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PRESENTACIÓN

La Investigación es importante en el área de la Administración toda vez 
que es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante y de fuentes confiables, para entender, verificar, 
corregir o aplicar el conocimiento en el ámbito de las organizaciones. Para 
obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar, de 
acuerdo con los diferentes métodos, la investigación que sea pertinente. 

La investigación inexorablemente está muy ligada a la administración, ya 
que esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para 
llegar a la información solicitada. La investigación tiene como base el método 
científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye 
las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 
ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 
resultados experimentales y teóricos. Además, la investigación posee una 
serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz 
en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos, 
procesos, diferentes tipos, entre otros. 

La investigación es fundamental para el desarrollo de cualquier área, en 
este caso la administración, y esta forma parte del camino profesional antes, 
durante y después de lograr la profesión; ella acompaña desde el principio de 
los estudios y la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso 
y unos objetivos precisos. La investigación ayuda a mejorar el trabajo porque 
permite establecer contacto con la realidad a fin de que la se conozca e 
intervenga. La finalidad de esta, radica en formular nuevas teorías o modificar 
las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 
elaborar teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante 
una serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de 
cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del 
trabajo investigador.
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Es precisamente por ello que se realizan este tipo de textos, en los cuales 
se encuentran ejercicios prácticos de investigación, que se convierten en 
rutas a seguir y nuevas formas de plantear soluciones que se presentan en las 
organizaciones. 

Ph. D. (c) Carlos Augusto Arboleda Jaramillo
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Estrategia de competitividad profesional basada en 
habilidades para el uso y la aplicación de las TIC en el 
ámbito laboral. Contexto universitario: Corporación 

Universitaria1

Sandra Liliana Torres Taborda2

Resumen 

La Era de la información es reconocida como tal por el uso permanente 
que la humanidad da a las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC. 
Estas están generando grandes cambios sociales, económicos, políticos y cor-
porativos; impactando todo el funcionamiento organizacional a través de una 
de sus principales herramientas: el Internet, el cual permite una integración 
e interconexión especial con cada uno de los componentes de la cadena de 
valor empresarial y con los clientes. Sin embargo, el compromiso con la cua-
lificación de la fuerza laboral no es menester exclusivo de las empresas o de 
las instituciones educativas a las cuales acude el individuo; es una responsabi-
lidad mutua y permanente, razón por la cual se realiza la investigación Retos 
Profesionales en un entorno cambiante, en la cual se presenta la importancia 
que tiene para los profesionales desarrollar habilidades para el uso y la aplica-
ción de las TIC en el contexto laboral de hoy; tomando como base la siguiente 
pregunta problematizadora: ¿Es sustentable la premisa de que las habilidades 
y competencias profesionales en el uso de herramientas TIC contribuyen al 
fortalecimiento del tejido empresarial colombiano?

Palabras clave: Gestión del conocimiento, productividad laboral, responsabi-
lidad social, sociedad de la información, TIC.

1  Capítulo de libro resultado del trabajo colaborativo entre los integrantes del Grupo de Investigación 
GISELA de la Corporación Universitaria Americana
2  Negociadora Internacional, especialista en Alta Gerencia, Magister en E-learning. Docente inves-
tigadora de la Corporación Universitaria Americana. Correo electrónico: storres@americana.edu.co
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Professional competitiveness strategy based on skills 
for the use and application of ICT at work. Context: 

Corporación Universitaria Americana

Abstract

Age of the Information is recognized as such by the permanent use that hu-
manity gives to Information and Communication Technologies. ICTs are ge-
nerating great social, economic, political and corporate changes; impacting all 
organizational functioning through one of its main tools: The Internet, which 
allows a special integration and interconnection with each one of the compo-
nents of the business value chain and with customers. However, the commit-
ment to the qualification of the workforce is not exclusive to the companies 
or educational institutions; it is a mutual and permanent responsibility. The 
importance for professionals of developing skills for the use and application 
of ICTs in the workplace is essential. Today; based on the following problema-
tizing question: Do the skills and professional competences in the use of ICT 
tools contribute to the strengthening of the Colombian Industry?

Key words: Information society, information technology, knowledge manage-
ment, labour productivity, social responsibility. 

Introducción 

Colombia no ha sido ajena a la Era de la Información y mucho menos a los 
procesos de digitalización económica. La era de la información es reconocida 
como tal por el uso permanente que la humanidad da a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (en adelante TIC). Su uso masivo no está ligado 
exclusivamente a las actividades cotidianas de los individuos; también han 
tomado el control de la mayoría de las operaciones comerciales de todas aque-
llas empresas que tienen un componente digital en mayor o menor medida, 
sin importar su tamaño o la actividad económica a la que se dediquen; lo cual 
lleva a considerar que una de las fuerzas más importantes que modifica el en-
torno competitivo actual, es la influencia de la tecnología en la cotidianidad. 
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Las TIC están generando grandes cambios sociales, económicos, políticos 
y corporativos; impactando todo el funcionamiento organizacional a través de 
una de sus principales herramientas: el Internet, el cual permite una integra-
ción e interconexión especial con cada uno de los componentes de la cadena 
de valor empresarial y con los clientes.

