normas que benefician intereses particulares, lo cual genera en ellos 
el rechazo y la necesidad de protestar contra lo que a toda luz es injusto (Vargas-Restrepo, 2012, p. 215).

La justicia tributaria como principio dependerá también, entonces, de los mecanismos que se utilicen para 
desarrollar ciertas políticas fiscales, pero a la hora de la verdad estos mecanismos solo favorecen a una parte 
de la población, lo que genera desigualdad, y no se cumple, por tanto, con el concepto de justicia; la justicia 
tributaria no deberá centrarse solo en puntos económicos o favoritismos, porque ello contribuye a ampliar las 
asimetrías entre diferentes grupos sociales.

Aunque se establecen algunos mecanismos de política fiscal tales como las exenciones y los beneficios 
tributarios cuyo objetivo es contribuir a desarrollar el principio de justicia tributaria, también es cierto que 
estos se conceden principalmente en el impuesto sobre la renta y complementarios, y en la generalidad de 
los casos, para sectores específicos de la economía o solo para algunas actividades productivas (Vargas-
Restrepo, 2012, p. 220).
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En síntesis, cuando se habla del sistema tributario basado en la justicia, estamos adentrándonos en un 
amplio y confuso campo. La complejidad que tiene este tema conlleva evaluar cómo se está gestionando el 
sistema tributario en el marco de un sistema mayor que lo contiene, la Hacienda Pública, teniendo en cuenta 
que el propósito general no es solo la obtención de los recursos para que un gobierno desempeñe sus planes, 
sino también el cumplimiento de los fines de las comunidades, los cuales son esenciales pues queda claro que 
“si bien los tributos nacieron con una finalidad financiadora, afincándose en los impuestos, este no es el único 
propósito” (Bolaños-Bolaños, 2017, p. 60).

Tributación, Hacienda Pública y contabilidad

La Hacienda Pública ha sido definida en varios sentidos. Puede entenderse como “el estudio de la actividad fi-
nanciera del sector público” (Corona y Díaz, 2003, p. 4), por el cual se estructura el conjunto de elecciones eco-
nómicas que en materia de ingresos y gastos debe realizar el Estado para cumplir con sus finalidades. En esta 
definición pueden observarse dos ámbitos importantes de las finanzas estatales, los ingresos, donde se incluye 
todo tipo de recaudos y tributos, y los gastos, que expresan la forma como se usan y asignan tales recursos.

Siguiendo estos mismos autores, la Hacienda Pública en los últimos años ha ido ampliando su concepto 
hacia una visión de “economía pública” la cual consiste en “el conjunto de decisiones económicas y elecciones 
que realiza la autoridad gubernamental y las impone de forma coactiva, en un determinado contexto de propie-
dad de los factores productivos” (Corona y Díaz, 2003, p. 4). Esta definición resalta las relaciones del Estado 
haciendalista con otros actores con los que se relaciona, casi siempre, de forma coactiva para imponer sus 
políticas y decisiones.

En materia financiera, la Hacienda Pública tiene la función de conseguir los recursos necesarios para 
mantener la infraestructura del Estado, utilizando los mecanismos de recaudación que se consideren apro-
piados. Sin embargo por su carácter coactivo, la sociedad no tiene muchas posibilidades de elegir si tributa o 
no, entonces si los componentes de carácter no voluntario incorporados a la sociedad causan reacciones, la 
sociedad se manifiesta frente a lo impositivo, lo cual es materia de estudio en la sociología fiscal, como se indicó 
anteriormente, “la metodología sociológica permite examinar los tributos desde una orientación multidisciplinar 
incorporando los factores de carácter social en la evaluación del comportamiento de la sociedad frente a la 
recaudación impositiva” (Pastor-Arranz, 2015, p. 313).

De acuerdo con Barquero (2002) (como se citó en Bolaños-Bolaños, 2017), los impuestos cumplen una 
doble función, la financiera y la redistributiva. La función financiera se basa en la obligación del contribuyente 
de aportar a las arcas públicas, que son una fuente de financiación para el buen funcionamiento del Estado, 
quien debe garantizar la distribución a las entidades territoriales de todos los recursos pactados desde la 
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Hacienda Pública. Y la función redistributiva se fundamenta en el derecho de los ciudadanos, quienes esperan 
ver reflejados sus tributos en una mejor calidad de vida. Volviendo brevemente al asunto de las percepciones, 
tales distribuciones llegan a ser socialmente cuestionables, pues los ciudadanos pueden percibir problemas 
como la ineficiencia o la corrupción que, desafortunadamente, en diferentes ámbitos juega una influencia muy 
importante en la sociedad, por esto muchas veces no se cumple lo que inicialmente se propone.

Cuando los impuestos no se ven reflejados en la inversión a los entes territoriales y los contribuyentes están 
en desacuerdo tienen el beneficio de la duda. Se necesita un sistema en el que se vean reflejados los recursos 
garantizando los derechos fundamentales. Así, no solo la dimensión financiera hace parte del sistema estatal, 
lo social es de gran importancia, de esto depende la calidad de vida de cada ciudadano con unos mínimos 
vitales esenciales de acceso a los servicios públicos, vivienda digna, educación, protección y seguridad, entre 
otros; es decir, protección ante la inequidad que se refleja en los estratos socioeconómicos. Bolaños-Bolaños 
(2017) plantea que: “la gobernanza democrática exige un sistema financiero estatal que funcione, que respon-
da al requerimiento de recursos para la materialización de los derechos fundamentales, económicos sociales, 
culturales y colectivos” (p. 57).

Se infiere, entonces, que por medio de la Hacienda Pública el Estado obtiene recursos y luego los redis-
tribuye con el fin de materializar derechos fundamentales. Como ya se ha indicado, la sociología fiscal nos 
permite entender cómo se comporta el ser humano individualmente y en comunidad frente a la imposición de 
tributos, lo que además conlleva mirar los mecanismos que existen para recaudar dichos impuestos. También 
pueden estudiarse, en tal sentido, las normas contables que han regido y rigen en la actualidad, analizando qué 
prácticas contables permiten reacciones adversas o desfavorables ante el tributo. La planeación de políticas 
contables, en relación con las tributarias, le puede servir a los contribuyentes, bien para acelerar el impacto 
tributario o bien para diferirlo tanto como le sea posible dentro de las condiciones válidas de las normas con-
tables. Eso se verá reflejado en unas diferencias entre las bases contables y las tributarias, que se explicarán 
razonablemente en una conciliación fiscal, pero a efectos de lo que interesa en este trabajo cabe preguntarse 
por cuáles comportamientos se realizan con mayor o menor intensidad y sus consecuencias en la Hacienda 
Pública por la vía del recaudo. Ello es un tema que amerita su revisión en clave de sociología fiscal.

En otro escenario, algunas personas naturales por ser comerciantes deben llevar libros de contabilidad, se-
gún las disposiciones del Código de Comercio, pero no lo hacen. Ello afecta la forma y cantidad de los ingresos, 
costos y gastos reportados, con su posible efecto en la Hacienda Pública. Entonces, un uso inapropiado o in-
completo de la información contable puede llevar a diferencias de tratamiento de información entre lo contable y 
lo fiscal que se vislumbran entre quienes llevan contabilidad y quienes no lo hacen, o lo hacen incorrectamente. 
Esto es que los primeros pueden descontar o deducir algunos costos y gastos que la autoridad tributaria (DIAN) 
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permite, mientras los segundos no tendrían derecho de hacerlo. Ya se ha hablado acerca de que la justicia 
propende por el equilibrio, la armonía y la nivelación de las partes involucradas en la recaudación de tributos, lo 
cual tiene una expresión financiera:

Es preciso considerar que los beneficios fiscales implican un costo fiscal y financiero para el Estado a la 
vez que un costo de oportunidad oculto. El fisco deja de percibir ingresos tributarios, lo cual causa des-
equilibrio en el presupuesto de la nación y ello de manera inexorable supone dos posibilidades: (i) gestionar 
ingresos de otras fuentes o (ii) disminuir el presupuesto de gastos, medida que repercute en el bienestar de 
la población (Vargas-Restrepo, 2012, p. 221).

Con ello puede entenderse que el desequilibrio presupuestal se produce a causa de los beneficios que se 
les otorga a los grandes contribuyentes por medio de políticas fiscales, lo que genera una reducción en la distri-
bución del presupuesto público sobre el cual se pretende beneficiar a la población, pero en especial a los más 
vulnerables y necesitados. Entonces, cuando una política tributaria no está diseñada con base en una equidad 
o en un equilibrio, y adicionalmente genera un costo fiscal, ella estaría atentando contra la justicia tributaria. 
De acuerdo con Rodríguez-Múnera (2003), el número de beneficios tributarios en Colombia ha aumentado 
constantemente en los últimos años; en cada reforma tributaria, además de aumentarse algún impuesto, se 
introducen o amplían beneficios tales como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las 
deducciones, las rentas exentas y descuentos, para responder a intereses particulares grupos o sectores eco-
nómicos influyentes, generando como consecuencia un gran costo fiscal, lo que lleva luego a nuevas reformas 
para cubrir este “hueco fiscal”.

Sabiendo que la misma sociedad contribuye al presupuesto nacional, se requieren entidades para poder 
garantizar una buena calidad en el servicio prestado y se deben recaudar fondos de los mismos sujetos a 
quienes les prestan dichos servicios; es así como, por ejemplo, en el ámbito educativo, las universidades para 
poder garantizar seguridad en infraestructura y calidad en la educación deben tener recursos por medio de la 
recaudación de los mismos estudiantes. El Estado y la sociedad son similares a una universidad con ánimo 
de lucro (su buena prestación de servicios dependerá de los recursos recaudados), por lo tanto el Estado para 
poder satisfacer necesidades de la población necesita recursos, así que “los Estados deben cumplir con fines 
constitucionales y legales en virtud de los cuales deben crear mecanismos para que la población acceda a los 
servicios públicos y de esta manera satisfacer sus necesidades básicas, disfrutando de sus derechos funda-
mentales” (Vargas-Restrepo, 2012, p. 207).
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Se entiende por lo anterior que el Estado puede garantizar a la sociedad el cumplimiento de los derechos 
como servicios públicos o la satisfacción de las necesidades, y para ello debe tener recursos por medio de la 
recaudación de la misma población, pero con todo y el diseño de las políticas fiscales y mecanismos de recau-
dación, la desigualdad en la entrega de beneficios es marcada, y más si sabemos que la renta nacional cumple 
fines por parte del Estado.

Pues bien, en una primera aproximación a este complejo tema, se puede señalar que, si el tributo cumple un 
importante papel en la economía de servir de instrumento de distribución de la riqueza y de estabilización de 
la economía, lo cual se ubica por encima de la misma financiación del gasto público, entonces es necesario 
determinar los criterios, principios y métodos bajo los cuales el Estado debe intervenir en dicha redistribución 
de la renta y de la riqueza nacional (Vargas-Restrepo, 2012, p. 220).

Lo anterior se puede analizar desde un punto de vista de equidad fiscal, es decir, según la política fiscal una 
parte de lo recaudado es para la distribución del gasto público, la otra para redistribuir la riqueza o renta de unos 
en otros de escasos recursos, ahí es donde surgen preguntas como si es justa esta o aquella repartición o qué 
tanto de los ingresos realmente se dirigen a atender a las poblaciones más vulnerables. Adicional a lo expuesto 
anteriormente, también se podría dejar planteado como reto o reflexión para los contables la necesidad de 
entrar a analizar y considerar si las políticas y normas contables que se aplican contribuyen a la equidad en el 
recaudo y distribución de los recursos tributarios, lo cual incide en el cumplimiento de los propósitos.

Conclusiones

El concepto de justicia, tanto en términos generales, como en el campo tributario, adquiere varias interpreta-
ciones y significados según el contexto en el que se utilice. Cuando se habla de un sistema tributario justo, 
este término se somete a varias posturas e interpretaciones; pues bien, la palabra justicia se debe de basar en 
lo que es justo para la sociedad, ya que ella se encuentra implicada en la toma de decisiones fiscales. Es un 
concepto normativo del deber ser, dado su rasgo ético. Evidentemente en el transcurso de los años es notorio 
que los entes que crean tributos no siempre se basan en la esencia de la justicia, por el contrario, imponen 
tributos a toda la sociedad sin importar sus condiciones ni la capacidad contributiva de algunos individuos y 
pueden llegar a crear mayores inequidades. La equidad, aunque no sea la única dimensión posible de la justicia 
tributaria, es una de sus manifestaciones importantes en nuestro contexto y se manifiesta en aspectos como la 
progresividad.
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La justicia tributaria se encarga principalmente de que se cumplan en la sociedad los fines propuestos por 
el Estado, por medio de un sistema tributario que recaude y distribuya apropiadamente los recursos financieros, 
cumpliendo así apropiadamente su función social, según los criterios de la Hacienda Pública. Sin embargo, no 
todas las personas pueden en ocasiones estar de acuerdo, ya que en su percepción no se ve reflejado lo que 
se aporta y acuden a evadir impuestos y buscar otras alternativas para no contribuir al buen funcionamiento del 
Estado. La sociología fiscal estudia, entre otros aspectos, esas percepciones sociales ante los tributos, tanto las 
favorables como las desfavorables y las razones por las cuales algunas personas actúan de forma incumplida 
o evasora ante sus obligaciones tributarias.

Es importante que la estructura tributaria y la gestión de la Hacienda Pública propendan por la justa recau-
dación y redistribución de las riquezas, de modo que generen un equilibrio y garanticen que todos los agentes 
de la población gocen de beneficios equitativos, o, en su defecto, de acuerdo con las características que los de-
finen, es decir que se mire y se trate diferente a quienes tienen una capacidad contributiva distinta, o a quienes 
necesitan más, de tal modo que el sistema apunte por una estructura progresiva y no regresiva, minimizando 
la inequidad y la injusticia tributaria en nuestro país. Es posible, y se propone como reto profesional, analizar la 
relación entre políticas contables y normas tributarias que se aplican en las organizaciones y sus efectos en el 
recaudo tributario y, con ello, en la Hacienda Pública.
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Resumen
El presente trabajo tiene como propósito diseñar un modelo de autoevaluación de competencias en el área contable de 
los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Santo Tomás mediante rúbricas, a partir de la comprensión que la 
educación superior debe tener del concepto y evaluación de competencias. Al formar y evaluar por competencias, se hace 
indispensable considerar la instrumentalización de estas; de allí parte el sentido de la evaluación auténtica, en este caso, 
mediante rúbricas.

La formación por competencias de los contadores públicos se deriva del modelo de desarrollo de competencias de The 
International Accounting Education Standards Board, que ha formulado las guías básicas en materia de educación contable 
y sus resultados. Esta propuesta considera una parte teórica-conceptual y desarrolla una propuesta de rúbrica a partir de 
competencias clave: formulación de hipótesis, trabajo en equipo, elaboración conceptual, liderazgo y análisis, como com-
petencias del quehacer contable.

Como aspectos centrales identifica:

• La formulación de hipótesis no parece ser una herramienta mental de lo cotidiano, sino que se le asocia casi exclusiva-
mente a la investigación científica.

• En las respuestas no hay consistencia entre las competencias liderazgo y trabajo en equipo, contrario a los planteamien-
tos de los teóricos sobre el tema.

• La competencia análisis no puntúa alto, a pesar de ser una competencia clave para el ejercicio del contador público.

Como aspectos a considerar se encontró que: 

• Es necesario redefinir los procesos de autoevaluación, dado que se requiere, como paso previo, la confianza antes de 
autoevaluar.

Palabras clave
Competencias; Contaduría pública; Educación; Liderazgo.

Abstract
The purpose of this work is to design a model of self-assessment of competencies in the accounting area of public accounting 
students of the University of Santo Tomás through rubrics; based on the understanding that higher education must have of 
the concept and evaluation of competencies. When training and evaluating competencies, it is essential to consider their 
instrumentalization, hence the meaning of the authentic evaluation, in this case, by rubrics.

The training by competencies of public accountants is derived from the competence development model of The International 
Accounting Education Standards Board, which has formulated the basic guidelines on accounting education and its results.

This proposal considers a theoretical-conceptual part, and develops a rubric proposal, based on key competences: 
hypothesis formulation, teamwork, conceptual elaboration, leadership and analysis, as competences of the accounting task.

As main aspects it identifies:

• The formulation of hypotheses does not seem to be a mental tool of everyday life, but is almost exclusively associated 
with scientific research.

• In the answers there is no consistency between the leadership and teamwork competencies, contrary to the theoretical 
approaches of the subject.

• The competition analysis does not score high, despite being a key competence for the exercise of the public accountant.

As aspects to consider, it was found that it: 

• Is necessary to redefine the processes of self-evaluation, given that trust is required as a previous step, and then 
self-evaluation.

Keywords
Competitions; Public accounting; Education; Leadership.
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Introducción y antecedentes

La formación de los contadores públicos está asociada al modelo de desarrollo de competencias implementado 
por la IAESB (The International Accounting Education Standards Board), quien ha formulado las guías básicas 
en materia de educación y ha definido los resultados que se esperan lleven a cabo en los programas de for-
mación (Bautista, 2015). Sería mejor que se remitieran directamente al Handbook of International Education 
Pronouncements (2017) de la IFAC.

Esta concepción se fundamenta en la formación basada en competencias, teniendo en cuenta de manera 
inherente a la evaluación, la cual debe ser consistente con la propuesta de modelo que se ha planteado y debe 
sostenerse en la definición clara y concreta de ellas; en sus niveles, estrategias y modos de evaluación, remitir-
se puntualmente al IES 6–Assesment of Professional Competence11. De esta manera, y teniendo en cuenta los 
requerimientos normativos internacionales, que buscan formar por competencias, se debe asumir la evaluación 
con las mismas características. En este escenario no sería posible formar por competencias y evaluar desde 
lo que se conoce como el modelo tradicional de evaluación, asociado fundamentalmente a la recordación, sin 
que ello implique ningún aspecto aplicado; el modelo de competencias, por el contrario, exige un componente 
de actuación contextual, soportada en una fuerte elaboración conceptual.

Uno de los aspectos más críticos del proceso educativo se encuentra en la evaluación, dado que esta, como 
actividad metódica y ordenada, orienta todo el quehacer educativo porque a partir de ella se puede verificar 
si las acciones realizadas son consistentes con los objetivos y propósitos de formación, y en consecuencia se 
pueden estructurar las debidas acciones de mejora. No obstante, la importancia ya señalada, la evaluación está 
sujeta a diversas concepciones tanto desde lo filosófico como desde lo conceptual y metodológico, pero en el 
entendido que independientemente de la forma como se aborde, esta revestirá importancia suma, tanto para 
el estudiante como para el proceso educativo propiamente dicho. En este orden de ideas, unos enfoques de la 
evaluación privilegian el proceso, mientras que otros destacan los resultados; ello tiene relación con la forma 
como se conciba el proceso formativo, donde no tendría por qué existir dualidades respecto a la concepción de 
los enfoques evaluativos, dado que no son excluyentes.

1 Evaluación de la competencia profesional.
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Al pretender iniciar un proceso evaluativo ha de evidenciarse el contexto de este, y por ello la evaluación 
debe empezar con un análisis de las necesidades (Blanco, 1996). Por ello es importante fijar qué se quiere 
evaluar, debido a lo complejo de las variables que concurren alrededor del hecho educativo, es decir, las in-
tencionalidades de la evaluación. Es innegable el alto componente profesional que requiere la formación del 
contador público, asociada a concepciones metodológicas y evaluativas distintas a las observadas de manera 
tradicional, más relacionadas con la repetición y de carácter absoluto.

Es importante recordar que una de las características centrales de la evaluación de las competencias es su 
gradualidad, expresada en niveles de desempeño. Ello implica que hay que plantearse si es posible proponer 
un modelo que permita armonizar los conceptos de evaluación en la formación del contador respecto a los 
escenarios de actuación.

Una rúbrica es un instrumento cuyo objetivo es determinar los criterios de realización de los compromisos 
de aprendizaje, particularmente en la intención de aprovechamiento de los conocimientos que se vayan adqui-
riendo y, por consiguiente, de evaluación entre los estudiantes y docentes (evaluación compartida). Así, la rúbri-
ca es el camino de los compromisos adquiridos y muestra las expectativas que los estudiantes y los docentes 
comparten y asumen para la realización de algunas tareas (Alsina et al., 2013).

De acuerdo con lo que se pretende evaluar, las rúbricas pueden ser holísticas (evaluación integral sin 
determinar los componentes del proceso o tema evaluado) o analíticas (qué va a evaluar cada parte de una 
actividad). La siguiente tabla presenta lo indicado por Alsina et al. (2013) sobre la intención de una rúbrica de 
tipo holístico.

Tabla 1. Ejemplo de rúbrica holística.
6 Lo hace ejemplarmente.
5 Lo hace excelentemente.
4 Lo hace notablemente.
3 Lo hace correctamente.
2 Lo hace con algún error.
1 Lo hace con errores sustanciales.
0 No lo hace.

Fuente: de Alsina et al. (2013). p. 9

En este sentido, la rúbrica, al ser un instrumento de evaluación auténtica, se convierte en un mecanismo 
apropiado, consistente y pertinente para articular el aprendizaje con la actuación en contexto, necesaria para 
los contadores públicos de la Universidad Santo Tomás, que permita evidenciar su desempeño. Para el efecto, 
ha de entenderse como evaluación auténtica aquella que va a destacar la importancia de la aplicación de una 
habilidad en el contexto de una situación cotidiana y real (Vallejo y Molina, 2014).
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De este modo, el presente artículo pretende plantear un proceso de evaluación, considerando que se 
mejorarían el desempeño y la pertinencia de la formación en su conjunto, dado que los aprendizajes estarían 
asociados directamente a escenarios de actuación. Particularmente, la preocupación inicial es por el ámbito 
de la autoevaluación, entendiendo que los estudiantes son corresponsables de su propio proceso formativo y 
nadie mejor que ellos para identificar su desarrollo.

Lo anterior conlleva preguntarse ¿cuáles son las características de las rúbricas que permiten diseñar un 
modelo de autoevaluación de competencias en el área contable, de los estudiantes de Contaduría Pública de 
la Universidad Santo Tomás?

Marco teórico-conceptual

Dado que sobre el tema de competencias y evaluación de estas se ha escrito bastante, pero no necesariamente 
se ha contextualizado, los autores pretenden enunciar tan solo algunos documentos, por la relevancia de sus 
aportes:

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación-ANECA (2013) orienta al momento de 
elaborar nuevos planes de estudio y sus espacios académicos en relación con la importancia de mejorar proce-
dimientos que garanticen la calidad. Los procesos evaluativos deberán ser coherentes con lo planteado en los 
planes de estudio. Esta afirmación se sustenta en cuanto las competencias sean consistentes con los modelos, 
como también con los propósitos de formación. Según lo indicado por Díaz (2005), los procesos de evaluación 
deben caracterizarse por su sencillez y claridad para lograr ser incorporadas e interiorizadas por cada uno de 
los protagonistas del proceso de formación.

Por su parte, Menéndez (2009) resalta la importancia de las competencias, la cual estriba en dos concep-
tos: por un lado, la construcción teórica de la misma, y por otro, la derivación en términos de formalización de la 
competencia; para ello recoge de manera formal lo planteado por el Proyecto Tunning respecto al concepto de 
competencias, y especialmente la conceptualización de estas, desde una perspectiva psicológica, profesional, 
genérica y de evaluación de las competencias.

En general, sobre las competencias y evaluación de estas se evidencia un relativo consenso sobre:

 ► La necesidad de operacionalizar la competencia.

 ► Cada competencia indica diferentes niveles de desempeño.

 ► Los objetivos de aprendizaje y la evaluación deben ser coherentes.

 ► Derivada del concepto de competencias, la evaluación debe ser auténtica.
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 ► Tanto las competencias, su explicitación como evaluación, deben estar formalizadas para que así 
puedan cumplir con el propósito de formación, de reflexión y mejoramiento.