Según información del Ministerio de las Tecnologías para la Comunica-
ción y la Información, la tendencia de uso de Internet en el país ha presentado 
un crecimiento considerable ya que se ha logrado pasar de un 53% en el 2015 
a un 75% en el 2017. Cifras que convierten a Colombia en un escenario ideal 
para lograr movilidad empresarial; ya que se cuenta con la infraestructura 
necesaria, además de la cultura móvil, empresarial y de consumo (Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico, s.f).

La transformación empresarial, enfocada entonces a la digitalización y pro-
cesos productivos virtuales, le brinda la oportunidad a muchas organizaciones 
de operar no solo en un contexto regional sino también en el ámbito global, 
lo que de manera consecuente ha permitido reducir las barreras de entrada 
a nuevos mercados tanto nacionales como foráneos; apalancando las posi-
bilidades de expansión no sólo para las grandes empresas sino también para 
aquellas pertenecientes al sector Pyme, toda vez que las TIC no distinguen 
entre tamaño ni actividad productiva o comercial. Según Cardoza (2016) las 
Pyme que invierten en tecnologías digitales como sitios web, procesos en la 
nube y soluciones de comercio electrónico, muestran un mayor crecimiento 
en sus ingresos, el empleo, la capacidad exportadora y la innovación.

No obstante, según el Ministro TIC, David Luna, todavía existe un reto 
importante ya que el 72% de las empresas colombianas aún no invierte en 
capacitar a su personal en TIC, aunque lo consideran importante (Caracol 
Radio, 2017), lo que lleva a considerar que para que una empresa sea competi-
tiva en su sector, no solo debe enfocarse hacia el crecimiento económico sino 
también hacia la cualificación del recurso humano y su integración a la cultu-
ra de la empresa; ya que este es un elemento que genera valor y finalmente se 
convierte en una ventaja competitiva. Al respecto Cuesta (2004) menciona lo 
siguiente: 

La empresa es algo más que una unidad económica de producción; 
la empresa es un sistema de valores y una serie de personas que de-
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muestran con comportamientos y sus criterios de actuación la cultu-
ra en la que se concreta la filosofía de la empresa.

Lo anterior permite inferir que una organización que ve a sus colaborado-
res como sus mayores aliados debe desarrollar prácticas socialmente respon-
sables que estén enfocadas al mejoramiento de las capacidades y aptitudes de 
cada trabajador, teniendo en cuenta la calidad de vida y la competencia en el 
trabajo, para que éste brinde finalmente productividad y tenga sentido de per-
tenencia tanto con la empresa como con las labores que ejerce dentro de ella, 
puesto que como lo expresa Duque (citado por Forero 2014), “el desarrollo de 
las organizaciones es el desarrollo de las personas que allí trabajan”. Sin em-
bargo, el compromiso con la cualificación de la fuerza laboral no es menester 
exclusivo de las empresas o de las instituciones educativas a las cuales acude 
el individuo; es una responsabilidad mutua y permanente, razón por la cual 
se realiza la investigación Retos Profesionales en un entorno cambiante, en 
la cual se presenta la importancia que tiene para los profesionales desarrollar 
habilidades para el uso y la aplicación de las TIC en el contexto laboral de hoy.

En el caso colombiano, todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de 
apropiación de la tecnología, no sólo para fomentar la competitividad de las 
empresas actuales sino como un factor de impulso para la creación de nuevas 
organizaciones o ideas de negocio innovadoras. Según Orozco (citado en El 
Tiempo, 2017), “un emprendedor que se apropie de las herramientas digitales 
para su negocio, generará mayor valor frente a la competencia y logrará pro-
mover el desarrollo del país”. Sin embargo, no se trata solo de herramientas 
digitales, pues, aunque el Internet se ha mostrado como un mecanismo útil 
para mejorar la eficiencia de las empresas, ésta no se podría lograr sin el apoyo 
de un recurso humano competente, capacitado y con gran desempeño pro-
fesional que valga la pena retener, no solo por el costo que genera su forma-
ción, sino por la experiencia que pueden adquirir dentro de la organización 
para aportar en la consecución de cualquier proyecto empresarial. Shin (2007) 
menciona que las TIC se constituyen en un recurso estratégico que ayuda a las 
empresas a encontrar nuevas oportunidades en el mercado, con bajos costos y 
alta probabilidad de éxito.