La evaluación, entonces, podría considerarse uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta 
dentro del proceso educativo, por ser “una actividad metódica y ordenada que orienta todo el quehacer edu-
cativo” (Duque y Moreno, en prensa, p. 11). Por ello, los autores coinciden en indicar que desde ella se puede 
corroborar si los resultados y las acciones realizadas son sólidas frente a lo planteado en la formación. Algunas 
corrientes, al evaluar consideran prioritario el proceso, mientras que otras destacan los resultados:

ello sin embargo y en principio, podría pensarse no son excluyentes, sino que enfatizan en uno o en otros 
aspectos de la evaluación, de tal forma que puedan ejercitarse las dos concepciones simultáneamente, 
como son la formación del individuo como parte del desarrollo integral del ser humano, y al mismo tiempo lo 
relacionado con la producción de resultados, condición propia de la actuación profesional (Duque y Moreno, 
en prensa, p. 11).

Por su parte, la evaluación auténtica permite la resolución activa de tareas amplias y complejas y de proble-
mas reales en que los estudiantes deben utilizar conocimientos adquiridos con anterioridad y una diversidad de 
habilidades de carácter complejo. La evaluación auténtica se enfoca en el cómo se desempeñan los alumnos y 
la gama de estrategias de instrucción y de evaluación holistas y rigurosas. Este tipo de evaluación busca deter-
minar qué sabe el estudiante y cómo implementa distintos instrumentos desde lo tradicional, enfocados en con-
solidar evidencias reales y vivencias significativas en torno a diversos tipos de conocimiento (Ahumada, 2005).

Margalef (2005) hace un recorrido por diferentes autores y se pregunta si es posible construir un marco 
común de la evaluación. Igualmente se hace otras preguntas entre las cuales sobresale si la evaluación en el 
proceso educativo es un subproceso independiente o hace parte del aprendizaje mismo, dado que la evalua-
ción tiene entre sus funciones la de retroalimentar el proceso de aprendizaje. Y es un planteamiento interesante, 
porque hace parte de la epistemología de la evaluación, y no como un mero apéndice del proceso de aprendi-
zaje. También la autora plantea que en la educación superior se han presentado innovaciones en la enseñanza-
aprendizaje que no tienen necesariamente correspondencia en el proceso evaluativo. He ahí el reto.

Tipos de evaluación de competencias

Las siguientes formas de evaluación de competencias (evaluación según el sujeto), podrían ser referidas me-
diante las rúbricas:
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Heteroevaluación

Es una forma de valoración clásica que desarrolla una persona sobre las competencias de otra, donde se 
considera aspectos a mantener y a mejorar respecto de los estándares acordados. La heteroevaluación es 
frecuentemente realizada por el docente al estudiante. Así pues, se evalúan las competencias de los discentes 
con base en el desempeño de las actividades que se asemejan al contexto laboral. Es enriquecedor debido a 
la buena cantidad de información que un profesor puede recolectar de sus estudiantes; sin embargo, “su limi-
tación se encuentra en los juicios que de allí se desprenden y que para algunos casos puede derivar en algo 
relativamente traumático para el estudiante, especialmente si se encuentra en etapas críticas de su desarrollo” 
(Duque y Moreno, 2016).

Coevaluación

Esta es una estrategia mediante la cual los estudiantes valoran sus competencias de manera conjunta, con 
criterios y valores definidos con anterioridad y donde se interactúa con reflexión. Aquí es importante que los 
estudiantes valoren y apropien los conceptos de retroalimentación, basada esta, en valores como el respeto y 
la confianza y que encuentren su importancia para mejorar su desempeño. La coevaluación es una evaluación 
cuyo actor principal es el estudiante y en la que no se hace observable el poder del docente; por ello lo valioso 
de que los mismos estudiantes puedan valorar y ser valorados en términos distintos a los tradicionales.

Autoevaluación

En este tipo de evaluación es el estudiante quien asigna un juicio valorativo a su propia formación, con criterios 
de desempeño definidos con anterioridad. Aquí se espera que se desarrolle la autonomía del estudiante y su 
corresponsabilidad ante la construcción, desarrollo y evaluación de sus propósitos de formación. La autoeva-
luación es un proceso que debe ser planeado y que no permite improvisación, sino que se integra en un marco 
didáctico que se inicia en la misma planeación y que se desarrolla día a día en las clases (Fernández, 2011).

La rúbrica

La rúbrica es un instrumento que busca determinar los criterios de realización de los compromisos de aprendi-
zaje, así como de evaluación compartida entre los estudiantes y los docentes. Alsina et al. (2013) indican que 
la rúbrica es el camino de las tareas adquiridas y muestra las expectativas que los estudiantes y los docentes 
comparten y asumen sobre algunas actividades, aspectos que deberán determinarse y organizarse en distin-
tos niveles para comprobar su cumplimiento. Este artículo precisa claramente la naturaleza de lo que es una 
rúbrica y en cuáles contextos puede ser utilizada apropiadamente. En este se expresa claramente la relación 
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que ha de existir entre el proceso de aprendizaje, con la evaluación que de ella se ha de derivar; es decir, la 
evaluación es concebida no como un apéndice del proceso educativo, sino, por el contrario, parte central del 
mismo, tanto que es impensable concebir la evaluación sin la relación enseñanza-aprendizaje. Para el efecto, 
este documento utiliza los desarrollos de la psicología en lo relacionado con la medición, particularmente en 
lo atinente a las escalas valorativas. Se entiende que la evaluación, así concebida, permite a los actores del 
proceso una mayor consistencia, en la medida en que hay una ruta preestablecida tanto para el aprendizaje 
como para la evaluación.

En esta misma vía se encuentra un artículo que vale la pena revisar y es el desarrollado por Gatica y 
Uribarren (2013), quienes explican la forma de elaborar una rúbrica, para lo cual se aprovecha la experiencia 
que desde el ámbito médico se tiene en evaluaciones objetivas, en el entendido de que en su quehacer se busca 
dejar poco margen para la interpretación y, por el contrario, se pretende que sea lo más precisa posible. En 
primer lugar se precisan los diferentes tipos de rúbrica, los cuales pueden ser globales o analíticos, entendido el 
primero como aquel que es de naturaleza comprehensiva y holística, es decir, realiza una evaluación integrada 
del estudiante; y el segundo se refiere a la evaluación fragmentada del desempeño del estudiante, parte por 
parte, para así determinar la calificación total.

Vallejo y Molina (2014) centran uno de sus trabajos en el concepto de evaluación auténtica, entendida como 
aquella que es más cercana a la realidad de actuación del estudiante; por ello se manifiesta que está soportada 
en el modelo de competencias. En este orden de ideas, se enfoca en el hecho de que la rúbrica es un instru-
mento de evaluación centrado en el estudiante; ha de notarse que este centramiento en el estudiante se explica 
desde las teorías socio-constructivistas, en las cuales el estudiante deja de ser un receptor de conocimientos 
para convertirse en eje de su propio proceso formativo. Para el efecto se entiende que el proceso de aprendi-
zaje, a más de ser formativo, también es sumativo, pero no en el sentido de agregado, sino de complejidad, 
donde el estudiante desarrolla su capacidad de comprender múltiples perspectivas de un problema. Para ello 
debe existir una correspondencia entre los objetivos formulados para el aprendizaje y los objetivos evaluativos.

Por su parte, Gallo (2014) indica en su tesis de licenciatura lo siguiente:

 ► Que el mundo socio-productivo exige unas competencias y que la evaluación de estas se realiza 
apropiadamente mediante rúbricas.

 ► Dado que la formación en educación superior se encuentra estrechamente ligada al sistema pro-
ductivo, se estaría hablando de aprendizaje de adultos, y hay que reconocer que este tiene unos 
principios diferentes al de los estudiantes niños o adolescentes.
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 ► Sin dejar de reconocer que por medio de la evaluación deben evidenciarse los resultados, también 
enfatiza en el papel que cumple el proceso en la formación de los estudiantes; allí las rúbricas 
pueden aportar.

Dado que las rúbricas son instrumentos apropiados para evaluar las competencias, es importante tener 
en cuenta estos dos conceptos. Para el efecto, Rodríguez (2014) concibe las rúbricas como un instrumento de 
evaluación, principalmente de los aspectos prácticos de una asignatura. Se entiende, como lo indica la citada 
autora, que las rúbricas cumplen un doble papel: por un lado, permiten mejorar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, teniendo en cuenta también que es una metodología centrada en el estudiante, y por otro lado 
permiten valorar su aporte al desarrollo de las competencias.

Carrizosa y Gallardo (s.f.) hacen mención que participar de alguna forma en lo establecido en el espacio 
europeo de educación superior, implica también un cambio de concepción y de metodologías de la educación, 
al buscar pasar de una educación basada en el transmisionismo a una educación soportada en las competen-
cias profesionales. En este sentido, las rúbricas de evaluación son entonces concebidas como una metodología 
apropiada en el marco de la intención atrás descrita, porque permiten trabajar sobre criterios preestablecidos, 
como criterios de actuación de los estudiantes. Entre las bondades reconocidas para el uso de rúbricas de 
evaluación, se encuentra trabajar con criterio procesual y no solamente sobre los resultados, concepto más 
asociado al instruccionismo.

Para concluir, la rúbrica, al ser un instrumento de evaluación auténtica, se convierte en un mecanismo 
pertinente que deberá articular el aprendizaje con la actuación en contexto, necesaria para la formación de los 
contadores públicos de la Universidad Santo Tomás, permitiendo así evidenciar su desempeño.

Metodología

Se propone un modelo de evaluación de competencias en el área contable de la formación de contadores pú-
blicos de la Universidad Santo Tomás con enfoque cualitativo. Por lo anterior se ha considerado que el alcance 
de la misma sea descriptivo, dado que, según Hernández, Fernández y Baptista (2010):

el investigador describe fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se mani-
fiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 
(Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (p. 102).
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El estudio descriptivo permitirá analizar cómo están concebidas las rúbricas y cómo se manifiestan en los 
procesos de aprendizaje de la Facultad de Contaduría Pública señalada. Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) indican que los estudios descriptivos ofrecen la posibilidad de hacer algunos tipos de predicciones, aun-
que no sean tan exactas o profundas; en este sentido, la presente investigación podría inferir su propuesta de 
predecir si el uso de un modelo de evaluación por rúbricas permitirá mejorar el desempeño y la pertinencia de 
la formación integral de los contadores públicos específicos considerados en este trabajo.

En ese mismo sentido, pero abordando otro tópico de la metodología a utilizar, se retoma la metodología 
indicada por John Elliott, quien desde sus postulados sociales desarrolla conceptos que pueden aplicarse al 
campo y donde, como afirma MacKernan (2001, p. 43): “la tarea de los profesionales en ejercicio era interpre-
tar su práctica cotidiana en la búsqueda de autodesarrollo reflexivo. Lo que se ofrecía por medio de J. Elliott 
era nada menos que la reunificación de la teoría y la práctica”. La concepción expuesta aporta al proyecto de 
investigación y da cuenta precisamente de la necesidad de hacer de esta propuesta un ejercicio reflexivo y 
participativo para la comunidad académica contable de la Universidad Santo Tomás.

Es de anotar que esta se realizará para los espacios académicos particulares del área contable en la for-
mación de contadores públicos de la Universidad Santo Tomás, no por desconocer otros espacios, sino porque 
desde los planteamientos internacionales estos están claramente identificados y son el núcleo de la formación 
del contador público.

Para efectos de la presente investigación, se había pensado inicialmente en que la parte aplicada estaría 
enfocada a un proceso de heteroevaluación, soportada en los Syllabus de introducción y en la teoría y práctica 
contable del programa. Sin embargo, al hacer la revisión de los Syllabus mencionados se encontró que:

 ► Las competencias explicitadas en Introducción a la Contaduría no son lo suficientemente espe-
cíficas para realizar una evaluación mediante rúbrica holística y, mucho menos, específica; igual 
sucede con la asignatura de Teoría y Práctica Contable I.

 ► El espacio académico de Teoría y Práctica Contable III no presenta competencias y parece ser 
que hay una confusión entre este concepto y el de conocimientos (el cual es un componente de 
las competencias).

 ► Con relación a la Teoría y Práctica Contable II, aquí sí se identifican claramente las competencias 
de la asignatura.

 ► En cuanto a la Teoría y Práctica Contable IV se observa que las competencias aparecen identifi-
cadas parcialmente.
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Sin embargo, como puede observarse, las competencias de los espacios académicos del área contable no 
se encuentran suficientemente identificadas, por lo menos formalmente, lo cual imposibilitaría cumplir con el 
primer objetivo específico de esta investigación, y de paso dejaría en entredicho el cumplimiento de los otros 
dos objetivos.

En este sentido, se optó por enfocar la parte aplicada de la investigación hacia el proceso de autoevaluación 
y a partir de las competencias que, aunque insuficientes, fueron identificadas por profesores del área contable. 
Estas fueron propuestas y explicadas en la investigación y llevadas a una propuesta de matriz holística con sus 
respectivos grados de actuación. Se reitera que la idea con esta propuesta es plantear un proceso de autoeva-
luación, presuponiendo que se mejoraría el desempeño y la pertinencia de la formación en su conjunto, dado 
que los aprendizajes estarían asociados directamente a escenarios de actuación.

Población

Desde el inicio de este trabajo se ha indicado que se propone un modelo de autoevaluación de competencias 
del área contable en la formación de contadores públicos de la Universidad Santo Tomás, de tal manera que los 
protagonistas de este proceso de investigación son estudiantes en el período 2016-2 que estuvieran cursando 
alguna materia del área contable. Para el caso se ha escogido trabajar con 30 estudiantes.

El proceso para escoger los protagonistas no responde, como sí ocurre en la investigación cuantitativa, a 
una muestra. Lo que se hace necesario aquí es el concepto de los estudiantes destacados que se caracteri-
zaron por tener las notas más altas al culminar el segundo corte de evaluación del semestre, quienes fueron 
seleccionados precisamente por su nivel de desempeño superior limitando con ello las posibilidades de que la 
autoevaluación de un estudiante estuviera influenciada por temas como la desmotivación o asociada al bajo 
desempeño.

Estrategias para la recolección de datos

Como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2010), en el enfoque cualitativo, al igual que en el cuantita-
tivo, la recolección de datos es fundamental, pero su objetivo no es determinar o medir las variables para inferir 
algo o analizar estadísticamente. Lo que sí busca un estudio cualitativo es:

obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 
situaciones en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. AI tratarse de seres 
humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 
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interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los par-
ticipantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 
comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento (p. 583).

Es importante señalar que cada estudio cualitativo es, por sí mismo, un diseño de esa investigación, ya 
que este tipo de investigación no se planea al detalle y dependerá de las circunstancias del escenario indicado: 
el diseño será el abordaje que se ha de utilizar en todo el proceso de investigación (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010).

De acuerdo con lo anterior, la construcción de la propuesta implicará las siguientes fases que permitirán el 
logro del objetivo general:

a. Fase de identificación de las competencias técnicas, propias del área contable en la formación del 
contador público universitario, soportado en modelos internacionales de identificación y evaluación de 
competencias.

Esta fase debe contemplar el número de niveles que habrían de contener cada una de las competencias, 
así como su respectiva operacionalización. Este proceso surge a partir de una revisión documental en fuentes 
primarias –ya que son documentos de carácter normativo internacional–, las cuales se consultarán en bases de 
datos especializadas, revistas científicas y libros sobre el tema.

b. Fase de comparación de dichas competencias con las competencias actuales utilizadas en el área 
contable del programa de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás.

En principio se había previsto que esta identificación se realizara desde los referentes internacionales va-
lorados por profesores del área contable, mediante entrevista de eventos conductuales o análisis de incidentes 
críticos. Sin embargo, como se había indicado atrás, las competencias de los espacios académicos del área 
contable no se encuentran suficientemente identificadas, por lo menos formalmente, lo cual imposibilitó llevar a 
cabo esta fase en los términos que se habían preestablecido. Por ello, se optó por desarrollar este punto desde 
el proceso de autoevaluación y a partir de las competencias que fueron identificadas por profesores del área 
contable.

c. Fase de diseño y construcción de una rúbrica piloto, la cual será sometida a un proceso de valida-
ción, mediante juicio de expertos y un proceso reflexivo-crítico con el objetivo de identificar elementos 
que conduzcan al diseño del modelo atrás mencionado.
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d. Construcción de rúbrica prototipo y fase de aplicación y evaluación de resultados. Esta inves-
tigación cualitativa es carácter fenomenológico, que se nutre de las atribuciones dadas a los signifi-
cados. Por lo anterior, el instrumento construido pasará a la aplicación y con los resultados de ella se 
analizará si efectivamente la rúbrica es una metodología apropiada para evaluar las competencias 
de los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Santo Tomás en el área contable. Para lo 
anterior se ha escogido trabajar con 30 estudiantes que se caracterizaron por tener las notas más altas 
al culminar el segundo corte de evaluación del semestre.

Resultados

El análisis de los resultados se sustenta en la explicación de lo encontrado, al realizar el proceso de aplicación 
de los instrumentos de recolección de información desarrollado en las fases explicadas en el apartado anterior. 
Posteriormente, se encuentran discriminados los resultados, luego de la aplicación de los instrumentos de re-
colección de información, a saber:

a. Fase de análisis de las competencias técnicas, propias del área contable en la formación del con-
tador público universitario, soportada en modelos internacionales de identificación y evaluación de 
competencias: acá se buscaba contemplar el número de niveles que habría de contener cada una de 
las competencias y la revisión documental en fuentes primarias y documentos de carácter normativo 
internacional, los cuales están sustentados en los Syllabus del área contable, objeto de investigación. 
La revisión da a entender que las competencias allí consignadas no son los suficientemente válidas 
o son demasiado básicas en su fin, lo cual suscitó que los autores de este escrito desarrollaran la 
propuesta de realizar un formato de autoevaluación, como una primera fase, necesaria de por sí, para 
poder pensar posteriormente en implementar o por lo menos proponer esquemas de evaluación me-
diante rúbricas para los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás.

b. Fase de comparación de dichas competencias con las competencias actuales utilizadas en el 
área contable del programa de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Las competencias 
referidas son trabajo en equipo, elaboración conceptual, liderazgo y análisis.

Como se ha indicado atrás, se tenía planeado que la identificación se realizara desde los referentes inter-
nacionales valorados por profesores del área contable, mediante entrevista de eventos conductuales o análisis 
de incidentes críticos. Sin embargo, la insuficiencia en la identificación de las competencias del área contable 
(es decir, no son explícitas) generó la necesidad de desarrollar este punto desde el proceso de autoevaluación 
y a partir de las competencias que fueron identificadas por profesores de dicha área. En la siguiente fase apa-
recerán discriminadas las competencias que el grupo de trabajo acordó realizar.
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c. Fase de diseño y construcción de una rúbrica piloto: Mediante un proceso reflexivo-crítico de 
validación con expertos del área contable de la Universidad Santo Tomás, se logró construir el modelo 
de autoevaluación de competencias de los estudiantes del área contable de la Facultad de Contaduría 
Pública de la Universidad Santo Tomás, así:

Tabla 2. Modelo de rúbricas de autoevaluación.
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Formulación de hipótesis
Trabajo en equipo
Elaboración conceptual
Liderazgo
Análisis

Fuente: elaboración propia.

Descripción de las competencias:

1. Formulación de hipótesis (F. HIPÓTESIS): es el enunciado de un principio, hecho o fenómeno en 
símbolos matemáticos, o no, que se caracteriza por el carácter predictivo de su formulación. Se en-
cuentra soportada en la observación y el análisis del mismo. En últimas, es una forma de predicción.

2. Trabajo en Equipo (W. EQUIPO): se entiende como la capacidad de trabajar asociativamente, con 
objetivos comunes, y teniendo en cuenta que los miembros han de tener competencias complementa-
rias, por tanto, debe ser un generador de sinergias.

3. Elaboración Conceptual (E. CONCEPTUAL): es una estrategia de aprendizaje caracterizada por la 
conducción de la información basada en conceptos, su organización y un agregado propio que permite 
la generación de valor en el conocimiento.

4. Liderazgo (LIDERAZGO): aquel estilo que promueve la adaptación de los colectivos a un entorno 
altamente cambiante, incierto. Se caracteriza por la flexibilidad y adaptabilidad y deriva parcialmente 
de las competencias de la organización. El liderazgo en esta concepción se convierte en una poderosa 
herramienta para enfrentar la incertidumbre.

5. Análisis (ANÁLISIS): es el estudio detallado de un tema que, en principio, es lo suficientemente 
complejo como para abordarlo en su totalidad; deriva de la descomposición del asunto o problema en 
partes para que posteriormente sea posible realizar comparaciones detalladas, así como identificar las 
relaciones causa-efecto.

Descripción de los grados de la rúbrica holística

Grado 1: No manifiesta dominio alguno.
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Grado 2: El conocimiento o práctica evaluada es débil; su nivel de experticia es bajo; esto se evidencia en in-
decisiones o en inhabilidad en la enunciación del conocimiento o en la realización de una actividad.

Grado 3: El conocimiento aún es inexacto y la aplicación se traduce en una ejecución poco hábil o poco ágil, 
lo que configura un nivel básico de experticia.

Grado 4: El conocimiento y la práctica están adquiridos y se demuestran con comodidad, naturalidad y 
presteza.

Grado 5: Se domina perfectamente el conocimiento y la práctica está automatizada. Es un nivel que posibi-
lita la transferencia.

d. Construcción de rúbrica prototipo y fase de aplicación y evaluación de resultados: Teniendo en 
cuenta lo explicado en el apartado anterior, el instrumento construido se aplicó a 30 estudiantes que 
cursaban algunas de las materias del área contable, que se caracterizaron por tener las notas más 
altas al culminar el segundo corte de evaluación del semestre. A continuación, aparecen las tablas y 
figuras que muestran la discriminación de los resultados, teniendo en cuenta las competencias y lo 
señalado por cada estudiante de la muestra, así:

Tabla 3. Resultados generales muestrales, del instrumento aplicado sobre el modelo de rúbricas de autoevaluación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F. HIPÓTESIS 2 2 2 1 3 3 4 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2
W. EQUIPO 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 2 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4
E. CONCEPTUAL 3 4 4 4 3 5 5 2 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4
LIDERAZGO 3 3 2 2 2 4 4 5 2 2 2 3 3 4 1 1 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2
ANÁLISIS 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 2 4 5 1 1 5 4 4 4 4 5 2 3 4 3 3 4 4 1

COMPETENCIAS

PROPUESTA DE MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

MUESTRA

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Resultados generales del instrumento aplicado sobre el modelo de rúbricas de autoevaluación.

COMPETENCIAS
GRADOS MÁXIMO POSIBLE POR COMPETENCIA: 150

1 2 3 4 5
MÁXIMO POSIBLE POR GRADO:
1=30; 2=60; 3=90; 4=120; 5=150

F. HIPÓTESIS 5 28 24 12 0 69 3,333 18,67 16 8 0 46    
W. EQUIPO 0 2 24 24 70 120 0 1,333 16 16 46,67 80    
E. CONCEPTUAL 0 2 24 64 25 115 0 1,333 16 42,67 16,67 76,7    
LIDERAZGO 3 26 27 16 5 77 2 17,33 18 10,67 3,333 51,3    
ANÁLISIS 3 4 21 56 20 104 2 2,667 14 37,33 13,33 69,3    
COMPORTAMIENTO POR GRADOS 12 64 123 176 125           

Fuente: elaboración propia.

Los datos diligenciados en las matrices anteriormente indicadas, donde se puntuaban las diferentes com-
petencias previamente definidas, permitieron observar lo siguiente.
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Figura 1. Resultados de cada competencia por grado.

Fuente: elaboración propia.

1. La competencia denominada trabajo en equipo es la que presenta el mayor porcentaje (80), mien-
tras que la más baja es formulación de hipótesis (46). Los datos presentados pueden explicarse a 
partir de:

a. El concepto de trabajo asociativo (en cualquiera de sus formas) se ha hecho muy importante, de tal 
manera que casi no existe individuo que manifieste no ser capaz de trabajar apropiadamente con 
otros. Sin embargo, consideran los autores que existe una confusión conceptual respecto a lo que esto 
significa, según se desprende de la definición propuesta en este trabajo.

Figura 2. Resultados competencia trabajo en equipo por grados.

Fuente: elaboración propia.

b. Por otro lado, el concepto de formulación de hipótesis podría estar asociado a considerar que las 
hipótesis son propias de la investigación científica y por tanto no están asociadas al trabajo cotidiano, 
cualesquiera que él sea.
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Este asunto llevado a las actividades desarrolladas en un aula de clases parece estar indicando que no se 
discrimina entre trabajar con otros y trabajar en equipo, afirmación que es cierta para los estudiantes, pero que 
también podría ser válida para los docentes.

Figura 3. Resultados competencia formulación de hipótesis por grados.

Fuente: elaboración propia.

2. Es significativo mencionar que solamente dos competencias (trabajo en equipo, 80 %, y elaboración 
conceptual, 76.67 %) superan la mitad del porcentaje, aunque levemente.

Esto hace pensar que, desde el punto de vista de la autoevaluación, los respondientes no identifican que 
hayan desarrollado apropiadamente las competencias definidas en los Syllabus del área contable, o en su 
defecto que entienden la naturaleza de las competencias como concepto general, mucho menos como compe-
tencias específicas del área contable y por tanto su relación con ellas es distante.

Figura 4. Resultados competencia elaboración conceptual por grados.

Fuente: elaboración propia.
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3. Es significativa también la puntuación en la competencia liderazgo (51.33 %) dado que se ha identifica-
do que en el mundo organizacional esta competencia es muy importante, o mejor indispensable para 
trabajar asociativamente, preferiblemente en equipo, especialmente si se espera que el ejercicio del 
contador público trascienda las actividades meramente operativas propias de la disciplina.

Sin embargo, encuentran los autores una fuerte contradicción en la percepción de los estudiantes res-
pecto a la mirada en conjunto de las competencias trabajo en equipo y liderazgo. Teóricamente se conoce la 
relación entre estos dos conceptos, de tal manera que no puede darse el uno sin el otro; sin embargo, en las 
respuestas no se observa consistencia en los resultados de liderazgo (51.33 %), frente a trabajo en equipo (80 
%). La posible explicación se encuentra en la aparente baja claridad conceptual respecto a los conceptos aquí 
mencionados.

Figura 5. Resultados competencia liderazgo por grados.

Fuente: elaboración propia.

4. Es llamativo también el puntaje obtenido en la competencia análisis (69.33 %), dado que consideran 
los autores es muy baja, especialmente si se tiene en cuenta que es muy importante para el ejercicio 
contable porque es el proceso mental que permite descomponer un problema mayor, de difícil aborda-
je, en unidades de análisis más pequeñas y al alcance de la persona.
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Figura 6. Resultados competencia análisis por grados.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La evaluación de las competencias es inherente al proceso de formación por competencias; dado que se supo-
ne que esta se encuentra asociada a un quehacer en contexto, entonces, y en la misma lógica, la evaluación 
debe estar asociada a la posibilidad de realizar acciones asociadas a las circunstancias.

Sin embargo, consideran los autores de este trabajo que de lo relacionado con el enfoque de competencias 
en educación superior es más lo que se menciona que lo que realmente se desarrolla y ello conlleva a que casi 
no exista documento que no mencione el concepto de competencias, pero que no se refleja en la aplicación, por 
lo menos desde lo evaluativo. Lo afirmado aquí se convierte en una conclusión general del trabajo, y ya desde 
aspectos más puntuales se señala:

 ► Es difícil pensar en el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo, si existe una distorsión 
conceptual respecto a lo que ello significa. Casi que podría afirmarse que socialmente el tener la 
capacidad de trabajar en equipo es indispensable.

 ► La formulación de hipótesis no parece ser una herramienta mental de lo cotidiano, sino que se le 
asocia casi exclusivamente a la investigación científica. Nada más contrario a la realidad, dado 
que este concepto se asocia más con el desarrollo ontogenético y, por supuesto, con los desarro-
llos conjeturales que ha de estar en capacidad de realizar el ser humano.

    

. 
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 ► Los estudiantes perciben que el nivel de desarrollo de las competencias es bajo, por lo menos 
desde las que se proponen. En consecuencia, podría pensarse en una dificultad para comprender 
la finalidad de un proceso formativo particular.

 ► En las respuestas no hay consistencia entre las competencias liderazgo y trabajo en equipo, lo 
cual contradice los planteamientos de los teóricos del tema.

 ► La competencia análisis no puntúa alto, lo cual es preocupante en la medida en que es una de las 
competencias más importantes del ejercicio del contador público.

 ► El tema de la importancia de las competencias en educación es reconocido conceptualmente por 
parte de los actores de la comunidad académica. Sin embargo, parece no existir consistencia 
entre esto y su aplicación en espacios concretos de formación.

 ► Es importante considerar que según los desarrollos de IAESB (International Accounting Education 
Standards Board), tanto el proceso formativo como el evaluativo deben considerar las competen-
cias técnicas, las capacidades profesionales y los valores profesionales.

Recomendaciones

1. Definir categóricamente cuáles son las competencias propias del área contable, que superen una 
concepción genérica de lo que significan las competencias.

2. Redefinir en el aula los procesos de autoevaluación, dado que, siendo una muy buena estrategia eva-
luativa, esta debe realizarse en un ambiente de confianza entre todos los actores, de tal manera que 
primero se diseña intencionalmente un apropiado clima escolar, generador de una cultura de confianza 
entre los diferentes actores, para después sí pensar en autoevaluación, y por qué no mencionarlo, 
también en la coevaluación.

3. Desde el inicio deben explicitarse las intencionalidades del curso, de tal forma que sean claros para 
todos los actores (estudiantes, docentes, institución), los fines, los objetivos, las estrategias y la eva-
luación, especialmente esta última.

4. Asociar en el desarrollo de los cursos una mayor conexión entre los contenidos, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación.
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Resumen
Es importante que las empresas realicen una debida planeación y formación con el propósito 
de tener resultados financieros favorables. Así, se planteó como objetivo analizar las relacio-
nes entre la planeación, la formación de las empresas y el proceso contable en los resultados 
financieros, utilizando el proyecto de vida del ser humano como metáfora para las organizacio-
nes. Se realizaron entrevistas a siete empresarios de organizaciones del municipio de Andes 
(Antioquia) ubicadas en cuatro grupos denominados emprendimiento, crecimiento, sostenibili-
dad y consolidación.

Finalmente se concluyó que sí existe la metáfora propuesta de organización en relación con el 
proyecto de vida del ser humano, partiendo de relacionar los procesos de planeación y forma-
ción para la obtención de resultados financieros positivos.

Palabras clave
Proyecto de vida; Formación; Proceso contable; Ser humano; Organización.

Abstract
It is important that companies carry out proper planning and training in order to have favorable 
financial results. Thus, the objective was to analyze the relationships between planning, business 
formation and accounting process in financial results, using the human life project as a metaphor 
for organizations. Interviews were conducted with seven businessmen from organizations in the 
municipality of Andes (Antioquia), located in four groups called entrepreneurship, in growth, 
sustainability and consolidated.

Finally, it was concluded that there is the proposed metaphor of organization with its relation to 
the life project of the human being, starting from relating the planning and training processes to 
obtain positive financial results.

Keywords
Life Project; Training; Accounting process; Human being; Organization.



279
Sci. Hum. Action | Vol. 4 | No. 2 | julio-diciembre | 2019

Relaciones entre proyecto de vida y organizaciones: una mirada metafórica desde la planeación, la formación y la contabilidad
Relations between life project and organizations: a metaphorical view from planning, training and accounting

DOI: https://doi.org/10.21501/2500-669X.3497

Introducción

Los contadores públicos tienen un lenguaje propio que desarrolla durante su vida académica y refuerzan en 
el ejercicio profesional. Sin embargo, es muy común evidenciar, sobre todo para las organizaciones de menor 
tamaño, que estos profesionales no transmiten un mensaje claro para los usuarios de la información contable, 
máxime cuando estos últimos no están capacitados ni familiarizados con su terminología.

La investigación que fundamenta este artículo parte de una necesidad identificada en el entorno: hay una 
permanente búsqueda de hacer que el lenguaje contable sea más cercano a la realidad de las personas que 
se identifican como usuarios de la información contable (receptores de información). Aunque, vale la pena 
considerar que estos usuarios potenciales, en la mayoría de los casos, carecen de un lenguaje especializado 
en términos financieros, de allí que estén mucho más lejanos a lo que desde la profesión se desea transmitir.

Es con esta prioridad que se busca relacionar lo que comunica el contador con algo que sea familiar a la 
vida cotidiana de los individuos. Para ello, el profesional contable se puede valer del uso de la metáfora, me-
diante la cual es posible vincular los procesos financieros y contables de la organización con el ser humano y su 
ciclo de vida. Cabe resaltar que hacer una comparación directa con el proceso natural de la vida humana no es 
viable, toda vez que las personas tienen la capacidad de razonar de forma independiente y toman decisiones 
que no necesariamente persiguen la lógica general de comportamiento esperado; mientras que las empresas 
siempre necesitan una persona natural que las lidere e indique un norte a seguir, por lo cual existe total depen-
dencia de su futuro en relación con las personas que están trabajando para el cumplimiento de sus objetivos.

La investigación partió de un enfoque cualitativo y se recolectó información de fuente primaria por medio de 
entrevistas a los empresarios, gerentes y emprendedores del municipio de Andes (Antioquia). Este municipio 
antioqueño, ubicado al suroeste del Departamento, posee una población aproximada de 40.000 habitantes, se-
gún las proyecciones del censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. 
Su principal actividad económica se basa en la caficultura, y se complementa, a su vez, con una gran variedad 
de cultivos agrícolas y con un desarrollo importante en el sector agropecuario (ganadería, porcicultura, apicultu-
ra, avicultura), sin dejar de mencionar la reciente incursión en el sector turístico. Según el reporte de estructura 
empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el suroeste antioqueño tiene un total de 
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7.342 entidades registradas formalmente; de estas, 7.166 son microempresas, 143 pequeñas, 26 medianas 
empresas y 7 grandes entidades; en cuanto a empresas registradas, el municipio de Andes tiene en su región 
un total de 884.

Desde la concepción metodológica, se subdividió la muestra en cuatro grupos según la edad de la em-
presa y su magnitud, estos grupos se clasificaron de la siguiente manera: emprendimiento (idea empresarial); 
crecimiento (entre los 0 y 5 años), sostenibilidad (entre los 5 y 10 años); y consolidación (más de 10 años de 
existencia). Esta clasificación se hizo a criterio de los investigadores, teniendo como base el ciclo de vida de 
los seres humanos.

Finalmente, se presentan en el artículo las conclusiones correspondientes a la investigación, las cuales 
permiten verificar la existencia de una relación entre el ser humano y la empresa desde la concepción de los 
empresarios, pero considerando en su esencia la diferencia entre la capacidad de razonamiento individual del 
ser humano frente a las limitaciones de las organizaciones que dependen siempre de la representación de 
personas naturales y tienen unos objetivos más específicos.

Marco de referencia

Es común evidenciar en la literatura financiera y de gestión que los procesos de creación empresarial suelen 
tener un final difícil por múltiples factores como la limitada planeación financiera (Correa-García, Ramírez-
Bedoya y Castaño-Ríos, 2010) o la débil gestión de su día a día empresarial por desconocimiento del entorno 
(Correa-García y Jaramillo-Betancur, 2007). Se suscitan por ello diversos estudios sobre la predicción de quie-
bra empresarial, que se enfocan en este tipo de entidades, dada la fragilidad financiera reflejada en sus reportes 
financieros (Bravo-Herrera y Pinto-Gutiérrez, 2008; Córdoba-Restrepo y Agredo-Leiva, 2018). De allí, que se 
continúen buscando factores y medios para la constitución de organizaciones que sean sostenibles en el tiem-
po; uno de estos caminos es el esbozado por Correa-García, Ramírez-Bedoya y Castaño-Ríos (2009) a partir 
del modelo de gestión financiera integral para mipymes, donde se plantea la relevancia de hacer seguimiento 
constante de los indicadores financieros y, sobre todo, de pensar en una gestión basada en el valor, pues es 
así como estas entidades planean rutas de creación de valor en el tiempo más allá del día a día organizacional 
que suele consumir la capacidad de gestión del personal vinculado a la organización. En este orden de ideas, 
el éxito comercial depende de las buenas prácticas empresariales.
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En los contextos donde se desenvuelven las ideas de negocio para hacerlas trascender en futuras empre-
sas exitosas existen miles de momentos que determinan el cumplimento o no de los objetivos planteados; es 
por ello que comprender los alcances que implica comenzar una idea de negocio, les permite visualizar los pro 
y los contra, según sea el caso; sin embargo, el evento en cuestión no se ramifica en posible sucesos, sino en 
los debidos procesos que generen una adecuada postura para fomentar los buenos resultados.

De lo anterior es posible pensar en las acciones más relevantes que permitan la debida comprensión de 
estas ideas de negocio, por ello se generan metáforas que enlacen y relacionen eventos comunes permitiendo 
comprender someramente todo las implicaciones y situaciones en las que se puede ver involucradas dichas 
ideas; por otro lado, cuando se busca relacionar con temas familiares, se genera un ámbito más común de 
identificar y de actuar, permitiendo crear los fundamentos básicos ante cualquier situación. Es por esto que 
Gómez (2019) indica que “las metáforas permiten simplificaciones que se tornan en movilizadores del sentido 
común para la acción” (p. 5).

Dimensionando el contexto actual, es posible concretar que la metáfora es una herramienta de gran valor 
que genera las conexiones adecuadas para diversas situaciones (Velandia-Pacheco, Anguilla-Carrillo y Archi-
bold-Barrios, 2018). Esta es utilizada como herramienta heurística para avanzar en la aprehensión y reconoci-
miento de nuevos conceptos; en las ciencias sociales se hace un uso amplio, especialmente en analogías con 
las ciencias naturales, las cuales poseen una estructura más consolidada y clara por su antigüedad y, por tanto, 
su comprensión es relativamente fácil, lo cual es de gran utilidad para intentar esclarecer aspectos propios de 
la disciplina contable. No se trata de una simple comparación de características; se trata de una analogía que 
respeta sus relaciones estructurales con el todo (p. 4).

Por su parte, Collins y Porras (2003) señalan que la falta de conocimiento conduce a que muchas de estas 
entidades no perduren en el tiempo, por ende, la necesidad de crear códigos para la debida actuación en el 
mercado, pues cuando se implementan los debidos procesos se puede dimensionar un crecimiento acorde a 
los objetivos propuestos. Asimismo, sucede con el ser humano, que requiere plantearse unas metas personales 
que sean la base para tender los puentes y hacer las gestiones necesarias para cumplirlas. En todo caso, tanto 
para la empresa como para las personas, una buena ruta seleccionada permite llegar a escenarios de madurez 
tanto para resolver su día a día como para posibilitar su sostenibilidad financiera en el largo plazo.

La planeación: un proceso permanente

El proceso denominado planeación es fundamental, tanto en el ámbito personal como empresarial, debido a la 
necesidad de hacer las cosas correctamente. En cierta medida un buen diseño del accionar futuro permite para-
metrizar cada paso que se espera dar, por ejemplo, en términos empresariales. Fernández (2004) expresa que:
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La debida planeación nos indica las acciones a emprender para conseguir los fines, teniendo en cuenta la 
posición competitiva y las posibles hipótesis o previsiones sobre el futuro (…) La mayoría de los nuevos 
emprendedores o empresarios no le dan la importancia que tiene la planificación de la fase inicial de un 
negocio, pero es trascendente no pasarla por alto si se quiere tener éxito (p. 30).

También autores como Correa-García, Ramírez-Bedoya y Castaño-Ríos (2010) hacen énfasis en la im-
portancia de estimar los estudios de mercado, administrativo, legal, técnico, ambiental, social y financiero con 
vistas a que, siguiendo ese plan escrito y con sustento en las expectativas operacionales y de mercado del 
negocio, se puedan alcanzar los logros trazados. Esta primera etapa de planeación se convierte en clave para 
la subsistencia futura del negocio, y por ello se resaltan errores comunes de los emprendedores como proyectar 
ingresos crecientes sin considerar los costos y gastos que esto acarrea o sin tener en cuenta su capacidad 
operativa, calcular de forma deficiente los costos, considerar que la deuda financiera siempre es negativa, no 
realizar reinversiones en equipamiento del negocio, o estimar pagos sin analizar los flujos de caja.

Por su parte, Casillas (2004) manifiesta que:

Si pasado el tiempo se alcanzan las metas deseadas, ello sería debido a un correcto análisis/planificación 
(que llamamos proyecto empresarial) y a una acertada puesta en práctica del plan. Los dos elementos, 
proyecto y realización, son fundamentales para el éxito (p. 21).

Ahora bien, es vital señalar que el éxito no depende solo de los comportamientos internos de la empresa, ya 
que existen factores externos que pueden afectar o beneficiar, según sea la situación. Estos factores implican el 
manejo de estrategias que reduzcan los perjuicios y maximicen los efectos positivos, lo que conduce a estudiar 
las diferentes circunstancias que se acarrean al plantear un proyecto empresarial (Muñiz, 2010).

En resumen, la falta de buenas bases entorpece los procesos de adaptación y crecimiento empresarial, 
principalmente en las mipymes que suelen contar con un equipo de trabajo limitado y en las que es difícil 
asumir costos de asesores de forma permanente. Este tipo de entidades en Colombia representa el 99 % del 
tejido empresarial (Castaño, Zamarra y Salazar, 2017) e inclusive, el 100 % para el municipio de Andes, lo que 
implicaría procesos de formación y planeación permanentes para garantizar que las mismas permanezcan en 
el tiempo. Así las cosas, estas compañías requieren un modelo de trabajo en equipo donde cada componente 
sea una herramienta que permita la confrontación ante los cambios globales tanto legales como económicos. 
Sin embargo, es importante mencionar que muchas de las situaciones de los fracasos empresariales radican 
en malas conformaciones estructurales basadas en deseos individuales y no basadas en el crecimiento y cum-
plimiento de los objetivos planeados.
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Asimismo, Castaño y Saavedra (2016) plantean frente al fracaso empresarial que

el desconocimiento de condiciones legales que se deben cumplir, la nula estrategia y planeación a mediano 
y largo plazo, que conlleva a no contar con metas y objetivos definidos, imposibilitando también el cuantificar 
riesgos potenciales en las empresas, que pueden llegar a materializarse y poner en peligro la continuidad de 
las mismas (pp. 226-227).

Contabilidad y procesos financieros

El componente contable cada vez toma más fuerza en la vida de las organizaciones. Esto debido a su importan-
cia para la toma de las decisiones que determinan o muestran cómo se encuentran las organizaciones frente a 
los objetivos planteados y metas propuestas, con el fin de encaminar las estrategias y los planteamientos inicia-
les hacia el alcance del éxito; tal acontecimiento permite que las empresas tengan la información suficiente para 
las diferentes decisiones que se tomen y es allí donde radica la importancia de tener buenas prácticas contables 
para permitir que este factor fomente el crecimiento empresarial, puesto que es imposible que la organización 
tenga un manejo razonable si no posee la información contable correcta, donde se evidencien la situación de la 
compañía y las posibles decisiones que se tomen pensando en un futuro. Allí es donde la contabilidad permite 
abrir el camino más claro hacia la evolución empresarial y el alcance del éxito esperado.

En este sentido, Mallo y Pulido (2008) manifiestan que la información contable ayuda en la reducción de la 
incertidumbre empresarial pues permite evidenciar escenarios pasados y presentes, además de dar informa-
ción para prospectar el futuro, lo cual es clave al momento de tomar una decisión.

Cabe resaltar el papel de la contabilidad para las organizaciones, puesto que se determinarán o se visiona-
rán los comportamientos que presentan las empresas a lo largo de sus operaciones, aunado a que se facilita 
la comprensión de la organización, es decir, que es posible visualizar la empresa en el futuro y determinar si 
esta se encuentra en marcha o si, por el contrario, está generando pérdidas considerables que determinan una 
potencial insolvencia.

Asimismo, es necesario darle una mirada a la relación entre la organización y la contabilidad, pues tal como 
lo plantea Rojas-Rojas (1999):

la contabilidad puede y deber ser leída bajo una perspectiva progresista que se imponga en términos de 
bienestar colectivo y que permita a su vez des encasillar la contabilidad y la contaduría de la concepción 
tecnocrática que describe su funcionamiento en un vacío de posibilidades humanas (p. 115).
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Esto implica una visión de una contabilidad que es insumo para comprender las fronteras entre la posibili-
dad de generar lucro monetario para los dueños del negocio y generar un real bienestar general producto de la 
actividad de la organización.

Ahora bien, analizando las finanzas del ser humano, este, al igual que las empresas, se concentra en dife-
rentes etapas que permiten diferenciar la forma en que perciben o administran sus finanzas. Por ejemplo, de los 
0 a los 25 años es una etapa de preparación para la vida financiera en que la educación hace parte fundamental 
de dicho proceso y los ingresos que se perciben son más momentáneos y esporádicos; en la segunda etapa, 
que culmina aproximadamente a los 45 años, se encuentra el individuo en construcción familiar, por lo que los 
ingresos percibidos son distribuidos casi en su totalidad para estos fines y la estabilidad se puede ver afectada 
por razones familiares; en la tercera etapa, entre los 45 y los 65 años, se encuentra la fase más productiva y los 
ingresos pueden verse reflejados en una estabilidad adecuada y consolidada; para cerrar en una última etapa, 
a partir de los 65 años, en la que la jubilación y otros bienes, como patrimonio o inversiones, permiten tener un 
mayor gozo de un ciclo financiero adecuado (Salazar-López, 2016).

Los procesos de formación: las organizaciones que aprenden

En la metáfora evolutiva de las empresas se encuentra que la supervivencia depende en cierto grado del 
aprendizaje que logran las organizaciones en todo su proceso formativo, y que les permite a algunas de ellas 
presentar un factor diferenciador de las demás (Ortiz, 2007). También las organizaciones evolucionan por los 
comportamientos basados en el aprendizaje, la experiencia, la conceptualización y la observación, momentos 
que se fortalecen bajo los procesos de formación, lo cual implica que formar no es algo que se pueda improvisar 
o solamente adaptarse a los diferentes cambios (Carreras, 2003).

Una organización que aprende se debe entender como aquella con las capacidades para fortalecerse de 
forma constante de los aprendizajes de las personas que la integran. Para ello es necesario sistematizar este 
conocimiento de modo que a medida que vayan llegando nuevos integrantes se acoplen a su estructura y sigan 
en un proceso de mejoramiento continuo. Además, este tipo de organización instala procesos de relacionamien-
to con el entorno en pro de avanzar en su adaptación permanente según las necesidades de las personas y 
organizaciones con las que se relaciona (Muñoz y Murillo, 2003).

Como lo indica la lógica gestora de la formación, esta se evalúa como un medio cuando se preocupa por las 
problemáticas organizacionales y a su vez, como inversión, en el momento en que se generan los resultados 
que se desean en pro del desarrollo o solución de problemas de la empresa (López-Camps y Leal-Fernández, 
2002). Por lo que insinúa la importancia de la constante formación, es decir, no solo basta tener un modelo de 
planeación acorde a los objetivos planeados hacia un tiempo específico, también se enfoca en la importancia 
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de tener competencias blandas en las compañías como por ejemplo el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 
constancia, la resiliencia, la disciplina, elementos en general que fortalecen la formación y cuyos aportes per-
miten obtener o direccionar la estructura de la empresa, generando un complemento adecuado para contribuir 
a la conformación de directrices que, de una u otra manera, le dan el sentido propio a la empresa y favorecen 
el cumplimiento de los objetivos tenidos en cuenta en la marcha empresarial con una búsqueda de firmeza y 
estabilidad en el futuro. Cabe destacar que dicha estabilidad solo será determinada por las acciones que se 
toman en todo el transcurso o proceso de la empresa, iniciando desde la idea empresarial hasta su maduración, 
permitiéndose encontrar en esta las facetas que son consideradas necesarias para la constante evolución y el 
progreso.

Ahora bien, es necesario preguntar, ¿por qué tomar al ser humano como analogía para explicar de manera 
metafórica el alcance del éxito organizacional? Esto es necesario para encontrar el verdadero significado de 
empresa debido a que la empresa es un ente que tiene su propia vida y sus formas de existir. Al igual que el 
ser humano, las organizaciones tienen su propia personalidad. Cada compañía es única e irrepetible. Siempre 
que un inversionista busca iniciar una empresa, se espera que inmediatamente después de nacer tenga un 
crecimiento exponencial hasta alcanzar una madurez. Este fenómeno del crecimiento acelerado ciertamente 
es semejante al desarrollo físico y mental que tiene un ser humano en los primeros meses de vida. En un 
sentido figurado, el ser humano puede extender su vida trascendiendo en el mundo por medio de sus obras, 
ideologías, legados, aportaciones e incluso, para los que tienen la fortuna de tener hijos, ellos serán una forma 
de auto inventarse. Por su parte, la empresa busca asegurar su permanencia en el mercado, ya sea por medio 
de diversas estrategias o lanzamientos de nuevos productos, entre otras. Por tal motivo, podemos encontrar 
compañías que han subsistido durante más de 300 años en el escenario global. Han podido superar guerras, 
grandes depresiones económicas, la Revolución industrial y muchos eventos que han afectado enormemente 
la situación mundial (Luna-Oropez, 2013).

Metodología

Para el desarrollo del proyecto de investigación se partió de encontrar las relaciones entre proyecto de vida y 
organizaciones: una mirada metafórica desde la planeación, la formación y la contabilidad. Es de aclarar que, 
aunque se busca plantear esta relación de forma metafórica con los conceptos desarrollados, en el artículo no 
se pretende, de ninguna forma, ahondar en cada uno de ellos, pues el alcance de este documento es indicar un 
esbozo a través de una metáfora que permite a los usuarios de la información contable una aproximación a la 
comprensión de los conceptos iniciales de la contabilidad y, a través de la comparación con el ciclo de vida del 
ser humano y las organizaciones, una aproximación con una vivencia cercana acerca de lo que sucede con una 
empresa si se planea y se forma a lo largo del tiempo, lo que conlleva la obtención de los resultados esperados.
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La investigación se desarrolló en el municipio de Andes (Antioquia). Esta decisión fue tomada por el equipo 
investigador dada la ubicación de estos en la región y porque este municipio es reconocido como la “capital 
comercial del suroeste antioqueño”.

El número de entidades ubicadas en la región para 2018 ascendió a un total de 884, según el reporte de es-
tructura empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de las cuales 859 son microempre-
sas, 24 pequeñas entidades y solo una empresa es mediana. El equipo investigador identificó que, en Andes, 
en especial en su cabecera municipal, priman establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de 
productos básicos de la canasta familiar y de vestuario, así como el sector transporte, el sector construcción y 
el sector financiero.

La investigación que soporta este texto es de tipo cualitativo. Se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas 
dirigidas a emprendedores, empresarios y gerentes, personas perseverantes con visión a largo plazo, dedica-
das a sus actividades laborales, con un alto conocimiento del negocio y con capacidad de liderazgo e iniciativa, 
que en su gran mayoría han recibido educación formal en centros académicos. Para el caso de las empresas 
en las etapas de consolidación, sostenibilidad y uno de los casos de crecimiento, se evidencia un nivel edu-
cativo profesional; el otro caso de empresa en crecimiento son dueños de negocio que se han formado con la 
experiencia; y para la etapa de los emprendedores son personas que actualmente se encuentran en la etapa 
de formación académica superior y aspiran a obtener su título profesional. Las preguntas fueron diseñadas 
siguiendo la estructura de cuatro grupos definida por el equipo investigador de la siguiente forma:

 ► Emprendimiento (idea empresarial): se refiere a cuando una persona tiene una idea de negocio y 
se encuentra en la consecución de los recursos, de manera que ha realizado actividades relativas 
al desarrollo de la planeación para iniciar con su propuesta empresarial. Momento cero de una 
empresa.

 ► Empresas en crecimiento (entre los 0 y 5 años): son empresas que han incursionado en el mer-
cado e iniciado con el desarrollo de sus actividades, de modo que han comenzado sus procesos 
de planeación antes y después de su interacción en el mercado y que, a su vez, se encuentran 
implementando acciones de formación y fortalecimiento empresarial.

 ► Empresas que están en el periodo de sostenibilidad (entre los 5 y 10 años): principalmente son 
organizaciones que han estado por más tiempo en el mercado con una planeación concentrada y 
cuentan con un camino de formación en marcha; son aquellas que han ido forjando un nombre y 
posición empresarial gracias a su gestión y durabilidad.

 ► Empresas consolidadas (más de 10 años de existencia): estas, por lo general, son líderes en el mer-
cado local y cuentan con un amplio recorrido, reconocimiento social y experiencia organizacional.
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Estos cuatro grupos obedecen principalmente a una aproximación de lo que sería un ciclo de vida de una 
persona, en el cual se espera que a medida que pasa a un nuevo estadio, la madurez y aprendizaje logrado le 
permitan consolidarse y mantenerse con mayor firmeza, en el caso de una empresa, con mayor sostenibilidad 
en el mercado. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una metáfora es una “trasla-
ción del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del 
rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones” (RAE, 2019). Y es entonces desde esta visión metafórica 
que se podrá aproximar la comprensión de lo que sucede en el transcurso de una organización frente a lo que 
es el plan de vida de una persona, lo cual se puede observar a través de aspectos cruciales como la planeación, 
la formación y, para este caso, de la contabilidad o de la información financiera.

Frente a este uso de la metáfora en las ciencias económicas, se puede revisar el trabajo de Montoya-
Restrepo, Montoya-Restrepo y Castellanos-Domínguez (2010), y sobre un uso para el lenguaje contable, el del 
profesor Machado (2013).

Se realizaron 18 preguntas a cada una de las empresas, independientemente de la etapa en la que se 
encontrasen (ver Anexo 1), informando en todos los casos sobre la confidencialidad de la información y su uso 
solo para fines académicos.

Para la construcción de las preguntas fue necesario identificar aspectos que permitieran vincular el desarro-
llo del plan de vida de las personas con lo que hacen las organizaciones para permanecer en el tiempo. Frente 
a estos asuntos se lograron establecer tres categorías de vínculo que se comparten como son: planeación, 
formación (aprendizaje) y contabilidad y procesos financieros; estas preguntas, en total 18 para cada etapa, 
se plantearon con la finalidad de obtener de cada uno de los entrevistados una respuesta real de lo que ha 
sido su vivencia desde que iniciaron sus empresas como una idea de negocio, se decidió que las preguntas se 
desarrollaran para cada etapa según el ciclo en el que se ubicara el ente económico y que el desarrollo de la 
entrevista se diera desde lo general a lo particular, finalizando con la pregunta de investigación, para así lograr 
que cada entrevistado diera su punto de vista y de esta forma no limitar las respuestas, sino, al contrario, poder 
dejar que contaran de forma libre sus inicios y trayectoria, además de su planeación y formación (aprendizaje), 
contabilidad y procesos financieros con el trascurrir del tiempo.

Se definió realizar una muestra de dos empresas para cada uno de los grupos de estudio, siendo necesario 
aclarar que para la etapa de sostenibilidad solo fue posible obtener una entidad ya que con las demás personas 
posibles para aplicar la entrevista no se pudo obtener una cita para aplicar el instrumento en el período de reco-
lección de información, que fue de aproximadamente cuatro meses. Además, se contó con pocas empresas en 
el Municipio que cumplieran con una existencia de entre 5 y 10 años. La información recolectada permitió hacer 
un análisis comparado de respuesta entre las empresas de cada grupo y también entre los diferentes grupos. 
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Una de las grandes limitaciones del trabajo fue el tiempo de estos empresarios para atender a las entrevistas, 
pues en diversas ocasiones, una vez concretada la cita, esta fue cancelada, lo cual hizo que el proceso de se-
lección de la muestra se hiciera por disponibilidad de los empresarios para atender y, en muchos de los casos, 
por referenciación de personas de la región que indicaron a los investigadores la existencia de empresas en las 
cuales podrían desarrollar su trabajo.

Por otro lado, se esperaba obtener los estados financieros de estas entidades para complementar el aná-
lisis a través de los resultados obtenidos en sus cuentas; sin embargo, del total de empresas solo dos dieron 
respuesta a la solicitud de los investigadores, e incluso se evidenció cómo algunas de estas entidades mani-
festaron no entregar los estados financieros básicos que obligan las normas contables debido una concepción 
expresada a los investigadores de que estos reportes eran información confidencial de la empresa, hecho que 
no es cierto, dado que justamente estos estados financieros son información de interés general, tal como lo 
plantea la regulación contable, y que por un simple ejercicio de transparencia de información la empresa debe-
ría divulgar sin ningún inconveniente.

A partir de los resultados, el equipo investigador procedió a realizar una comparación desde la metáfora 
entre el ser humano y su desarrollo y la empresa y su crecimiento organizacional.

Sintetizando lo dicho en los párrafos anteriores, es posible indicar que en la base de datos de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia se indica que para el 2018 en la región del suroeste se encuentran 
matriculadas 884 empresas, de las cuales 859 son microempresas, 24 son pequeñas empresas y 1 entidad 
es considerada una mediana empresa. Así también que el equipo investigador primero plantea la división de 
estas entidades en cuatro etapas (emprendimiento, crecimiento, sostenibilidad y consolidación) diferenciadas 
por la trayectoria en años que cada empresa tiene, y que por practicidad para la aplicación del instrumento se 
seleccionaron dos empresas de cada grupo, según el conocimiento y las relaciones formales e informales que 
el equipo investigador tiene en la región, específicamente en el municipio de Andes, que es donde se desarrolla 
el proyecto. Cabe resaltar que para la etapa de sostenibilidad, solo fue posible realizar una entrevista ya que el 
contacto fue infructuoso con el empresario por temas de tiempo y de compromisos particulares que generaron 
la cancelación de las citas.

Análisis de la información

Después de realizar las entrevistas, y una vez procesada la información por las categorías de análisis indica-
das, se procedió a separar los resultados para los cuatro grupos de entidades en emprendimiento empresarial, 
crecimiento empresarial, sostenibilidad empresarial y consolidación empresarial. Los resultados se presentan 
a continuación:
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Emprendimiento empresarial

Un primer acercamiento a los empresarios de la región se dio a través de los denominados emprendedores, 
personas que están en la fase de planeación para la creación de una nueva organización. Es interesante notar 
que existe en estas personas una conciencia respecto a lo que significa la creación de empresa y tener un de-
bido proceso de planeación empresarial, dejando en evidencia su preocupación por el cumplimiento legal y la 
necesidad de contar con asesoría especializada para alcanzar sus objetivos.

Las formas de financiación para crear estos negocios serán, para un caso, el apoyo de otros inversionistas, 
mientras que, para el otro, recursos propios, producto del ahorro y el apalancamiento con crédito bancario. 
Estas son fuentes de financiación habituales en los procesos emprendedores y de los primeros años de los 
microempresarios.

La planeación tiene en mente, para los dos casos, impactar el mercado regional e iniciar un proceso de 
formación empresarial en lo que respecta a trabajo en equipo, selección de personal, educación académica y 
valores, así como capacitación técnica referida a los procesos misionales de cada negocio, la gestión de recur-
sos y el cumplimiento de las normas.

Uno de los factores claves para la planeación y formación empresarial y para su lapso de vida en general 
es la contabilidad, la cual permite ver la situación económica y comercial de las empresas, es el puente que 
permite dar continuación a las actividades empresariales y además sirve de apoyo para la materialización de 
nuevos proyectos que ayuden al progreso de las organizaciones. De acuerdo con esto, la contabilidad jugará 
un papel fundamental en lo que serán las compañías y permitirá a los empresarios ser conscientes del buen 
manejo para garantizar la prosperidad empresarial. Como parte de sus apreciaciones alrededor de la impor-
tancia de la contabilidad para la organización, los empresarios expresan que “la contabilidad es vital, es como 
el oxígeno para lo que va a ser mi empresa”. Es por ello que se indaga por la que sería el área más importante 
de la empresa para la toma de decisiones y como resultado se obtiene, para uno de los casos, que es el área 
contable, pero para el otro, que es el área de comunicaciones y publicidad, a pesar de su opinión y exaltación 
hacia la contabilidad.

Por lo anterior, los emprendedores estiman que tendrán un buen inicio en la vida empresarial fundamenta-
dos en sus ideales de buen manejo en contabilidad, y que al contar con un profesional capacitado para afron-
tar lo que se pueda presentar en sus procesos contables y financieros, podrán lograr un óptimo desempeño 
financiero.
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Para lo que será la relación metafórica entre empresas y ser humano, las personas que hicieron parte de 
este cuestionario opinaron también acerca de la planeación y la formación de las personas, y consideran que 
ambos aspectos deben estar basados en la educación académica como en la parte ética y moral, que inicia 
desde los núcleos familiares y se revierte en transmitir un buen ejemplo e inculcar buenas prácticas a los niños 
para que de este modo apliquen más fácil lo que se les enseña.

Algo con lo que todo ser humano se cruza en su vida son las finanzas personales, las cuales se hacen 
complejas de manejar. Para estos emprendedores las finanzas no son otra cosa distinta al dinero que posee 
cada persona para cubrir sus gastos y para poder gozar de algo de ocio. En este sentido, piensan que se debe 
de tener una planeación y formación orientada en la cultura del ahorro para poder tener una base monetaria 
en el futuro que no solo cubra necesidades básicas, sino a partir de la cual queden recursos disponibles para 
realizar ahorros, y puedan además evitar el hecho de no tener que recurrir a endeudamientos inoficiosos. Al 
momento de preguntar sobre cómo manejan sus finanzas, ambos dicen llevar un control que se distribuye entre 
el cubrimiento de gastos y lo que puede sobrar para realizar otro tipo de actividad.

De acuerdo con el cuestionario realizado, ambas personas concluyen que sí hay relación en cuanto a la 
planeación, formación y obtención de resultados entre las empresas y los seres humanos, que una cosa reper-
cute en la otra y que se debe planear y formar con buenas acciones en ambos casos para ver reflejados los 
destinos (objetivos) deseados. Es entonces donde recomienda a las personas que busquen y construyan sus 
sueños empresariales, gestionando acciones y creyendo en esas ideas.

Crecimiento empresarial

En las empresas con una existencia entre 0 y 5 años de constitución, se contó con una particularidad en su 
proceso de creación y planeación, pues sus propietarios las crearon contando con experiencia en estos ne-
gocios. Lo que sí fue diferente, es que antes no las tenían legalmente constituidas como empresas formales 
y este cambio se dio, por un lado, gracias a la experiencia de los propietarios en su mercado y, por otro lado, 
por sugerencia del contador público que los acompañaba. Las estrategias de planeación fueron aplicadas para 
ganar más clientes. Para una de las empresas la estrategia fue el ampliar el rango de productos, de este modo 
la empresa podía ofrecer más variedad a los consumidores; mientras que para la otra sociedad fue el hecho de 
buscar complacer las necesidades de las personas.
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Como parte de la formación empresarial, una de las entidades se enfocó en lo legal y en la ampliación de 
su inventario; la otra sociedad considera que su formación va muy de la mano del buen servicio prestado por 
los empleados a los clientes, pues la propietaria busca que sus trabajadores estén incentivados para que así 
puedan brindar una buena atención y estén prestos a subsanar las necesidades de los clientes en cuanto a 
servicio se refiere, para lo cual considera fundamental realizar jornadas de capacitación para todo el personal.

Respecto a la contabilidad, ambas empresas le dan un alto nivel de importancia, pues consideran indispen-
sable la información que la contabilidad les brinda y el cumplimiento legal para evitar inconsistencias. Además, 
consideran vital contar con un buen profesional y un software contable, dado que esto aporta al desarrollo de la 
organización. Frente a este componente contable, se indagó acerca de la convergencia con la nueva regulación 
contable; comentan que ese tema fue de total diligenciamiento de sus contadores y que, como empresarios, 
no tienen conocimiento preciso de cómo se dio ese cambio, solo saben que están bajo el cumplimiento de la 
norma. A la hora de preguntar por el área más importante para la toma de decisiones, para una de las empresas 
es precisamente la contable, debido a que con la dicha información se puede conocer cuál es la situación de la 
empresa y, a partir de allí, buscar estrategias para mejorar algo o hacer nuevas cosas que aporten al crecimien-
to de la misma; para la otra entidad, el principal centro para decidir es el área administrativa y gerencial debido 
a que la gerente es la propietaria y se basa en su conocimiento del negocio para determinar las estrategias que 
considera pertinentes para lograr estabilidad y conocimiento empresarial.

Los empresarios, al hacer una reflexión sobre lo que han hecho y lo que están realizando en cuanto a 
planeación, formación y manejo de la contabilidad, concluyen que han logrado buenos resultados con la im-
plementación de estrategias y que de allí proviene el éxito que han logrado hasta ahora; además resaltan, por 
un lado, la importancia del cumplimiento en cuanto a dinero con las partes relacionadas (en especial con los 
proveedores) y, por el otro lado, el trabajo en equipo.

Al pasar al tema de la planeación y formación de los seres humanos, uno de los empresarios piensa que se 
debe de tener una actualización con relación a las nuevas tecnologías, inculcar a los pequeños todo lo bueno 
que los mayores saben y que la educación es un pilar del desarrollo de las personas. La propietaria de la otra 
empresa plantea que se debe pensar en la planeación de los seres humanos con base en la capacidad mone-
taria individual y familiar; por ejemplo, frente a la experiencia de tener un hijo expresa que se debe revisar si se 
cuenta con los recursos para pagar los gastos de manutención y posteriormente introducirlo en el camino del 
estudio, igualmente considera necesarias la inclusión de buenos valores y de prácticas civiles desde el núcleo 
familiar.
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En relación con las finanzas personales, estos empresarios concuerdan en que no se pueden malgastar 
los recursos de sus negocios para poder cubrir los gastos familiares, de necesidades y de deseos. Para esto 
llevan contabilidad en las empresas, lo que en su concepto permite el control acerca de las entradas de dinero, 
gastos y uso de excedentes. Según sus opiniones, la planeación y formación de las finanzas personales deben 
de basarse en la cultura del ahorro, la cual se puede alcanzar con un buen control de los gastos.

Los empresarios que hicieron parte de la muestra en esta etapa piensan que sí existe una relación entre 
personas y empresas desde la metáfora planteada, asimilan que son casos muy similares a la hora de afrontar 
situaciones, que se debe tener mucho cuidado en la implementación de los mecanismos que llevarán a formar 
bien, sea una persona o una empresa, de la que se espera recoger buenos frutos y de ese modo poder en el 
largo plazo estar satisfecho por el trabajo realizado.

Sostenibilidad empresarial

Conforme a la información obtenida en la empresa, con una existencia entre 5 y 10 años en el mercado, se 
evidencia, según el entrevistado, que la misma no contó con una debida planeación en el momento de la 
constitución, ya que la creación se generó por necesidades y oportunidades que fueron apareciendo por coin-
cidencias de la vida de los hoy propietarios. No obstante, sí se aplicó un arduo proceso de formación que le 
aportó fortalecimiento para poder competir en el mercado. En este caso, el proceso de formación es constante 
en el transcurso de su vida empresarial, por las diversas circunstancias que se van presentando, bien sea por 
el mercado o por la regulación, pero se hace necesario no detenerse en el proceso de aprender y adquirir más 
conocimientos.

La contabilidad cuenta con mucha importancia en esta empresa, gracias a que para los dueños presenta la 
realidad financiera de la organización, y además es el medio que otorga vía libre para pensar en la incursión en 
nuevos proyectos. Esto es un argumento más para la evidencia de lo importante que es la contabilidad para las 
empresas, además de darle un adecuado uso a la información que arroja. En cuanto al paso del nuevo marco 
técnico normativo contable, la empresa no ha tenido un gran cambio, y el mayor impacto está en la modificación 
que le hicieron a la cartera, debido a que se ajustaron procesos de recaudo y se realizan cierres de créditos a 
los clientes que incumplen con los plazos de pago. El entrevistado afirmó que en su organización el área con-
table es la más importante para la toma decisiones, y manifiesta que enfocándose en la formación empresarial 
han logrado tener muy buena productividad, además de esto se resalta la tesón y eficiencia de parte de los jefes 
y empleados para realizar las actividades requeridas.
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Respecto al tema que compete al desarrollo del plan de vida de los seres humanos, el empresario da a 
entender que, por ejemplo, no siempre concebir un hijo es un acto planeado, permitiendo evidenciar en esta 
respuesta la relación respecto a la no planeación que tuvo la empresa. Sin embargo, se ve el requerimiento 
monetario en primer lugar para ocuparse de un hijo, el dinero es algo que, según el entrevistado, es vital para la 
formación de las personas, aunque propone ir a lo que debería de ser un escenario en que todas las personas 
se pudieran formar en los diferentes aspectos sociales, así se podría convivir en una sociedad más educada y 
generadora de una mejor calidad de vida y donde se podría alcanzar un mejor nivel socioeconómico. Lastimo-
samente, manifestó, esa no es la realidad que se vive hoy en día, pues no todas las personas gozan de las mis-
mas condiciones para formarse, y aunque los gobiernos ofrecen ayuda para lograr que las personas solventen 
algunas de sus necesidades, se hace muy difícil arropar a toda la población que lo requiere.

En cuanto a las finanzas personales se hace referencia a que son importantes para valorar el dinero y to-
mar decisiones. El entrevistado expresó que él mismo no tiene un conocimiento adecuado sobre sus finanzas 
personales, pues solo trata de limitarse en el exceso de gastos, pero no define un monto para estos, tiene un 
ahorro básico y evita caer en endeudamientos. La formación financiera y social de los individuos, según lo 
indicado por el entrevistado, puede ser buena, no obstante, esta no asegura un amplio manejo y control de las 
finanzas personales.

Finalmente coincide en que sí hay relación entre el desarrollo de los seres humanos y la vida de las empre-
sas, pues considera que tanto unos como otros se fijan objetivos, y que para lograrlos se debe de trabajar de 
forma disciplinada y según el contexto al que se enfrente.

Consolidación empresarial

La planeación para estos casos se dio gracias a la búsqueda de un bien común para varias personas, pues 
ambas entidades que brindaron información son cooperativas y surgieron con un ideal de darle fuerza a la pro-
ducción agrícola y la comercialización. La formación se fue obteniendo a través del tiempo, en muchos casos 
con miras a cumplir la normativa del sector para cumplir sus objetivos misionales. También se fueron formando 
los equipos de trabajo para que conocieran los procesos, optimizaran los resultados y crearan más líneas de 
servicios como complementos dirigidos a sus asociados y clientes. Este camino otorgó el plus para que estas 
entidades lograran dar un gran paso y se encaminaran hacia la productividad y posicionamiento en el mercado, 
además, los entrevistados enfatizaron en que la planeación y la formación deben de ser una constante para ser 
competitivos.
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En uno de los casos se reconoció que al ampliar sus líneas de mercado se obtuvieron más asociados, po-
sicionamiento, reconocimiento, credibilidad y mejores condiciones y beneficios para sus afiliados. Pues ya no 
solo ofrecía la comercialización de los productos para las personas, sino que se empezó a facilitarles créditos y 
también insumos necesarios para la producción. En el segundo caso, la formación ha ido de la mano del talento 
que reconoce en todas las personas que están inmersas en la organización, pasando por asociados, emplea-
dos y directivos, pues ello les da un mayor valor a los productos, los procesos y la gestión.

Frente a la contabilidad, estos no consideran que esta sea el área más decisiva para la toma de decisiones, 
a pesar de ser importante para la organización. En uno de los casos, el área comercial se planteó como la más 
relevante, y en el segundo caso, se manifestó una necesidad de integrar todas sus áreas con un peso igual 
de significativo al momento de tomar una decisión. En cuanto al nuevo marco técnico normativo contable, los 
entrevistados lo asumieron con algo de serenidad y mencionaron que no tuvieron mayor inconveniente con este 
asunto, por lo que se puede decir que gracias a su estado de madurez empresarial asimilan e implementan 
cambios con mayor facilidad.

En sus opiniones sobre la planeación de los seres humanos coinciden en que no todo en la vida tiene 
planeación. Mientras tanto, en el componente de formación, uno de los entrevistados manifestó que muchas 
veces los resultados no dependen tanto de la formación y la planeación, sino de las características de la misma 
persona y, en especial, de la disposición para afrontar los problemas; mientras tanto, en la otra entrevista se 
evidenció un pensamiento sobre la sociedad, donde hay un énfasis en la educación como símbolo de la forma-
ción personal que supone que se desencadenen mejores resultados.

De las finanzas personales ambos manifestaron que son muy importantes, pero que lastimosamente la 
sociedad carece de acción para esto. Sin embargo, uno de los entrevistados explicó que solo aplica estos 
conceptos para casos que conllevan costos importantes, mientras que la otra persona dice tener una especie 
de presupuesto para sus diferentes destinaciones y que, al tener cierto grado de educación y al saber que si-
tuaciones se deben de evitar, puede tener un mejor estado de sus recursos.

Por último, al preguntarles por la relación planteada dicen que sí existe esta analogía; inclusive, una de las 
personas propone que, aunque los objetivos pueden ser distintos, la planeación y la formación son las bases 
para alcanzar un buen desempeño y unos resultados favorables. Por su parte, el segundo entrevistado expuso 
que dicha relación se genera más de forma indirecta, puesto que cada decisión personal conlleva secuelas 
diferentes que se van acumulando.
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Análisis general de las etapas

Al contrastar la información de todas las fases de manera conjunta se hace notable que para la mayoría de las 
empresas se tuvo una planeación, bien sea por el deseo de sus empresarios de crear empresa, de alcanzar sus 
objetivos, o simplemente de cubrir ciertas necesidades, como el caso de las empresas consolidadas.

Algo que evidencia el grado de consolidación de las empresas que ya llevan más de 10 años en el mercado 
fue el hecho de que estas otorgaron a los investigadores sus estados financieros. De estos reportes vale la 
pena mencionar que son dos entidades de gran magnitud para la región, sin embargo, entre una y otra existe 
una diferencia significativa no solo en sus activos, sino también en su patrimonio, ingresos y ganancias, lo cual 
ratifican las estadísticas de la región, donde solo existe una mediana empresa, algunas pequeñas y la gran ma-
yoría son microempresas. Además, se evidenció que las diferencias también radican en las líneas de productos 
y servicios, pues la más grande tiene actividades de exportación.

Al fomentar una estrategia de planeación y formación para que las empresas obtengan altos beneficios se 
deben considerar tres posibles casos que se pueden presentar al momento de llevar estas acciones a cabo. El 
primer caso hace alusión a lo que sería lo sugerido por los investigadores, contar con una planeación que le dé 
pie a su empresa y que inicie a escalar hacia la prosperidad de la compañía, la cual se incrementará si se da 
una cálida formación que se encargue de ampliar el músculo organizacional para dar un nuevo paso hacia un 
crecimiento económico. La segunda situación, que se pudo identificar en la empresa entrevistada para la etapa 
de sostenibilidad, es aquella que se presenta cuando hay escases de planeación, pero que a pesar de esto 
presenta un amplio trabajo en cuanto a formación se refiere, lo cual da impulso para que la empresa alcance 
equilibrio en el mercado y se mantenga en marcha comercial, lo que también ha permitido la obtención de re-
sultados productivos. Por último, se presenta el comportamiento de la tercera situación que se debe de evitar, 
pues se puede presentar el caso de que se tenga una planeación sobresaliente, pero que al momento de formar 
y continuar planificando acciones de mejora para el órgano empresarial no se tengan buenas estrategias o no 
se trabaje en ellas y lo que se obtendrá como efecto de esto serán resultados negativos que pueden causar la 
liquidación de la empresa.

Para sintetizar los hallazgos sobre los diversos aspectos cuestionados, el equipo investigador revisó si los 
diversos aspectos valorados para obtener un buen resultado organizacional se cumplían y, en particular, de 
algunas relaciones estimadas desde la perspectiva teórica que se querían contrastar con las respuestas de los 
entrevistados (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Aspectos evaluados y respuestas de los entrevistados.
Aspectos Se cumple

Sí No
Planeación empresarial 6 1
Formación empresarial 7 0
La contabilidad como principal factor para la toma de decisiones 3 4

Resultados positivos empresariales derivados de la planeación y formación 7 0
Resultados positivos de las personas de las personas y sus finanzas provenientes de la 
planeación y formación recibida

6 1

Relación en la metáfora planteada 7 0

Fuente: elaboración propia.

En seis de las entidades objeto de análisis se presenta el proceso de planeación, mientras que en una de 
ellas dicha labor no se cumple; en cuanto a la formación se puede ver que en todas las empresas se aplica, 
al igual que la creencia en que los resultados que se obtienen son gracias a las estrategias de planeación y 
formación. En 3 de las 7 empresas tienen a la contabilidad como el área empresarial más importante para la 
toma de decisiones, mientras que para 4 de ellas son otras áreas las de mayor interés para decidir; en cuanto 
a que los resultados de las personas sean provenientes de la planeación y formación recibida, solo 1 persona 
piensa que esto no aplica, los demás entrevistados consideran que ese aspecto sí se cumple. Como último 
concepto aparece si se cumple o no la relación metafórica que se propone en la investigación; la totalidad de 
los colaboradores de la muestra dicen estar de acuerdo en que sí se cumple.

Adicionalmente, se compararon las empresas y los seres humanos para evidenciar la relación que existe 
entre estos sujetos. De acuerdo a lo planteado por los investigadores en cuanto a las 4 etapas de las empresas 
y con lo referenciado acerca de ciclo de las personas –en el cual también proponen 4 etapas– se presenta un 
cuadro comparativo con el fin de complementar las concordancias existentes (ver Tabla 2). Vale la pena aclarar 
que el proyecto de vida del ser humano puede ser muy diverso y depende de muchos factores como la cultura, 
la capacidad económica, el contexto social en que se vive, entre otros; sin embargo, se trató de desarrollar una 
línea de tiempo relacionada con la forma en que vive gran parte de las personas del país y a partir de lo que se 
encontró en la literatura relacionada con estos ciclos de vida.
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Tabla 2. Ciclo de vida del ser humano vs. ciclo de vida empresarial.
Etapa Ser humano Empresa

1 Denominada como preparatoria.
• Inicia educación.
• Financiación impropia.
• Ingresos momentáneos

Denominada como emprendimiento empresarial.
• Planeación.
• Financiación impropia.
• Escases de ingresos

2 Denominada construcción familiar.
• Matrimonio.
• Hijos.
• Endeudamiento.
• Vida laboral.
• Destinación de sus ingresos.
• Adquisición de bienes. 

Denominada crecimiento empresarial.
• Planeación.
• Formación.
• Endeudamiento.
• Operatividad.
• Destinación de sus ingresos.
• Adquisición de activos.

3 Denominada como productividad.
• Incremento de ingresos.
• Estabilidad.
• Cancelación de endeudamiento.
• Inversiones.

Denominada como sostenibilidad.
• Incremento de ingresos.
• Formación.
• Cancelación de endeudamiento.
• Negocio en marcha.
• Eficiencia y productividad.
• Inversiones.

4 Denominada como jubilación.
• Disfrute de renta.
• Aumento de patrimonio.
• Tiempo libre.

Denominada como consolidación.
• Líder del mercado.
• Fuentes propias de financiación.
• Nuevas líneas de negocio.
• Expansión.
• Disfrute de rentas.
• Tiempo libre.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se exhiben los diversos momentos que se despliegan en el transcurrir de la vida, tanto de 
los seres humanos como de las empresas, dejando ver que en cada una de estas fases se dan una serie de 
semejanzas que demuestran la amplia relación que se tienen entre estos dos conceptos. De esta manera se 
puede contemplar mucho mejor la relación que se plantea metafóricamente, puesto que desde el momento en 
que estas personas inician a vivir deben afrontar situaciones que de acuerdo con ellas darán apertura y for-
talecimiento a lo que se proyectan ser en el futuro; es por esto que tanto padres de familia como empresarios 
deben de tener muy claro no solo lo que quieren de sus hijos o empresas, sino también el camino por medio del 
cual los guiarán para que lleguen al lugar deseado, es decir, para el logro de esos buenos resultados se hace 
necesario un buen acompañamiento y asesoramiento para así tener una adecuada planeación y formación que 
permita, en últimas, disfrutar de buenos resultados.
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Conclusiones

La planeación, la formación y la contabilidad sí inciden en el buen resultado financiero organizacional. Esto lo 
indican los entrevistados al reconocer que desde el relacionamiento del proyecto de vida del ser humano y el 
desarrollo de las organizaciones es más fácil comprender cómo se toman decisiones y cómo es posible llegar 
a consolidar un negocio. No obstante, se debe matizar que mientras cada ser humano tiene su propio albedrío 
para la toma de decisiones, los entes económicos tienen una dependencia total de sus representantes, por lo 
cual, para que logre su máximo nivel, requiere de un ser humano que direccione y logre el crecimiento a los 
niveles esperados.

Estas relaciones que permiten desde la metáfora aproximar a las personas que no se encuentran inmersas 
en el mundo contable, sirven para explicar y dar un primer acercamiento de los emprendedores y empresarios 
al mundo contable y financiero, dado que es posible indicar de igual manera que la formación y planeación del 
ser humano y del ente económico son elementos de suma importancia que afectan de forma directa y propor-
cional la obtención de resultados tanto en los seres humanos como en las empresas.

A su vez, el resultado de las entrevistas ratifica que la contabilidad es un elemento fundamental y que la in-
formación que se obtiene de ella ayuda en la toma de decisiones y sirve como soporte para el ápice estratégico 
corporativo. Sin embargo, fue notable que no siempre es el componente central de las empresas, puesto que se 
enfocan en el mercado o también se implican diversas áreas para lograr los objetivos misionales, lo que permite 
pensar en la necesidad constante de la interdisciplinariedad en las organizaciones.

La planeación es algo en lo que la mayoría de las empresas se han enfocado, puesto que la implementación 
de estrategias ayuda a que la introducción de las empresas se lleve de buena manera. Así mismo, se notó que 
los emprendedores son conscientes de esta necesidad de tener una meta clara desde el inicio. No obstante, 
es notable la relevancia que los resultados le dan a la formación empresarial como eje de la prosperidad en 
sus diferentes campos, pues a pesar de que en algunos casos ha fallado la planeación, cuando se han tenido 
buenos procesos de formación siempre ha imperado el buen resultado en lo financiero.

La planeación y la formación empresarial, además de un proceso contable ordenado, fortalecen las em-
presas y son factores determinantes para la obtención de resultados productivos con generación de beneficios 
para las empresas.
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Para cumplir entonces con la metáfora planteada, así como se presenta esta situación en las empresas se 
da también en los seres humanos, en donde la planeación y la formación de las personas es fundamental para 
los resultados que las personas puedan presentar, es por esto que los padres deben de meditar lo que será la 
planeación y formación de sus hijos para que a futuro puedan obtener los buenos frutos que esperan.

Por último, se quiere sembrar un contexto nuevo para familiarizar a los empresarios con el lenguaje conta-
ble a través de este tipo de trabajos, con la finalidad de que se comprenda que la contabilidad es una parte re-
levante de la organización y que tiene un impacto positivo en los negocios. Se resalta así que esta comparación 
solo se hizo en lo que respecta al aspecto financiero y contable, existiendo un amplio campo del conocimiento 
que no fue explorado como pueden ser el de los vínculos con el tamaño específico empresarial, la informalidad 
empresarial y su contabilidad, los aspectos en los cuales siempre se usa la información financiera para tomar 
decisiones, la diferenciación entre empresas familiares sin ánimo de lucro y algunos aspectos como el gobierno 
corporativo, la transparencia de la información, entre otros. Se quisieron abordar temas como los resultados 
a través de los estados financieros, sin embargo, como se expresó, la mayoría de las entidades no brindaron 
estos reportes por su desconocimiento de la regulación contable, mientras que otros asuntos no pudieron ser 
estudiados dado que no se contaba con más tiempo y recursos para seguir explorando el tema.
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ANEXOS

Anexo 1: Instrumento (guía de entrevistas)

Como parte del trabajo de grado del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia, se está 
realizando una investigación titulada “La concepción y la formación del ser humano como metáfora de la crea-
ción y el crecimiento empresarial… una alusión con enfoque en los resultados contables”, con la cual se busca 
detectar lo que genera la debida planeación y formación de las empresas y su contabilidad en los resultados 
contables, utilizando al ser humano como metáfora de la empresa, y para esto el instrumento a utilizar es la 
entrevista, la cual se le asignara a los empresarios o, en su defecto, a los gerentes de las empresas.

Para esto se decide realizar una segmentación que depende de los años de existencia de las empresas, de 
manera que se puedan comprender mejor las fases de planeación y formación, además de la obtención de re-
sultados; por lo tanto se tendrán cuatro categorías en el siguiente orden: la primera, los emprendimientos, esta 
etapa consta de las ideas empresariales que tienen las personas; la segunda, las empresas en crecimiento, 
serán las que tengan entre 0 y 5 años de creación; la tercera, la sostenibilidad, esta es para las empresas que 
tienen entre 5 y 10 años de fundación; y por último, las consolidadas, esta etapa comprende aquellas organiza-
ciones que cuentan con más de 10 años en el mercado.

Cabe recalcar que la siguiente entrevista se realiza con fines estrictamente académicos, la información 
brindada por usted y la empresa es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la misma. 
Agradecemos su colaboración.

Emprendimiento (idea de negocio)

 ► ¿Considera usted importante el hecho de consolidar legalmente su propuesta empresarial? ¿por 
qué?

 ► ¿Ha buscado usted asesoramiento para tener más conocimiento acerca del proceso de creación 
ze las empresas? ¿por qué?

 ► ¿Cómo persona emprendedora y futuro empresario tiene usted claros los objetivos a alcanzar con 
su empresa? ¿cuáles son esos objetivos?
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 ► ¿Cuáles son las fuentes de financiación con las que usted espera darle vida a su propuesta 
empresarial?

 ► ¿Cómo considera usted que debe planear la introducción de su empresa en el mercado?

 ► ¿Cómo cree que debería ser el proceso de formación de su empresa?

 ► Según usted, ¿qué importancia tiene la contabilidad y el manejo de la misma para su empresa?

 ► ¿Qué área dentro de la que sería su empresa considera que va ser la más importante para la toma 
de decisiones?

 ► ¿Considera usted que con su propuesta de planeación, formación y el manejo de la contabilidad 
para su empresa, esta obtendrá resultados positivos? ¿por qué?

 ► ¿Cómo considera usted que debe de ser el proceso de planeación antes y tiempo después del 
nacimiento para los seres humanos?

 ► ¿Para usted cómo debe ser el proceso de formación de las personas?

 ► ¿Qué son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Qué tan importantes son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Maneja usted contabilidad para sus finanzas personales? ¿De qué manera lo hace?

 ► ¿Cómo cree que debe ser la planeación y la formación de las finanzas personales en los individuos?

 ► ¿Cree usted que la planeación y la formación de los seres humanos influye en sus resultados a 
futuro, así como en el manejo y resultados de sus finanzas personales?

 ► ¿Considera usted que hay relación en la planeación, formación y obtención de resultados entre los 
seres humanos y las empresas a partir de la metáfora planteada?

 ► ¿Qué les recomienda a las personas del común para que tengan en cuenta en sus planes de 
emprendimiento empresarial?

Crecimiento (0 a 5 años de existencia)

 ► ¿Hace cuánto está consolidada legalmente su empresa y por qué vio la necesidad de hacerlo?

 ► ¿Cómo fue el proceso de planeación de la empresa?

 ► Ya con su empresa en existencia, ¿qué factores desde la continuación de la planeación considera 
usted se deben implementar para que su empresa inicie operatividad positivamente?

 ► ¿Cómo ha sido el paso a paso de la formación de su empresa? ¿qué se ha hecho al respecto 
hasta el momento?

 ► Según usted, ¿qué importancia tiene la contabilidad y su manejo para la empresa?

 ► ¿Cómo fue el paso a la nueva normatividad contable?
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 ► ¿Qué área de su empresa considera es la más importante para la toma de decisiones?

 ► ¿Considera usted que con su propuesta de planeación, formación y el manejo de la contabilidad 
de su empresa, esta obtendrá resultados positivos? ¿por qué?

 ► ¿De qué cree depende el éxito obtenido por su empresa hasta ahora?

 ► ¿Cómo considera usted que debe ser el proceso de planeación antes y tiempo después del naci-
miento para los seres humanos?

 ► ¿Para usted cómo debe ser el proceso de formación de las personas?

 ► ¿Qué son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Qué tan importantes son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Maneja usted contabilidad para sus finanzas personales? ¿De qué manera lo hace?

 ► ¿Cómo cree que debe ser la planeación y la formación de las finanzas personales en los individuos?

 ► ¿Cree usted que la planeación y la formación de los seres humanos influye en sus resultados a 
futuro, así como en el manejo y resultados de sus finanzas personales?

 ► ¿Considera usted que hay relación en la planeación, formación y obtención de resultados entre los 
seres humanos y las empresas a partir de la metáfora planteada?

 ► ¿Qué les recomienda a las personas que tienen sus emprendimientos empresariales para que le 
den vida e inicien con el desarrollo de su propuesta?

Sostenibilidad (5 a 10 años de existencia)

 ► ¿Hace cuánto está consolidada legalmente su empresa y por qué vio la necesidad de hacerlo?

 ► ¿Cómo fue el proceso de planeación de la empresa?

 ► ¿Cómo ha sido el proceder de la formación de la empresa?

 ► ¿Que considera usted que falta por mejorar en cuanto al proceso de formación de la empresa?

 ► Según usted, ¿qué importancia tiene la contabilidad y su manejo para la empresa?

 ► ¿Cómo fue el paso a la nueva normatividad contable?

 ► ¿Qué área de su empresa considera es la más importante para la toma de decisiones?

 ► ¿Considera usted que con su propuesta de planeación, formación y el manejo de la contabilidad 
de su empresa, esta obtendrá resultados positivos? ¿por qué?

 ► ¿De qué cree que depende el éxito obtenido por su empresa hasta ahora?

 ► ¿Cómo considera usted que debe ser el proceso de planeación antes y tiempo después del naci-
miento para los seres humanos?
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 ► ¿Para usted cómo debe ser el proceso de formación de las personas?

 ► ¿Qué son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Qué tan importantes son para usted las finanzas personales?

 ► ¿maneja usted contabilidad para sus finanzas personales? ¿De qué manera lo hace?

 ► ¿Cómo cree que debe ser la planeación y la formación de las finanzas personales en los individuos?

 ► ¿Cree usted que la planeación y la formación de los seres humanos influye en sus resultados a 
futuro, así como en el manejo y resultados de sus finanzas personales?

 ► ¿Considera usted que hay relación en la planeación, formación y obtención de resultados entre los 
seres humanos y las empresas a partir de la metáfora planteada?

 ► ¿Qué les recomienda a las personas que tienen sus empresas en crecimiento para que logren 
entrar a la etapa de sostenibilidad?

Consolidadas (más de 10 años de existencia)

 ► ¿Hace cuánto está consolidada legalmente su empresa y por qué vio la necesidad de hacerlo?

 ► ¿Cómo fue el proceso de planeación de la empresa?

 ► ¿Cómo fue el proceder de la formación de la empresa?

 ► Según usted, ¿qué importancia tiene la contabilidad y su manejo para la empresa?

 ► ¿Cómo fue el paso a la nueva normatividad contable?

 ► ¿Qué área de su empresa considera es la más importante para la toma de decisiones?

 ► ¿Qué tanto considera que influyó la planeación, la formación y el manejo de la contabilidad que se 
le aplicó a la empresa para obtener resultados positivos? ¿por qué?

 ► ¿De qué cree que depende el éxito obtenido por su empresa hasta ahora?

 ►  A pesar de que la empresa ya pasó por sus etapas de planeación y formación, ¿qué considera 
usted que es de suma importancia para que la empresa siga cosechando resultados productivos?

 ► ¿Cómo considera usted que debe ser el proceso de planeación antes y tiempo después del naci-
miento para los seres humanos?

 ► ¿Para usted cómo debe ser el proceso de formación de las personas?

 ► ¿Qué son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Qué tan importantes son para usted las finanzas personales?

 ► ¿Maneja usted contabilidad para sus finanzas personales? ¿De qué manera lo hace?

 ► ¿Cómo cree que debe ser la planeación y la formación de las finanzas personales en los individuos?



306
Sci. Hum. Action |Vol. 4 | No. 2 | julio-diciembre | 2019

Ana María Zapata Mejía, Juan Carlos Agudelo Restrepo, 
Julián Esteban Flórez Correa, Carlos Eduardo Castaño Ríos

DOI: https://doi.org/10.21501/2500-669X.3497

 ► ¿Cree usted que la planeación y la formación de los seres humanos influye en sus resultados a 
futuro, así como en el manejo y resultados de sus finanzas personales?

 ► ¿Considera usted que hay relación en la planeación, formación y obtención de resultados entre los 
seres humanos y la empresa a partir de la metáfora planteada?

 ► ¿Qué les recomienda a las personas con empresas en sostenimiento para que puedan avanzar y 
alcanzar la etapa de consolidación?
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Resumen
El presente artículo de revisión teórica se aborda desde el concepto de la innovación disruptiva 
en empresas de alimentos de la ciudad de Medellín, con el fin de identificar cómo desde la 
teoría las empresas implementan procesos productivos para buscar la competitividad y ganar 
mercados. Se hace un recuento por diversos autores que exponen cómo las tecnologías de la 
información han cambiado la forma de hacer negocios, lo que ha conllevado la desaparición de 
grandes empresas, así como al surgimiento de grandes corporaciones que se apoyan única-
mente en sistemas informáticos, procesamiento de datos y automatización a través de robots 
o computadoras. Hoy las empresas se transforman a través de los procesos de innovación 
establecidos; se considera que, dentro de los resultados de esta revisión teórica, se evidencian 

1 Este escrito hace parte del proyecto “Innovación disruptiva en empresas de dispensadores de productos”, línea de investigación capacidad de innovación y gestión del conocimiento, grupo de investigación 
Goras. Programa de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias, Administrativas, Económicas y contables, Universidad católica Luis Amigó.

∗ Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Luis Amigó, sede Medellín-Colombia. Contacto: andrea.gutierrezar@amigo.edu.co
∗∗ Docente, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, programa de Administración de Empresas, Universidad católica Luis Amigó, sede Medellín-Colombia. Contacto: luis.quinterora@

amigo.edu.co.

https://www.openaccess.nl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://doi.org/10.21501/2500-669X.3113


309
Sci. Hum. Action | Vol. 4 | No. 2 | julio-diciembre | 2019

La innovación como activo estratégico para la productividad en la era tecnológica
Innovation as a strategic asset for productivity in the technological age

DOI: https://doi.org/10.21501/2500-669X.3498

las diversas maneras de hacer negocios con base en la tecnología y la innovación constante. 
Como conclusión, se puede deducir que para que una empresa sea competitiva debe tener en 
cuenta factores como el uso eficiente de los recursos y análisis de las necesidades propias del 
mercado y de los clientes.

Palabras clave
Innovación disruptiva; Tecnología digital; Big data.

Abstract
This theoretical review article is approached from the concept of disruptive innovation in food 
companies in the city of Medellín, in order to identify how from theory, companies implement 
production processes to seek competitiveness and win markets. A recount is made by various 
authors who explain how information technologies have changed the way of doing business 
which in turn has led to the disappearance of large companies, as well as the emergence of 
large corporations that rely solely on computer systems, the data processing and automation 
through robots or computers. Today companies are transformed through established innovation 
processes, it is considered that, within the results of this theoretical review, the various ways of 
doing business based on technology and constant innovation are evident. In conclusion, it can 
be deduced that for a company to be competitive, it must take into account factors such as the 
efficient use of resources and the needs of the market and customers.

Keywords
Disruptive innovation; Digital technology; Bigdata.
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Introducción

El objetivo del presente artículo es hacer una revisión bibliográfica sobre la innovación y las formas de aplica-
ción para tener mayor éxito en el mercado; también pretende mostrar experiencias de algunas empresas tales 
como Blockbuster, Netflix y Adidas con el fin de dar a conocer cómo la innovación a través de las tecnologías 
disruptivas transforma los modelos de negocio de las empresas de este sector.

Ahora, el desarrollo tecnológico está en su cúspide y grandes volúmenes de información son interpretados 
por sistemas informáticos, los cambios de modelos de negocio en las empresas TIC están a la orden del día. Así 
como muchas organizaciones han desaparecido porque su modelo de negocio se ha agotado, otras emergen 
soportadas en los avances tecnológicos, lo que permite automatizar procesos y hacerlos más efectivos, algo 
que impacta la productividad y permite que las organizaciones crezcan y se ajusten a los cambios del mercado 
con más facilidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE (2009).

Sin embargo, en España Heijs (2012) realizó una investigación titulada el “Impacto de la innovación sobre 
el empleo y el mercado laboral: efectos cualitativos y cuantitativos” en la que demostró los beneficios que tienen 
para las empresas la incorporación de la tecnología, pero a su vez señala el descontento y la poca disposición 
de muchos empleados y la forma despectiva en que estos observan estas “mejoras”. Al respecto, Heijs (2012) 
señala:

El impacto de la innovación sobre el empleo y el mercado de trabajo ha sido siempre un aspecto que 
genera cierta polémica social. Históricamente el movimiento obrero ha subrayado principalmente los efectos 
negativos sobre la calidad y la cuantía de empleo mientras que los empresarios han subrayado sobre todo 
los beneficios en términos de eficiencia, productividad y competitividad (p. 5).

Por otra parte, y haciendo énfasis en la tecnología integrada a los negocios, Grazzi y Pietrobelli (2016) 
señalaron, luego de realizar un estudio por diversas empresas de América Latina y el Caribe, que: “cuando 
se integran tecnologías a los procesos de producción se da un crecimiento rápido y el retorno de la inversión 
se da en menores lapsos, por lo cual los negocios alcanzan la sostenibilidad y tienen mayores recursos para 
reinvertir” (p .6).
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Igualmente, Dalton (2016) explica que la sostenibilidad es un punto de análisis en los procesos de innova-
ción de las organizaciones, ya que no todas, y partiendo del concepto de sostenibilidad, ven un crecimiento en 
los recursos destinados al área de innovación, por lo cual, y desafortunadamente, muchas veces desisten y 
continúan encaminadas erróneamente bajo los mismos parámetros o políticas, corriendo así el riesgo de desa-
parecer; así mismo, señala que la innovación no es exclusiva de un departamento o área, ni mucho menos que 
su impacto se genera única y exclusivamente dentro de las mismas áreas o departamentos, sino que esta, a su 
vez, trate de generar un desarrollo para las naciones. En este sentido, Dalton (2016) señala que “la innovación 
es en sí misma un activo y por ende es necesario nutrirla con recursos” (p. 45).

Este artículo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se aborda la metodología, seguido 
del marco teórico sobre la innovación, luego en un segundo acápite se exponen la discusión, las conclusiones 
y el conflicto de interés.

Metodología

El presente artículo derivado del proyecto de investigación “Innovación disruptiva en grandes empresas de 
alimentos de la ciudad de Medellín” fue realizado desde un enfoque cualitativo de tipo documental, realizado a 
partir del rastreo en bases de datos como Scopus, Redalyc y Ebsco y tomando como base el modelo estratifi-
cado de Schumpeter (1942), quien se considera el padre de la innovación moderna. Inicialmente este artículo 
será de revisión teórica, con el fin de aproximarnos a las teorías y tendencias actuales sobre la innovación como 
un activo estratégico para la productividad organizacional.

Marco teórico

Innovación empresarial

Si bien el concepto de innovación está ampliamente extendido en las organizaciones, aún existen dudas sobre 
su significado como tal, llegando al punto de confundirse con otro calificativo, el cual llamamos creatividad. 
Mendoza León, y Valenzuela (2014), en su estudio sobre la gestión tecnológica en la pequeña empresa, hicie-
ron claridad sobre estos conceptos y señalaron que mientras la innovación empresarial es la capacidad que 
tienen las industrias para emprender cambios en el mercado a través de sus productos, servicios o procesos 
organizacionales –que usualmente son basadas en tecnologías digitales y sistemas informáticos–, la creativi-
dad es un mero proceso de pensamiento.
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González-Candía, García-Coliñanco, Caro y Romero-Hernández (2014) exponen que: “Innovar abre nue-
vos mercados o expande los ya existentes, pues no solo permite mejorar la competitividad y expandir los nego-
cios actuales de una empresa, sino que además potencia el desarrollo de nuevos mercados” (p. 113). Es decir, 
son los mercados quienes aprueban la innovación y el emprendimiento.

Por su parte, Swan (2016) explica que “innovación es uno de los fenómenos económicos y de negocios más 
importantes de nuestros tiempos. La innovación tiene unas repercusiones amplísimas para nuestra economía y 
sociedad, pero pocos entienden su impacto” (p. 3). Por lo tanto, es posible asumir que algunas organizaciones 
aún se rehúsan al cambio, y continúan con sus mismos modelos de negocio, enfrentándose así al riesgo de 
desaparecer por modelos de innovación disruptivos.

Si bien innovar genera algo de temor en algunas empresas, para Simmel (1986) innovar es una necesidad 
que debe de existir en todas y cada una de las organizaciones, ya que esta estrategia es una fuente de ganan-
cia inagotable, sí así las industrias lo desean. Por tanto, cuando las tecnologías de la información apenas se 
empezaban a consolidar y la red de redes (Internet) era tan solo un proyecto que se estaba forjando y al que 
muy pocas personas y/o empresas podían acceder, se generaba una brecha, que impedía un relacionamiento 
entre personas a persona y organizaciones, con sus proveedores y con sus clientes.

Las definiciones de innovación son muy amplias y siempre invocan al cambio y a la transformación de 
procesos. Es por esto que Schumpeter (1942) determina que este concepto se ha transformado y que, a su 
vez, transcurre por todos los sectores económicos como una guía para el crecimiento y la transformación de las 
organizaciones. Así mismo veía en el empresario a un individuo con un rol activo en el desarrollo económico 
de la organización y de los países, también en la gestión del conocimiento como un activo intangible que bien 
se constituía como un factor de evolución económica. Schumpeter (1942), a quien se considera el padre de la 
innovación moderna, fue el artífice del concepto de destrucción creativa, la cual contrapone dos intereses, lo 
antiguo y lo novedoso, que, tras una inapelable lucha, acabará con la imposición de la innovación sobre lo ya 
establecido.

Ahora que el concepto de innovación disruptiva está en boca de las organizaciones y que es una evolu-
ción de la teoría schumpeteriana, existen nuevos teóricos, como Christensen (1997), quien manifiesta que ser 
disruptivo conlleva tres componentes: un dinamizador tecnológico, innovación en el modelo de negocio y un 
nuevo ecosistema comercial. Aspectos relevantes y aportantes para los sectores económicos, sus clientes y 
trabajadores.
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No obstante, esa visión sobre la innovación fue analizada de manera más detallada en el Manual de Oslo 
(2005), documento que dio una clasificación sobre la gestión de innovación en las organizaciones. Este manual 
señala que la innovación se da en bienes y servicios, en los procesos, en los métodos de comercialización y 
en la gestión organizacional. Es decir, que abarca toda la organización y no solo una pequeña parte de esta.

En la actualidad existen diversas transformaciones que en su gran mayoría están asociadas a la tecnología 
digital y que son las dinamizadoras del mercado, razón por la cual diversas empresas las han adoptado como 
parte de su estrategia de negocios (Guttentag, 2013).

Al realizar la revisión del término innovación empresarial se logra determinar que existen diferentes expo-
nentes que permiten su identificación. Algunos de estos autores son:

Tabla 1. Teoría innovación empresarial.
Autor Definición del término Año

Swan Factor de gran impacto en los últimos tiempos. 2016
Simmel Estrategia que genera grandes beneficios en las organizaciones. 1986
Schumpeter Concepto que guía a las empresas hacia el crecimiento. 1942

Fuente: elaboración propia.

De la innovación evolutiva a la innovación disruptiva

En el contexto actual, los sistemas informáticos tienen como gran ventaja competitiva el procesamiento de 
millones de datos y hacer del mercado un mapa entendible al que se puede acceder con gran facilidad (García 
y García, 2018). De hecho, Díaz, Lado-Sestayo, Álvarez y Fernández (2013), en su estudio sobre las barreras 
a la innovación, demostraron que “las startup” se basan en plataformas tecnológicas como aplicaciones que 
introducen nuevos productos y servicios totalmente alejados de lo convencional e imponen nuevos modelos de 
negocio en el mercado, una situación que resulta ser buena para quien emprende, pero puede resultar negativa 
para las organizaciones que se rehúsan a innovar.

Respecto a esto, Cruz-Sánchez (2017) señala que los cambios “paso a paso” que se le realizaban a pro-
ductos o servicios están siendo extinguidos completamente por innovaciones disruptivas que transforman los 
ecosistemas de trabajo.

Es por esta razón que surge un nuevo concepto conocido como innovación estratégica disruptiva, por sus 
siglas IED, presentada por Brom (2014), el cual consiste en incrementar el valor percibido por el consumidor de 
producto (o usuario de servicio) en forma sistémica y bajo nuevas reglas de juego a favor de los innovadores, 
y señala el ecosistema digital del siglo XXI respecto a la innovación con una visión más estratégica soportada 
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en modelos disruptivos. Respecto a esta concepción, Brom señala: “Siendo este el camino más firme (sino el 
único) para lograr un liderazgo sostenible (autonomía de recursos) y sustentable (impactos favorables para el 
medio ambiente y la sociedad)” (p. 1).

Por su parte, Bower y Christensen (1995), con su artículo “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, ex-
plican que disrupción significa introducir en el mercado nuevos productos y servicios que rompan con las formas 
tradicionales en que se desarrollan y se consumen, todo ello soportado en tecnologías que lo hagan sostenible 
en el tiempo y le permitan consolidarse en el mercado.

Para finalizar, la innovación disruptiva se logra a partir del análisis de situaciones de mercado insatisfechas, 
con lo cual se generan cambios de verdadero impacto porque resuelven problemas o suplen vacíos de forma 
magistral, como bien lo expusieron King y Baatartogtokh (2015).

Tecnologías digitales y transformación corporativa

La innovación es un proceso permanente, ya que lo único constante es el cambio, el cual muchas veces des-
pierta miedo o resistencia consciente o inconsciente. En Robayo-Acuña (2016) se toma como ejemplo la trans-
formación de la industria gráfica y del diseño, que debió pasar del impreso a lo digital, lo que motivó el cambio 
en su modelo de negocio y además la actualización de tecnologías. El producto tuvo modificaciones, pero se 
expone que en sí mismo lo que se transformó fue el medio de divulgación.

Para Nieto (2008) este concepto es bastante apropiado para los que aún se rehúsan al cambio y le apues-
tan a los mismos modelos económicos, teniendo en cuenta el riesgo inminente que estos tendrían de desapa-
recer, pese a que se tengan finanzas estables, una producción sostenible y un grupo de clientes fidelizados.

A su vez, Hogan y Coote (2014) señalaron que “la innovación es la clave para la supervivencia organizacional 
y por lo tanto el estudio de los procesos de innovación debe ser de interés general” (p. 1609), concepto bastante 
importante a considerar por las organizaciones, teniendo en cuenta el entorno en las que estas se ven inmer-
sas y que muchas veces el éxito de las mismas depende de los recursos que se han destinado a las tareas de 
innovación y que, a su vez, abarcan de forma global y consiente a todo el sistema organizacional.

En la era digital actual se presencian cambios en la forma de producir, promocionar y vender. Según Shim, 
Kim y Lee (2016), negocios tan tradicionales como la televisión, por ejemplo, han sido reestructurados por 
tecnologías disruptivas, lo cual ha ocasionado crisis en diversas productoras mundiales porque no se dimen-
sionó el impacto de dichas tecnologías. No obstante, aseguran los autores que las cadenas de televisión están 
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adaptando los contenidos propios de la televisión a los canales disruptivos de Internet, con lo cual se garantiza 
la continuidad de la televisión misma, pero en otras plataformas, sin que eso implique abandonar por completo 
su forma de transmisión natural.

Teniendo en cuenta lo explicado por (Shim et al., 2016), la disrupción ha extinguido negocios y reestructu-
rado a otros, pero a su vez ha motivado a que diversas industrias transformen sus canales de venta, formas de 
servicio y hasta el producto mismo.

Por esta razón, Chopra y Veeraiyan (2016) señalan a dos grandes empresas como Blockbuster y Netflix, 
siendo la primera quien sucumbió ante la irrupción de Netflix y la falta de incorporación de tecnologías en su 
modelo de negocio. Meses previos a la caída Blockbuster y al crecimiento de Netflix, Chopra y Veeraiyan (2016) 
redactan lo siguiente:

Mientras que la capitalización de mercado de Blockbuster había caído un 47 por ciento a $ 62 millones en 
2009, Netflix había subido un 55 por ciento a $ 3.9 mil millones ese año. (…) Blockbuster se había esforzado 
por hacer que su modelo de negocios fuera más ágil, pero los resultados habían sido decepcionantes y su 
deuda continuaba aumentando vertiginosamente (p. 46).

La crisis de Blockbuster y la consecuente aparición de Netffix muestran el impacto que los líderes tienen 
en el mantenimiento de los negocios, y que muchas veces el miedo a la incorporación de nuevas tecnologías 
e ideas puede llevar a la desaparición de estas, incluso a ser absorbidas por las nuevas que emergen dentro 
del mercado. Al respecto, Chen, Tang, Jin y Xie (2014) indican que: “El liderazgo transformacional impacta 
positivamente la innovación del producto” (p. 3), esto en referencia a aquellos gerentes y cabezas de las orga-
nizaciones que deciden generar cambios en las estructuras organizacionales y comerciales.

Por su parte, Meza y Olmos (2014) han referenciado que:

cuando una organización es liderada bajo el enfoque empowerment-de liderazgo- reforzando el valor 
innovación en su cultura, se moviliza a los individuos y a los equipos auto dirigidos no solo a ejecutar órdenes, 
sino también a generar nuevas ideas, mejorar procesos, productos y servicios (p. 75).

Todo lo anteriormente expuesto demuestra el impacto de la innovación disruptiva y los cambios que oca-
siona en todos los segmentos de la industria, y desde esa visión, las tecnologías ayudan a que con frecuencia 
aparezcan nuevos modelos de negocio. Los negocios digitales son el foco de las industrias y los esfuerzos se 
concentran allí por el impacto que estos generan. En sí mismos, los que usualmente se conoce como “negocios 
digitales”, en realidad son negocios que tienen como soporte plataformas digitales para su producción, opera-
ción y comercialización, según lo reseña Cruz Sánchez (2017).
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La innovación disruptiva no solo tiene que ver con tecnología, ya que se puede ser disruptivo en cualquier 
parte, área o segmento del modelo de negocio, como por ejemplo el área de ventas. Jones, Alderete y Motta 
(2014) señalan que las ventas están presentando cambios drásticos, dado que no es necesaria la presencia de 
recursos humanos para completar ese proceso, en parte porque estas se han trasladado a la web y allí la auto-
matización, junto con el Big data, bien cumplen ese proceso. Esas formas tradicionales de hacer negocios cam-
biaron y, como lo señaló Flynn (2013), “se ha generado una cascada de cambios en forma de tsunami” (p. 154).

De hecho, la innovación en la forma de vender ha impactado a las multinacionales, como es el caso de la 
reconocida marca alemana de productos deportivos, Adidas, que incorpora la innovación disruptiva y tiene entre 
sus planes reducir un 80 % sus tiendas físicas para destinar esos recursos a sus canales de venta digital, algo 
que en la década pasada parecía imposible. El Chief Executive Officer (CEO), Kasper Rorsted, consejero de-
legado o director ejecutivo de Adidas ha dicho que “nuestro sitio web es la tienda más importante que tenemos 
en el mundo” (Trainer, 2018).

Como parte de estos procesos innovadores surge la incorporación de tecnologías digitales como el Big data 
(grandes datos o grandes volúmenes de datos), con las que se hacen múltiples análisis, así como del business 
intelligence en los negocios, que les permite a las empresas tomar mejores decisiones basadas en información 
privilegiada y detallada de los clientes, a partir de lo cual se pueden generar estrategias más acertadas que 
permiten un mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa, si bien esto implica crear estructuras de sis-
temas más robustas que almacenen la información, como lo expusieron Hernández, Méndez y Duque (2017). 
Para esto, no obstante, resulta necesario tener una visión integrada de la empresa y no observar cada área 
como un departamento aislado, indican los autores.

Una de las ventajas que trae la implementación de tecnologías digitales como la inteligencia de negocios 
es, como lo señalan Murillo-Junco y Cáceres-Castellanos (2013), generar conocimiento a partir de los datos 
que se tienen y crear así activos estratégicos para los negocios con la información de que se dispone. Aunque el 
procesamiento de la información se podía hacer de forma manual, esto implicaba mayores tiempos y recursos 
por parte de las empresas, mientras que hacerlo de forma digital a través de un software significa tener una 
ventaja competitiva porque se tienen datos en tiempo real con menores recursos.

Con base en esa premisa, expresada por Murillo-Junco y Cáceres-Castellanos (2013), de generar cono-
cimiento a partir de los datos que se tienen y de contar con información privilegiada para el desarrollo de los 
negocios, las organizaciones, por ejemplo del sector de alimentos, han decidido innovar los procesos tran-
saccionales, de almacenamiento y análisis de su información, dadas las proyecciones que se trazaron en el 
ámbito regional, lo cual solo se podía sustentar en patrones tecnológicos. Murillo-Junco y Cáceres-Castellanos 
(2013) indican que las multilatinas se apoyan en la inteligencia de negocios y el Big data para agrupar en un 



317
Sci. Hum. Action | Vol. 4 | No. 2 | julio-diciembre | 2019

La innovación como activo estratégico para la productividad en la era tecnológica
Innovation as a strategic asset for productivity in the technological age

DOI: https://doi.org/10.21501/2500-669X.3498

mismo sistema la información que ingresa sobre todas sus marcas, y que a través de la sistematización de los 
datos se busca analizar los hábitos de consumo de los usuarios, la gestión logística y los procesos de ventas 
y operaciones.

Así mismo, Murillo-Junco y Cáceres-Castellanos (2013) exponen que:

Como consecuencia de las diversas herramientas informáticas, se lograron nuevas capacidades claves para la 
organización, como: confiabilidad y flexibilidad reflejadas en beneficios económicos de esta. Además, el análisis 
acertado de la información y el correcto uso de modelos estadísticos, acompañados de la colaboración del área 
de ventas y mercadotecnia, hicieron posible una reducción del error de pronóstico del 30 al 14 % (p. 130).

En referencia a lo anterior, se puede evidenciar que las capacidades de integración generadas por las tec-
nologías digitales en los negocios no suelen ser reduccionistas, sino que abarcan producción, comercialización 
y servicio, en suma, la cadena de valor de la organización. Así, Spencer, M., & Mendes, J. M (2016) han indi-
cado que la posibilidad de programar un sistema al servicio de un negocio tiene como bondad comprender de 
forma más cercana la diversidad de un comprador. Con esa inteligencia artificial “la segmentación es realmente 
acertada” (p. 23).

Por su parte, Ramírez y Vega (2015) han indicado que:

la incorporación de Tecnologías de la Información (TI) en una organización implica una ventaja competitiva y 
que a su vez las organizaciones que deseen establecerse en un mercado globalizado y competitivo como el 
de hoy deberán contar con una infraestructura tecnológica que les permita interactuar con su entorno (p. 202).

Para finalizar, la transformación tecnológica crea valor en las organizaciones, de ahí que los cambios in-
troducidos en los modelos de negocio se apoyen en componentes asociados a la innovación informática y la 
automatización. Y es así como Kogan, Papanikolau, Seru & Stoffman (2017) indican que “las firmas que hacen 
innovaciones de tipo tecnológico impactan la productividad de manera positiva” (p. 668), siendo los cambios 
tecnológicos, desde ese punto de vista, necesarios para el mantenimiento de las organizaciones en el tiempo.

Transformaciones para todos los sectores e irrupción de mo-
delos tradicionales

Innovar no es un proceso exclusivo de algunas organizaciones ni tampoco de un sector específico de la indus-
tria, por esta razón Baregheh, Rowley y Sambrook (2009) señalan la interdisciplinariedad que el concepto de 
innovación tiene porque avoca a muchos sectores productivos y diversos conocimientos, por lo cual, más allá 
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de ser un concepto universal, es una actividad constante en todos los procesos lucrativos de las compañías. Es 
así como la palabra innovación está presente en la cotidianidad, y aunque en algunos casos puede parecer un 
concepto repetitivo, en realidad es transversal a todos los ámbitos corporativos y de negocios.

De hecho, Aguirre (2015) expresa que la innovación hace parte de una inteligencia estratégica que se 
debe administrar y con la que es posible conseguir los objetivos que la organización se proponga, para lo cual 
es necesario realizar “un análisis del entorno de la actualidad del mercado, los clientes, sus necesidades, los 
competidores, los productos complementarios y suplementarios” (p. 104).

Por su parte, Naranjo-Valencia y Calderón-Hernández (2015) exponen que la cultura organizacional impacta 
la innovación y es necesario que exista una política desde la dirección que estimule la renovación de procesos 
y productos, lo cual se consigue con un apoyo estratégico soportado en la transferencia de conocimientos. No 
obstante, un estudio de Salas, García y Murillo (2017) demostró que las culturas adhocráticas “tienen un efecto 
positivo en el rendimiento” (p. 351), esto porque estimulan la innovación al permitirse el cambio y la generación 
de propuestas.

En la misma línea, se ha demostrado que la innovación no surge desde lo espontáneo, sino que hay un co-
nocimiento pleno sobre los procesos y además una comprensión de los clientes y del mercado. Ante esa visión, 
Monsálvez (2017) señala lo siguiente:

La innovación no es un fenómeno aleatorio o espontáneo, sino que por el contrario su éxito obedece al diseño 
de refinadas estrategias empresariales, políticas y sistemas de incentivos, e interfaces de cooperación entre 
los distintos agentes implicados en actividades de investigación, desarrollo, financiamiento, regulación, pro-
tección, explotación, difusión y uso de las innovaciones (p. 90).

Justamente cuando emerge un proyecto disruptivo apoyado en plataformas tecnológicas como las digita-
les, estas se soportan en las necesidades insatisfechas que tienen los mercados, varias de las cuales no han 
suplido los negocios tradicionales (Hernández-Romero y Galindo-Sosa, 2016). Aplicaciones como Uber han re-
formado el transporte urbano en las ciudades por la falta de modernización tecnológica que tienen las empresas 
que prestaban el servicio de taxi (Hernández-Romero y Galindo-Sosa, 2016); ese cambio en la forma de tomar 
el transporte particular se generó a partir de un modelo disruptivo; al igual consideran que: “Uber emergió como 
un paradigma tecnológico que inició con una innovación radical” (p. 158).

Es así como Uber, que hoy día se constituye como una de las marcas con mayor recordación en el mundo, 
nació en 2009 como un proyecto piloto para Estados Unidos y hoy día está en más de 100 países, pese al 
rechazo de una parte de la población y a los impedimentos de la normatividad legal de cada Estado. Con más 
de 6700 empleados, a quienes únicamente se les pide como requisito tener un automóvil o camioneta, Uber 
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está valorada en más de 120.000 millones de dólares, valorización que ha conseguido en menos de diez años 
(Hoffman, Bensinger & Farrell, 2018). En la actualidad es el emprendimiento mejor valorado del mundo, no solo 
por su rápido crecimiento, sino por su perspectiva de desarrollo. Esta empresa trae innovación sobre innova-
ción: de utilizar una plataforma para acceder a un servicio tradicional, ahora busca la automatización completa 
de los automóviles, por lo cual ya trabaja en un proyecto de vehículos autónomos, otra propuesta disruptiva que 
espera ver la luz antes de 2022 (Nombela, 2018).

Souto Maior-Serrano y Baldanza (2017) en su artículo “tecnologías disruptivas: el caso Uber” han señalado 
que ser pioneros en la utilización de smartphones para requerir un servicio de transporte privado atrajo consu-
midores y generó mayor cercanía a un servicio que por años ha estado repleto de críticas: “Sin una destrucción 
creativa o innovación disruptiva la sociedad no disfrutaría de las comodidades que hoy proporcionan las plata-
formas tecnológicas” (p. 47).

A la par de Uber, surgieron otras aplicaciones similares de transporte privado como Cabify, que tienen como 
base fundamental de negocio las plataformas tecnológicas. La innovación de estas aplicaciones incluso ha 
sido adoptada por organizaciones tradicionales y renuentes al cambio, como los gremios de taxistas, quienes 
ven en las aplicaciones una forma de mejorar el servicio, así como fidelizar clientes, aumentar las medidas de 
seguridad y competir en un mercado cada vez más abierto (Portero-Toala y Fiallo-Moncayo, 2018).

La web como motor de innovación

Cuando se habla de la web, se hace referencia a los sistemas de gestión de información y vemos en esta algo 
cómodo, seguro y de fácil acceso. Khurana, Goel, Singh y Bhutani (2011) hablan sobre el comercio electrónico 
y lo definen como la realización de transacciones a través de Internet u otras redes informáticas. Sus operacio-
nes automatizadas a través de la plataforma web le permiten optimizar sus procesos logísticos, de publicidad 
y venta. No obstante, si bien es importante desarrollar una infraestructura informática, más allá de eso aún es 
necesario educar al universo de consumidores sobre qué es el comercio electrónico, dado que culturalmente 
aún persiste desconfianza sobre esa forma de comprar y vender. Al respecto Kwak, Zhang y Yu (2018) señala-
ron que “el éxito de este tipo de plataformas de comercio electrónico se basa en la construcción de la legitimidad 
del portal y los esfuerzos de las compañías deben ir orientados a eso” (p. 23).

Si bien es claro que no todas las organizaciones tradicionales son estáticas y renuentes a la innovación, hay 
algunas de ellas que adoptan varios modelos exitosos que han emergido a partir de innovaciones tecnológicas. 
Por ejemplo, en el sector financiero han aparecido las fintech, cuyo vocablo proviene de las iniciales de ‘finance’ 
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y ‘technology’, y que, como lo señala Avendaño y Sánchez (2018), “son las empresas que ofrecen productos y 
servicios mediante las tecnologías de la información y la comunicación, como página de internet, redes socia-
les, y aplicaciones para celulares” (p. 23).

Es así como bancos tradicionales están incorporando en sus modelos de negocio a las fintech, bien como 
socios estratégicos o bien creando por sí mismos ese nuevo servicio. Por ejemplo, el banco canadiense Sco-
tiabank anunció que invertirá en la fintech colombiana, Lineru, dado que ese tipo de préstamos tuvieron gran 
aceptación en el mercado nacional (Bolaños, 2018). En este sentido Schuster y Holtbrügge (2014) señalan lo 
siguiente: “Existen tres prácticas innovadoras que deberían permitir a las compañías operar con éxito en mer-
cados de bajos ingresos:

1. La integración de la población local y los empresarios locales para crear productos.

2. La cooperación con partes interesadas no tradicionales o marginales.

3. La creación de capacidad local, lo que significa mejorar las condiciones de mercado de los mercados 
de bajos ingresos”.

En síntesis, las plataformas tecnológicas son verdaderos aliados de los negocios por las facilidades que 
brindan para introducirse en los mercados, es por esto que Tricoci, Corral y Rosenthal (2016) manifestaron que 
“las empresas ven a las TICs como vehículos necesarios para su crecimiento y transformación hacia la mejora 
de su competitividad, en un mundo donde los ciclos de vida de los productos y servicios son cada vez más 
cortos” (p. 45).

La innovación de producto

Como se ha expresado anteriormente, el tiempo de vida de un producto es reducido si no se renueva y si per-
manece inmutable. La innovación disruptiva, como lo expresó Flynn (2013), genera una cascada de cambios 
en forma de tsunami. Así como existen organizaciones que se reúsan al cambio, otras son amigables con la 
transformación y hacen de la innovación una parte de sus procesos y cultura. Es por esto que Vega-Martínez y 
Solano-Romo (2014) han afirmado que “la innovación de productos aparece como una de las estrategias que 
más están adoptando e implementando las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (Pymes), para 
lograr mejores niveles de rendimiento empresarial” (p. 1358).

Si bien es cierto que ser innovador en la empresa es un proceso que implica tener una visión completa de 
la organización y que resulta un tanto complejo si se tiene en cuenta que las decisiones que se deben tomar 
son cruciales para el sostenimiento de la misma, es por eso que Lambardi y Mora (2018), indican que resultara 
más fácil ser dependientes y responsables a la hora de compartir principios en común con otras organizaciones, 
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dado el impacto en la cadena valor del negocio que se genera por los cambios de procesos como en la produc-
ción, venta y comercialización. Así mismo, según los autores mencionados, es más probable que las empresas 
ubicadas en el segmento de las Pymes hagan innovaciones frente a una empresa grande por la misma “sobrea-
bundancia de empresas extremadamente pequeñas que tiene América Latina”, esto por la facilidad con que se 
dan los cambios al existir menos estructuras jerárquicas.

Entretanto, se aprecia que el cambio es necesario en las organizaciones y la innovación de producto lo 
refleja. No obstante, a algunas organizaciones, como se ha visto, les cuesta más que a otras. Y en ese aspecto 
las empresas locales pueden tener una desventaja real frente a las empresas extranjeras por el tipo de personal 
que hace parte de la organización. Mientras las empresas locales usualmente tienen empleados locales, las 
corporaciones extranjeras se destacan por ser más abiertas a la cultura, lo cual impacta la diversidad de ideas 
y la generación de conocimiento nuevo (Annique, 2015). De esto se logra evidenciar la importancia de la multi-
culturalidad, que es en sí misma un insumo para la innovación de las organizaciones.

Sin embargo, García-Pérez, Gálvez y Maldonado (2016) informaron que las Pymes representan más del 60 
% de las empresas que existen en el mundo, y que por ser mayoría deben invertir recursos en investigación e 
innovación para así enfrentarse al mercado internacional y expandir sus fronteras locales. Para estos autores, 
alcanzar una ventaja competitiva es posible, pero también es necesario y se requiere hacer de la innovación 
una estrategia empresarial.

Pero, ¿existe una condición específica para que una organización innove? Al respecto, Quiroga-Parra, 
Hernández, Torrent-Sellens y Ramírez (2014) han señalado que si bien no existe un mandato en específico, 
sí es necesario que sea “flexible y adaptable, con flujo constante de ideas y cohesión organizativa, con una 
cultura organizacional firme” (p. 71). A esto se suma el factor de las alianzas corporativas, máxime en la era 
tecnológica, pues no siempre se cuentan con los recursos suficientes o el conocimiento especializado, por lo 
que los proveedores de servicios tecnológicos se constituyen en un aliado estratégico. Frente a esta postura, 
Minguela-Rata, Fernández-Menéndez, Fossas-Olalla y López-Sánchez (2014) sostienen que:

Mediante la colaboración tecnológica con proveedores, las empresas pueden conseguir esos recursos 
y capacidades en aquellos casos en los que no son capaces de generarlos ellas mismas mediante los 
diferentes tipos de aprendizaje u obtenerlos con dificultad de manera eficiente en el mercado (p. 63).

Por otra parte, algunas organizaciones, en su búsqueda de mejorar el servicio al cliente, han encontrado 
beneficios directos al recibir las sugerencias y quejas con el desarrollo de nuevos productos y servicios, y en 
efecto muchas mejoras de ese servicio pueden llevar a identificar variables a través de un pensamiento capaz 
de analizar algún problema para aplicarlas en el desarrollo de productos innovadores, pero esto no sería posi-
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ble sin la participación del cliente. Una buena innovación también está relacionada con la satisfacción y deseo 
del cliente, al igual que una libre competencia (Ruiz-Moreno, Ortega-Egea, Haro-Domínguez y Roldán-Bravo, 
2014).

En la Tabla 2 se presentan los autores que hacen mención al término, la innovación de producto.

Tabla 2. Teoría innovación de producto.
Autor Definición del término Año

Vega Estrategia más utilizada por las Pymes, a fin de sacar provecho empresarial. 2014
Solano
Lambardi Cadena de valor generada por los cambios que se dan en la producción, venta 

y comercialización. 
2018

Mora
Annique Factor necesario dentro de las organizaciones. 2015

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Como bien lo dijo Schumpeter (1942) hace más de medio siglo, es necesario incorporar el factor tecnológico en 
los negocios para así optimizar la producción. Esto, por supuesto, no implica la reducción de puestos de trabajo, 
sino, por el contrario, una transformación de las labores. Innovar es, pues, un camino que se debe seguir para 
contribuir al progreso de los países teniendo en cuenta el impacto de la empresa en las economías, máxime en 
los países que están en vías de desarrollo.

Sin embargo, para Tabares-Quiroz y Correa-Vélez (2014) la apertura de la tecnología en los negocios y 
sus consecuentes reformas e innovación de procesos, siguen teniendo críticas y rechazo de una parte de la 
población económica y laboralmente activa, que se rehúsa al cambio porque la ve como una amenaza a la 
desaparición y transformación de sus labores, pese a los beneficios que para la productividad y el crecimiento 
del negocio representan cambios tecnológicos como puede ser un software.

Por tanto, y con base en lo mencionado anteriormente, Varela, Contesse y Silva (2009) manifiesta que “la 
innovación tiene entonces en sí mismo el mérito de crear valor y empujar a las sociedades hacia adelante a 
través del crecimiento y bienestar que este produce” (p. 36). Por su parte, Pérez-Zúñiga, Camacho-Castillo y 
Arroyo-Cervantes (2013) resaltan que los gobiernos deben generar alianzas con las empresas y establecer 
dentro de las sociedades ambientes propicios para la innovación.
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Para concluir, es claro que la innovación desempeña un rol transversal y muy significativo en la actividad 
económica de las organizaciones, y que justamente la rapidez con la que crecen las tecnologías disruptivas ge-
nera la necesidad de crear nuevos retos tanto para las empresas como para los gobiernos (Restrepo-Carvajal, 
2013).

Conclusión

La innovación es un proceso dinámico y permanente que si se soporta en las tecnologías disruptivas puede 
transformar por completo los modelos de negocio tradicionales, aunque estos sean estables y tengan clientes 
fidelizados, como se logró observar anteriormente. Las organizaciones que no innovan tienen un riesgo mayor 
de desaparecer, dado que el mercado es cada vez más dinámico e innovador y los emprendimientos que sur-
gen por las tecnologías de la información se soportan en sistemas informáticos cada vez más desarrollados. No 
obstante, no siempre los nuevos negocios o tecnologías representan una amenaza o se constituyen como la 
antítesis de los negocios tradicionales, sino que, por el contrario, pueden llegar a ser tan complementarios como 
los bancos y las denominadas fintech, que mutuamente han adoptado sus modelos y han creado asociaciones.

La innovación no es espontánea, sino que requiere de procesos que la estimulen en torno a una cultura 
organizacional que la favorezca. Justo allí el liderazgo de quien dirige a la marca o empresa es trascendental 
para el éxito del negocio. No permanecer estáticos y arraigados a los mismos modelos es una máxima en la 
innovación empresarial.

Los sistemas informáticos y las tecnologías digitales son claves para iniciar verdaderos procesos de cambio 
en las organizaciones, dada la rapidez y efectividad de su aplicación. Es así como el retorno de la inversión es 
más rápido cuando existe un componente tecnológico de por medio, de ahí que las organizaciones vean en la 
innovación un motor de transformación que les asegure su pervivencia y competitividad en el mercado.

No innovar y permanecer estático es un riesgo para las organizaciones debido al auge de negocios basados 
en tecnologías disruptivas que pueden terminar con modelos de negocios tan tradicionales como las tiendas 
o el servicio de taxi. Las empresas que han introducido la tecnología en su negocio debieron transformar gran 
parte de sus procesos, como bien se observó anteriormente, puesto que, por ejemplo, muchos puestos de 
trabajo deben reinventarse. En sí misma, la innovación no recae sobre una persona o un área, sino en toda la 
organización porque es transversal, de ahí que su impacto no sea por segmentos, sino total.
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Resumen
Este trabajo de investigación analiza las experiencias de los estudiantes que han cursado la 
asignatura de gestión de procesos, el resultado de la metodología de enseñanza aplicada en el 
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Abstract
This research paper analyzes the experiences of students who have completed the subject 
process management, the result of the teaching methodology applied in the course, and 
the impact that it has had on their relationship with the business sector; finally, the impact 
of the teaching methodology on the learning of the students who studied it is evaluated. The 
methodology is analytical, critical and retrospective. Taking a sample of forty students, who 
attended the subject of process management, a compulsory course for students of Business 
Administration of an important University of the city of Medellín. The results were obtained 
through interviews and surveys using value scales. A continuous improvement tool (action plan) 
is also designed that involves the aspects of the subject and serves as the basis for upcoming 
cohorts.

Keywords
Process management; Strategies; Methodology; Administrative Analysis.
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Introducción

El administrador de empresas en la actualidad debe desarrollar habilidades y competencias debido a que según 
Gorges, Passos y Wollinger (2018) “las empresas buscan personas capacitadas y flexibles donde demuestre 
su capacidad de adaptación al cambio” (p. 2). Además de estas competencias, el administrador debe dar solu-
ciones a los diferentes problemas que se presenten en las organizaciones donde laboran, todo ello enmarcado 
en el deber ser de un profesional ético y proactivo, características que conllevan a ser un profesional integral. 
Según Gutiérrez Ossa y Berrio Díaz (2011) en el mundo se ha manifestado abiertamente la necesidad de esta-
blecer las competencias y el sentido de éstas que deben ser adquiridos en la formación. Por lo tanto, las Uni-
versidades deben estar enfocadas en desarrollar en el estudiante las competencias necesarias o perfeccionar 
sus talentos brindándoles bases sólidas conceptuales por medio de metodologías de enseñanza efectivas. De 
acuerdo con Donado (2014) el aprendizaje no se da en el vacío, sino a través de las estrategias y mediaciones 
contextuales de las que el docente se vale en su proceso de enseñanza. Una de las razones por la que nace 
este trabajo de investigación, es la de amalgamar diferentes metodologías de aprendizaje con la finalidad de 
desarrollar las diferentes competencias que un profesional en administración debe tener.

La principal función en un administrador de empresas es generar las estrategias y acciones que garanti-
cen la efectividad, eficacia, eficiencia y la productividad de las organizaciones (Riaño Puerto, 2015). Ante esa 
descripción, es necesario, que las instituciones de educación superior destinen sus recursos académicos en 
la formación de profesionales integrales, que puedan desempeñarse en el entorno laboral con la capacidad de 
aprender y hacerlo más rápido que sus competidores. Si intentamos explicar conceptos y teorías dentro del aula 
de clase sin su respectiva aplicación, muy probablemente el estudiante no tendrá las destrezas necesarias para 
guiar y ser participe proactivo de un equipo de trabajo.

Se pretende con este trabajo describir la metodología adaptada para el curso y la evaluación de esta en pro 
de alcanzar un aprendizaje significativo en el estudiante. Se trata de evitar lo que argumenta De Miguel Díaz 
(2005) la excesiva polarización de las enseñanzas universitarias sobre objetivos relativos a los conocimientos 
ha generado problemas y desajustes que no facilitan la integración de los sujetos en el mercado del trabajo. 
En pocas palabras, se deben articular las diferentes herramientas de gestión administrativa y conceptos que 
se enseñan en la carrera de administración con la realidad del quehacer empresarial del país, lo cual cuestiona 
la manera en la que los docentes imparten la formación a sus estudiantes. De acuerdo con Hernández (2017) 
resulta más útil concentrarse hoy en cómo enseñar al estudiante maneras de pensar, ya que estas los habilitan 
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para enfrentarse a problemas variados, en diferentes momentos y contextos. Se trata entonces de concentrarse 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es por ello por lo que metodologías educativas como el aula invertida, 
el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo tienen en común el desarrollo de habilidades 
tanto sociales como técnicas de los estudiantes, debido a que centran sus esfuerzos en que los educandos de 
una forma activa ejerciten su manera de pensar. Estas metodologías combinadas con diversas herramientas 
de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas (ABP), los estudios de caso, el juego de roles y otras 
de tipo dinámico, pueden ofrecer alternativas para mejorar el rendimiento de cada uno de los estudiantes con 
el objetivo puesto en el desarrollo de competencias permitiendo un mejor desempeño en la toma de decisiones 
ante problemas simulados o reales.

Según Steedman (2017), los distintos tipos de aprendizaje requieren una evaluación apropiada y las des-
trezas prácticas exigen el cumplimiento y la evaluación de tareas prácticas. Se insiste en que hay que evaluar 
si realmente los estudiantes desarrollaron esas competencias, y para realizarlo de una manera objetiva se debe 
aprovechar el medio en el que está envuelto el estudiante. Por lo cual se recomienda, que el medio empresarial 
mida el desempeño de los estudiantes y como consecuencia mediría el impacto del proceso de aprendizaje en 
ellos.

Gracias a una interacción empresa-academia el estudiante puede visualizar las responsabilidades propias 
y deberes del programa de formación, se da cuenta del alcance de su labor académica y profesional y como 
por medio de las diferentes herramientas de gestión que se dan en teoría se pueden abordar los problemas que 
sucedan en la empresa. Por tal motivo, la propuesta de una educación integral consiste en que no se espere 
a que en los últimos semestres los estudiantes tengan relación con la empresa, si no que en la medida de que 
se avanza académicamente el educando pueda interactuar y de algún modo ir interviniendo en los procesos 
empresariales de manera progresiva que él vaya presentando en su formación. Pero para que la filosofía de 
educación integral sea viable se necesita de antemano que el estudiante haya desarrollado ciertas destrezas y 
habilidades, y esto sólo es posible si los docentes inculcan en ellos y de buena manera, esas metodologías y 
herramientas de aprendizaje que centran su desarrollo en las competencias del educando.

Se describe en este artículo las metodologías de educación y herramientas de gestión administrativas 
que se amoldan al diseño de la asignatura de gestión de procesos (de ahora en adelante “la asignatura”), la 
cual pretende desarrollar en el estudiante las competencias propias de un profesional en administración de 
empresas, se pone a consideración las herramientas de gestión utilizadas para tal fin, y el resultado obtenido 
de acuerdo con la evaluación realizada por los estudiantes que lo cursaron. Adicionalmente se interpretan los 
resultados obtenidos con esta combinación de modelos de enseñanza y las implicaciones de los valores arro-
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jados en el quehacer y pensamiento de los diferentes estudiantes (cuarenta en un año), ante la aplicación de 
estas técnicas en su formación como administradores Se encuentra además un apartado de discusión y las 
conclusiones obtenidas a través del análisis crítico propio de un administrador de empresas.

Referentes teóricos

En este apartado se describen las metodologías de enseñanza que se aplicaron durante el desarrollo del proce-
so formativo de acuerdo con las diferentes temáticas claves que encierra este curso, enmarcado dentro de los 
parámetros definidos institucionalmente por la Universidad para el programa de administración de empresas.

Metodologías de aprendizaje

Al planear el curso aplicando en sus clases una sola metodología el docente se da cuenta de que muchas de 
las actividades que desarrolla, posiblemente el estudiante no logre dominar o alcanzar los objetivos que la asig-
natura plantea. Por lo tanto, se hace necesario adoptar varias metodologías de enseñanza de acuerdo con los 
diferentes temas planteados en el programa de la asignatura. Descrito de esta manera se explica cada una de 
las metodologías, se representa la relación entre ellas en un esquema (figura 1) de mapa de procesos, ejercicio 
de tipo académico que identifica los procesos en una organización.

Aprendizaje colaborativo

Si uno de los integrantes del grupo tiene habilidades con los números deberá organizarse con alguien que sea 
un buen lector, y a la vez estos dos buscarán a una persona divergente (innovador, creativo), y estos tres son 
los encargados de encontrar a una persona que le guste vivir experiencias para aprender (acomodador). Esto 
sería lo ideal que profesa el aprendizaje cooperativo, de acuerdo con Johnson (Como se citó en Collazos, Gue-
rrero y Vergara, 2010) dice:

El aprendizaje colaborativo (cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los 
estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Al momento de escoger 
los grupos de trabajo, se le sugiere al estudiante que se integre con similares de diferentes cualidades y 
habilidades (p. 2).

Si en los grupos colaborativos se logran reunir esta diversidad de personas, la experiencia educativa a 
través del desarrollo de la asignatura se vuelve más significativa, porque todos aprenderán de todos y cada 
uno sacará el máximo provecho de las habilidades de cada integrante. Además de buscar que los estudiantes 
se encuentren en un grupo con individuos de diferentes características, también se pretende que aprendan a 
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trabajar como equipo, a tolerar y a resolver posibles conflictos en un ambiente conciliador y a veces de tensión 
como es el del aula de clase, especialmente en los momentos de incertidumbre cuando se acerca las fechas 
de entrega de trabajos, y por alguna razón se ha perdido el norte. Esto conlleva a inculcar en el profesional 
de administración de empresas la importancia de trabajar en equipo y de resolver cada situación teniendo en 
cuenta las opiniones propias y ajenas bajo las premisas de tolerancia y respeto.

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Es una simulación antes de que se enfrenten a problemas reales, por medio de un ambiente de situaciones 
controladas donde el docente evalúa la toma de decisiones de sus estudiantes. También mide la capacidad de 
análisis de los educandos y la manera de como ellos solucionan problemas y toman la decisión adecuada ante 
diferentes alternativas, de acuerdo con Fernández y Duarte (2013):

El ABP es un método de enseñanza caracterizado por el uso de problemas del “mundo real” establecidos 
como contextos en los que los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y de solución de problemas, al 
tiempo que adquieren los conceptos esenciales de un determinado ámbito de conocimiento.

Esta metodología de enseñanza trata de identificar las competencias de mando de los educandos ante 
unos determinados parámetros de situaciones específicas, y de acuerdo con las decisiones tomadas por el 
grupo colaborativo, ellos dimensionaran la situación en la que se encuentran y solucionaran “el problema” de 
acuerdo con la inventiva, conceptualización e innovación de sus integrantes. En pocas palabras para el futuro 
administrador esta herramienta les permitirá identificar su capacidad de mando y decisión, habilidad necesaria 
para trascender en el mundo laboral del cual van a ser parte en un futuro.

Aprendizaje basado en proyectos

De acuerdo con Wassermann (como se citó en Díaz Barriga, 2003) “los proyectos incluyen actividades que pue-
den requerir que los estudiantes investiguen, construyan y analicen información que coincida con los objetivos 
específicos de la tarea” (p. 9). La “tarea” en la asignatura consiste en intervenir una empresa y realizar el análi-
sis propio de la teoría de gestión de procesos después de haber desarrollado un diagnóstico que conlleva a un 
plan de acción que el empresario esté en la posibilidad o viabilidad de ejecutar de acuerdo a sus necesidades. 
Los estudiantes deben recolectar o levantar la información a través de lista de chequeo y escalas de valor (in-
vestigar), con los datos encontrados realizar un diagnóstico (analizar) por medio de diferentes herramientas de 
gestión empresarial y proponer soluciones (construir) que mejoren las condiciones de la empresa intervenida. 
Si bien, no depende su nota final de la aprobación del plan por parte del empresario, este realiza una evaluación 
basado en la capacidad de investigación, análisis y construcción que el grupo de trabajo realizó. Por lo tanto, 
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es un buen adiestramiento para que los estudiantes vivencien como es el enfrentarse al mundo empresarial y 
evalúen a la vez sus capacidades como administrador, así como Bernal y Monroy (2018) afirman “el aprendizaje 
basado en proyectos apoya su proceso de aprendizaje y desarrollar habilidades que serán necesarias en el 
futuro como profesionales” (p. 68).

Aula invertida

Esta metodología de enseñanza es importante debido a que ayuda al docente a aprovechar el tiempo destinado 
en el aula de clases a aplicar por medio de las otras herramientas de aprendizaje el conocimiento o la teoría 
que el estudiante con anterioridad ha consultado especialmente en medio audiovisual. Cabe resaltar que antes 
de iniciar la sesión de clases el docente realizará un breve diagnóstico del tema que previamente el estudiante 
consultó para saber el nivel de interpretación y resolver las dudas que tenga el educando. De acuerdo a Coufal 
(como se citó en Martínez, Esquivel y Castillo, 2010) expresa que:

El aula invertida pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, habi-
tualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el estudiante mediante 
herramientas multimedia; de manera que las actividades de práctica, usualmente asignadas para el hogar, 
puedan ser ejecutadas en el aula a través de métodos interactivos de trabajo colaborativo (p. 145)

Como se dijo al principio de este apartado, en la figura 1 se expone la relación de las diferentes metodolo-
gías de aprendizaje utilizadas en las diferentes fases del proceso de enseñanza de la asignatura.

Figura 1. Mapa de procesos de las metodologías utilizadas en la asignatura

Fuente: elaboración propia
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Metodología

Teniendo en cuenta las metodologías de enseñanza descritas en el apartado anterior, se diseña entonces la 
estructura de la asignatura, buscando en ese diseño que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo 
en cada una de las fases en que fue diseñada; a) simulación, b) investigación, c) análisis y d) construcción. 
A excepción de la fase de simulación, el estudiante debe estar en contacto con la empresa escogida para 
desarrollar las respectivas mejoras a un área escogida en los procesos empresariales. Después del diseño y 
planeación del curso, se evalúa teniendo en cuenta la percepción de los estudiantes, si tu vieron un aprendizaje 
significativo o no, lo que conlleva al objetivo de esta investigación: evalúar el impacto que tiene la metodología 
de enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes

Para que lo planeado en el diseño de la asignatura tenga el éxito deseado, se debe combinar las diferentes 
metodologías educativas con herramientas de gestión administrativa, teniendo en cuenta los objetivos que 
propone el curso; caracterizar y mejorar los procesos organizacionales. A continuación, se describirán las he-
rramientas de gestión administrativas más significativas que se aplican en el desarrollo de la asignatura y que 
propician que el estudiante alcance los objetivos deseados evidenciando el trabajo realizado en la empresa 
escogida.

Recolección de la información (investigación)

Es una de las fases más dispendiosas del desarrollo del trabajo, en ella se debe contextualizar el plan estraté-
gico de la empresa para iniciar el análisis respectivo. De acuerdo a Artail, (como se citó en Estrada, García y 
Sánchez, 2017), “la dinámica a nivel mundial obliga a las organizaciones a ser competitivas o dejar de existir, 
en este sentido la competitividad empresarial se ha convertido en una exigencia para la supervivencia de las 
empresas” (p. 3), es por ello que la base para un adecuado análisis es la descripción del plan estratégico em-
presarial. Si la empresa no cuenta con dicho plan estratégico, el estudiante de administración de empresas 
debe estar en la capacidad de formular dicho plan y ponerlo en consideración del empresario.

En el inicio de la recolección de la información, el grupo de trabajo debe tener en cuenta; a que se dedica 
la empresa (misión), a donde quiere llegar en un futuro (visión); cómo la organización intentará lograr esa 
visión (objetivos), que medios utilizarán para alcanzar sus metas (políticas), y el comportamiento que tendrán 
en el desarrollo de sus operaciones (valores). Una vez se tiene por parte de los estudiantes definida la parte 
estratégica, se disponen como segundo paso a describir por medio de los formatos de gestión de procesos el 
funcionamiento de la empresa. Se organizan los diferentes procesos de la empresa por medio de un mapa de 
procesos, se describe la secuencia de los procesos por medio de un diagrama de procesos, y desagregan cada 
proceso operativo por medio de una ficha técnica de procesos. Con los formatos diseñados se tiene descrito 
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los procesos de la organización y ahora se procede a construir la radiografía de esta; el estado actual de su 
desempeño. Para este tercer paso el estudiante se basa en una herramienta diseñada por los docentes del 
área llamada modelo referencial de procesos, que sirve como lista de chequeo y que consta de 191 preguntas, 
y de acuerdo a como se encuentra la empresa con referencia a la pregunta realizada se le calificará con un 
valor entre uno y cinco. Donde cinco da a entender que la empresa cuenta perfectamente con referencia a lo 
que se está preguntando y uno que definitivamente la empresa no cuenta o no utiliza lo respectivo a la pregunta 
realizada. Estas preguntas están abarcadas dentro de trece aspectos importantes como lo muestra figura 2. 
Estos aspectos son las temáticas que abarca la asignatura y son conceptos que el estudiante debe apropiar 
desde la fase de simulación.

Al final, la herramienta arrojará una evaluación de cada aspecto y con ella el estudiante está en la capacidad 
de inferir a cuál proceso o área de la empresa iniciará su análisis, teniendo en cuenta el principio de tratar de 
mejorar lo más crítico en la organización, entonces se tomará en cuenta el porcentaje con menor valor arrojado.

Figura 2. Modelo referencial de procesos

Fuente: elaboración propia

Análisis y diagnósticos de procesos empresariales

Obtenida la información, el grupo de estudiantes inicia el proceso de análisis basándose en los resultados del 
modelo referencial de procesos. Como esta herramienta transforma los aspectos cualitativos en cuantitativos 
facilita a los estudiantes el análisis por medio de una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas), atacando el aspecto más crítico obtenido en el modelo referencial. De acuerdo con Marrero, Oli-
vera, Garza y González (2015). “esta técnica se utiliza en el diagnóstico de la entidad de manera que permita 
conocer cuáles son sus características distintivas mediante el análisis interno y externo” (p. 33). Cuando se 
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habla de la característica externa, trata de todos los aspectos que afectan a la empresa pero que esta no tiene 
dominio de la situación, caso contrario sucede con la característica interna. Esta matriz incluye las tácticas de 
mejora que se diseñan bajo la luz de las estrategias FA (fortalezas amenazas), FO (fortalezas oportunidades), 
DA (debilidades amenazas) y DO (debilidades oportunidades). Terminado este diagnóstico se procede a eva-
luar cada una de las debilidades encontradas analizándolas por medio de una espina de pescado bajo el méto-
do de las 6M. De acuerdo con Aguilera y Aguilera (2001) “el diagrama causa/efecto permite definir un efecto y 
clasificar las causas y variables de un proceso” (p. 67). Esto se realiza por la sencilla razón de que un problema 
se ataca desde la raíz y la espina de pescado ayuda a encontrar las causas que originan el problema, o en este 
caso las causas que originan las diferentes debilidades encontradas. Este es un proceso muy riguroso porque 
se requiere el trabajo conjunto, analítico y objetivo de cada uno de los integrantes del grupo colaborativo. Al 
final de esta etapa del trabajo se debe tener claro las causas que originan todas las debilidades encontradas y 
las estrategias que ayudarían a mejorar la productividad del proceso, representándose en un cuadro de causas 
contra estrategias donde se indique que causa se eliminaría si se prosigue ejecutar la estrategia determinada.

Planeación y soluciones (construcción)

Para Vélez y Garzón (2005) “cada vez resulta más claro que la administración es una práctica social, que se 
esquematiza como el manejo de los recursos de una organización a través del proceso administrativo” (p. 12).

En esta cuarta fase se pretende que el estudiante pueda realizar un plan de acción de acorde a los recursos 
que tiene la empresa escogida por el grupo de trabajo. Este plan de acción se basa en las estrategias que se 
hallaron en el análisis FODA, pero no se toman todas las estrategias, se consideran aquellas que, si se aplica-
sen, ayuden a eliminar las diferentes causas encontradas en la espina de pescado. Las estrategias escogidas, 
se desagregarán en un plan de acción donde se expondrá el paso a paso de cómo alcanzar la estrategia, los 
recursos necesarios y las consecuencias que traería la adaptación del plan de acción por parte de la empresa. 
Es preciso mencionar que dentro de los recursos no se trabaja el financiero, debido a que dentro de la filosofía 
de la gestión por procesos se puede mejorar sin incurrir en gastos adicionales utilizando los distintos activos 
tangibles e intangibles de la organización. Tomando en cuenta los principios de la administración se debe ade-
más de planear la ejecución de un plan estratégico el control de este, por tal motivo, al final se presentan los 
indicadores respectivos. Estos indicadores se presentan bajo la modalidad del Cuadro de Mando Integral (CMI), 
teniendo en cuenta las perspectivas desarrolladas por esta teoría.

Una vez terminado el trabajo se presenta al empresario con visto bueno previo por parte del docente en-
cargado. Al final el empresario es el que evalúa a los estudiantes de acuerdo a la capacidad de sustentación y 
análisis que ellos tuvieron durante su presentación.
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Diseño y planeación de la asignatura

Teniendo en cuenta las metodologías a emplear para alcanzar el aprendizaje significativo en los estudiantes, y 
las herramientas de gestión administrativa necesarias para que la intervención en la empresa por parte de los 
estudiantes sea exitosa, se diseñó el siguiente plan de acción (tabla 1) de la asignatura, el cual se ejecutará 
en las cohortes siguientes y de acuerdo a los resultados obtenidos en un año de ejecución. Cabe aclarar que 
este plan de acción se aplicó los dos semestres académicos del 2017, pero con anterioridad se desarrolló en 
un lapso no mayor a un año y medio el diseño de la asignatura. Se considera en un plan de acción el ítem de 
objetivo definiendo lo que se quería lograr al momento de diseñar la planeación de la asignatura.

Tabla 1. Plan de acción para el desarrollo de la asignatura.
Objetivo: Diseñar el procedimiento de ejecución de la asignatura gestión de procesos teniendo en cuenta las metodologías de aprendizaje y las 
herramientas de análisis

FASE HERRAMIENTA DE GESTIÓN METODOLOGÍA 
APLICADA

LOGROS ALCANZADOS

Simulación Selección de personal
Aprendizaje colaborativo
ABP

Al momento de escoger los integrantes del grupo, se pone a prueba 
las diferentes habilidades de los participantes para evaluar su 
entendimiento y la cooperación entre ellos. Analizar cómo trabajan 
en grupo.

Simulación
Mapa de procesos
Diagrama de procesos
Ficha técnica

Aprendizaje colaborativo.
Aula invertida.

Se espera que el grupo observe y analice los videos referidos a 
las diferentes herramientas, resuelvan dudas con el docente y 
se realiza el respectivo taller. Una vez terminada la actividad se 
retroalimenta.

Simulación
Matriz DOFA
Espina de pescado

Aprendizaje colaborativo.
Aula invertida.
ABP

Se desarrollan estas herramientas en el caso Robin Hood 
(Mintzberg, 2003), cada grupo expone sus hallazgos y entre todos 
los integrantes construyen el análisis y diagnósticos a través de las 
herramientas referidas.

Simulación
Modelo referencial de procesos
Planes de acción
Indicadores (CMI)

Aprendizaje colaborativo.
Aula invertida.
ABP

Por medio de un caso de estudio, desarrollado en el mundo real, los 
estudiantes aplican estas herramientas como preparación para el 
trabajo que desarrollaran en la empresa.

Investigación

Plan estratégico
Mapa de procesos
Diagrama de procesos
Ficha técnica
Modelo referencial 

Aprendizaje colaborativo.
Aprendizaje basado en 
proyectos.

Recolectar y en algunos casos construir la información necesaria 
para iniciar un diagnóstico y análisis. Ningún grupo puede pasar a 
aplicar la siguiente herramienta si no ha sido avalada y revisada por 
el docente encargado.

Análisis.
Matriz DOFA
Espina de pescado

Aprendizaje colaborativo.
Aprendizaje basado en 
proyectos.

Una vez desarrollada cada herramienta, el grupo de trabajo se 
reúne con el docente para validar la efectividad de la misma.

Construcción 
Planes de acción
Indicadores (CMI)

Aprendizaje colaborativo.
Aprendizaje basado en 
proyectos.

Antes de presentar al empresario el estudio realizado, el docente 
evalúa la y valida las diferentes herramientas. No importando el 
resultado (si el empresario aplica el estudio o no), se demuestra el 
aprendizaje significativo del estudiante.

Fuente: elaboración propia
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Resultados de la evaluación de la asignatura y discusión

Se aplicó una encuesta a los cuarenta estudiantes, para conocer su percepción con respecto al plan de acción 
diseñado para la asignatura. Con un margen de error máximo del 3,6% se realizó la encuesta se incluyeron 
preguntas relacionadas con las variables sociodemográficas (sexo, edad), y las relacionadas con la condición 
académica del estudiante (semestre, jornada, modalidad de estudio).

El 71,1% de los encuestados son de género femenino, se destaca que el promedio de edad de los estu-
diantes que oscilan entre los dieciocho y veintiuno años corresponde al 34,2% de los encuestados. 27 de los 
encuestados están o han cursado el 75% de la carrera de Administración de Empresas y el 70% de los estu-
diantes pertenecen a la modalidad presencial cursando la asignatura en los primeros horarios del día.

Se realizaron preguntas en cuanto a la percepción de los estudiantes con respecto al método de enseñanza 
y su grado de significancia con respecto a las diferentes herramientas tanto de aprendizaje como de gestión. 
Estas preguntas y las repuestas arrojadas fueron las siguientes:

Pregunta 1. De las diversas metodologías de aprendizaje y herramientas educativas que utilizó el docente 
en la materia ¿cuál fue la que más tuvo significado en su aprendizaje?

Figura 3. Respuestas pregunta 1

Fuente: elaboración propia

Al analizar las respuestas de la primera pregunta, se evalúa la importancia que la herramienta caso de estu-
dio tiene, debido a que sirve como “entrenamiento” a los estudiantes para posteriormente desarrollar el trabajo 
en la empresa. Por tal motivo, más de la mitad de los encuestados escogió como herramienta significativa para 
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su aprendizaje esta herramienta. En los porcentajes más bajos, con un valor del 5,3% cada uno encontramos 
los talleres en clase y la clase magistral, la cual se debe de abordar en algún momento de la asignatura para 
aquellos temas que se requiere exactitud y un alto grado de rigurosidad.

Pregunta 2. De las herramientas de gestión vistas en la materia; ¿cuál le resultó más significativa para su 
desarrollo académico y profesional?

Figura 4. Respuestas pregunta 2

Fuente: elaboración propia

En estas respuestas cabe aclarar que en el programa de administración de empresas de la Universidad no 
existen prerrequisitos entre las diferentes materias, al menos que continúen con la misma temática (ej, finazas1 
y finanzas 2). Entonces, existe la posibilidad de que un estudiante que esté a un semestre de graduarse puede 
escoger la asignatura, como aquel que apenas se encuentra iniciando la carrera. De acuerdo a los resultados 
se observa que más del 80% de los encuestados le parece importante haber visto y aplicado las diferentes 
herramientas de gestión de procesos de la asignatura en la empresa escogida.

Pregunta 3. Califique de uno a cinco la pertinencia del trabajo en la empresa. Siendo 1 no pertinente y 5 
muy pertinente.
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Figura 5. Respuestas pregunta 3

Fuente: elaboración propia

Al analizar los resultados arrojados se observa una buena valoración al trabajo que los estudiantes aplican 
en la empresa, especialmente al significado formativo que este tiene en ellos. Si calculamos un promedio, la 
evaluación y pertinencia de este trabajo se encuentra en una valoración de 4,5 puntos de acuerdo la evaluación 
de los estudiantes encuestados.

Pregunta 4. Al momento de realizar el trabajo en la empresa ¿qué dificultad encontró mientras lo desarrollaba?

Figura 6. Respuestas pregunta 4

Fuente: elaboración propia

Ante las repuestas presentadas observamos que casi el 60% de los estudiantes encuestados, manifestaron 
que no encontraron dificultad al momento de realizar el trabajo en la empresa, es decir que mientras aplicaron 
la metodología del aprendizaje basado en proyectos no existieron contratiempos significativos. Aquellos estu-
diantes que manifestaron falta de tiempo son aquellos que se encuentran en la modalidad distancia, donde el 
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porcentaje de horas de clases presenciales se reduce en un 50% con respecto a la modalidad presencial (72 
horas). Se rescata igualmente que ninguno de los encuestados manifestó dificultad con el docente encargado, 
lo cual rescata el compromiso institucional de los profesores de la Universidad.

Además, se realizaron otras dos preguntas, que indagaban sobre lo significativo de la asignatura para los 
estudiantes y el contenido de esta. El 100% de los estudiantes encuestados respondió positivamente en la 
primera inquietud, y en relación al contenido, los estudiantes opinaron que era coherente y pertinente en un 
78,9%. El resto opinó que la asignatura superó sus expectativas iniciales.

“La práctica hace al maestro”, es una afirmación que en nuestro caso es acertada, debido a que se logró 
estandarizar y ofrecer una asignatura con el objetivo de que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo, y 
que le sirva para su desempeño profesional y académico. Se puede decir entonces que los resultados han sido 
positivos, y obviamente se buscará seguir mejorando para subir los estándares de formación que puede ofrecer 
la asignatura, alineándose ante los cambios y perspectivas del mundo globalizado.

Cabe dejar claro que este tipo de combinación de estrategias pedagógicas con herramientas de gestión 
administrativas va de la mano con asignaturas donde los estudiantes tienen relación con el sector empresarial, 
y más que todo en aquellas donde el resultado deseado es el de proponer una mejora a un proceso y en el 
mejor de los casos aplicar esa mejora en pro de la optimización del desempeño organizacional. Además es de 
gran ayuda que la institución educativa fundamente su sistema educativo dentro de los pilares de la educa-
ción constructivista, permitiendo de esta manera aplicar estas estrategias metodológicas con un alto grado de 
maniobrabilidad debido a que el aprendizaje conjunto se diferencia de acuerdo al desarrollo formativo que los 
diferentes grupos colaborativos van demostrando, es decir, de acuerdo a lo que se va desarrollando por parte 
de los educandos los docentes irán personalizando la guía formativa.

Esta aproximación del diseño de estandarización de una asignatura sólo es efectivo siempre y cuando se 
tomen en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes que cursan dicha materia. Como se 
mostró en el plan de acción propuesto, se presentan diversas herramientas y metodologías de aprendizaje que 
se adaptan a las diferentes formas de aprender o de generar aprendizaje en cada individuo. Y este, al momento 
de interactuar con pares que tienen otra manera de aprender desde el punto de vista formativo, pueden com-
prender por medio de esa colaboración los diferentes temas tratado en la materia no importando la metodología 
de enseñanza específica utilizada para alcanzar su aprendizaje.
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Conclusiones

El reto del administrador de empresas, visto desde varias aristas, consiste en demostrar su capacidad crítica 
ante la realidad empresarial en la que se encuentra. Ser creativo e innovador al momento de proponer solu-
ciones y mejoras en los procesos que tiene a cargo, y desarrollar un pensamiento estratégico alineado en su 
capacidad de tomar decisiones objetivas y ajustadas a la realidad en la que se encuentra son las competencias 
que se requieren de él al momento de ser parte de una organización. ¿Cómo desarrollar y potencializar estas 
habilidades y requisitos en los estudiantes? Aquí, las diferentes metodologías de enseñanza, y la habilidad del 
docente para aplicarlas juega un papel importante en el desarrollo de dichas características, escoger la meto-
dología adecuada de acuerdo a las temáticas que se desarrollan en la asignatura es un factor clave para el des-
empeño y el aprendizaje significativo en los estudiantes. Se hace referencia a lo significativo, ya que de nada 
sirve tratar de enseñar algo que después no va a ser aplicado por los estudiantes, o que de igual manera no se 
utilizará como recurso al momento de realizar los respectivos análisis y diagnósticos en el lugar de trabajo. Ade-
más, la Universidad debe ser coherente con lo que necesita el medio empresarial, y entrenar a los estudiantes 
a enfrentarse a ese medio, ir llevándolos poco a poco durante el transcurso de su educación acercándolos al 
mundo real, especialmente a aquellos educandos que vienen de la educación básica.

Otro de los grandes hallazgos, es la pertinencia de no utilizar sólo una herramienta de aprendizaje en el 
transcurso de una asignatura, la utilización de estas herramientas depende en gran parte del tema a tratar, y del 
objetivo que busca el docente con referencia a lo que se pretende en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
Además, combinando este tipo de aprendizaje con los mencionados en el artículo, se convierte esto en un 
abanico de posibilidades donde el docente puede escoger y aplicar la metodología más significativa, en concor-
dancia con las herramientas de análisis administrativos o pensamientos que se busca inculcar en el estudiante.

Los resultados obtenidos de la aplicación de la asignatura, se dieron gracias a que desde el inicio de su 
diseño se buscaba alinear lo que se está realizando en el mundo empresarial con los objetivos de la materia. Se 
desmonta el paradigma de que sólo se debe utilizar una herramienta de aprendizaje para el desarrollo de una 
materia, al contrario, todas tienen sus ventajas y que unas de otras no deberían ser excluyentes, que de alguna 
manera pueden combinarse para lograr los resultados de aprendizaje esperados en el estudiante. El proceso 
de aprendizaje se convierte en significativo si se centra la educación en el estudiante, debido a que este se 
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vuelve hacedor y formador de su propio proyecto formativo, en pocas palabras, administrador de su educación. 
Además, se vuelve interesante para el educando algún tema en específico, siempre y cuando él descubra la 
relevancia del mismo por medio de la aplicación en el mundo real del contenido estudiado.

Las competencias que debe desarrollar un estudiante de administración se deben potencializar durante su 
desarrollo formativo, la planeación de las asignaturas debe tener como objetivo acercar por medio de activida-
des al estudiantado con el sector empresarial, que él vaya desarrollando esas competencias y que el resultado 
de la intervención sea evaluado para indicar el impacto del aprendizaje en él. Se propone para otras investiga-
ciones que se mida el impacto de esas intervenciones para este tipo de asignaturas.
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