Así pues, la relación entre la empresa digital y la integración del recurso 
humano no solo a los procesos productivos sino también a la cultura organi-
zacional, se ha convertido en una herramienta que le apunta a la transforma-
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ción de las empresas, buscando además de la optimización de los recursos; el 
incremento en términos de productividad y de competitividad. 

La investigación realizada plantea un análisis cualitativo fundamentado en 
la cotidianidad de las acciones que ejecutan las empresas y que pueden reali-
zarse bajo la mediación de herramientas TIC, con el fin de describir en todos 
sus componentes, las necesidades de formación que en ésta área debe brindar-
se a los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana.

Según Quecedo y Castaño (2002, p.6), la investigación descriptiva: 
Estudia cualidades o entidades cualitativas y pretende entenderlas en un con-
texto particular. Se centra en significados, descripciones y definiciones situán-
doles en un contexto. Por lo que:

•	 Muestra gran sensibilidad al contexto
•	 Los datos se interpretan desde un contexto -no generalizaciones-
•	 Estudia la forma en que los procesos se desenvuelven en tales con-

textos
•	 Relaciona lo que quiere estudiar con los contextos que le influyen 

como fenómeno 

Para este particular, el enfoque cualitativo es pertinente debido que no se 
recolecta ni se pretende tener análisis estadísticos. El método utilizado es la 
recolección de información primaria a partir de trabajo de campo y el análisis 
de la problemática actual respecto a la participación, posicionamiento y per-
cepción que tienen las organizaciones sobre el uso de las TIC en las activida-
des empresariales.

Se opta por la entrevista y descripción de hallazgos a partir de la observa-
ción en las visitas de campo y en las aulas de clase como instrumento de inda-
gación y proporcionador de elementos para facilitar la comprensión tal como 
es conceptualizada por los sujetos objeto de estudio (empresas e individuos en 
proceso de formación superior nivel pregrado), sin imponer categorías pre-
concebidas por el investigador.

En ese orden de ideas, se formula la siguiente pregunta problematizadora: 
¿Es sustentable la premisa de que las habilidades y competencias profesionales 
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en el uso de herramientas TIC contribuyen al fortalecimiento del tejido em-
presarial colombiano? Para atender este interrogante se necesita complemen-
tar con algunas subpreguntas que permiten indagar de manera más detallada 
en el objeto de estudio: 

•	 ¿Cómo se identifican las necesidades de formación TIC con base en 
las denominaciones académicas de los Programas ofertados por la 
Corporación Universitaria Americana?

•	 ¿Cuáles son las competencias genéricas y específicas que soportan la 
alfabetización digital con miras al desempeño laboral exitoso según 
el campo de actuación profesional? Caso particular de estudio: Pro-
grama de Administración de Empresas, sede Medellín.

En la ejecución de la investigación, se indaga acerca de la caracterización 
de los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana, sede Medellín, 
para conocer las técnicas didácticas que mejor se ajustan a sus cualidades y 
lograr con éxito la aprehensión de conocimientos informáticos aplicables a 
la actuación en la empresa. En este orden de ideas, se opta por la andragogía 
como estrategia pedagógica más acertada ya que combina la motivación, los 
intereses personales, la utilidad y la aplicación práctica de lo aprendido; de-
jando atrás la enseñanza tradicional centrada en el docente, la repetición me-
cánica y la memorización. En este sentido, es pertinente mencionar lo descrito 
por Paz (2008):

El proceso educativo en los adultos requiere tomar en cuenta las ca-
racterísticas bio-psico-sociales de estos, de igual manera es necesario 
darle importancia a sus experiencias anteriores, presentes y futuras, 
es por ello que el aprendizaje en la edad adulta no puede ser compa-
rado con el de un niño y es indispensable pensar en la distinción de 
los propósitos, fines, formas de atención, tipos de materiales y formas 
de evaluación de los aprendizajes durante esta etapa. Desde este mar-
co nace la andragogía, la cual es considerada como la disciplina que 
se ocupa de la educación y el aprendizaje el adulto.

Manifestar que la educación debe contribuir con el desarrollo integral de 
la persona, involucra la necesidad de abordar el ser humano desde todas sus 
dimensiones. Ante esto, la academia desde su concepción curricular no debe 
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concentrarse exclusivamente en la formación de áreas específicas del conoci-
miento, sino también para propiciar oportunidades para el desarrollo de habi-
lidades y el descubrimiento del potencial individual y colectivo.

Estrategia de competitividad profesional basada en habilidades para el 
uso y la aplicación de las TIC en el ámbito laboral. Contexto universitario 
Corporación Universitaria Americana

La preocupación por el bajo rendimiento de los futuros profesionales en 
el desarrollo de competencias transversales o genéricas es creciente, toda vez 
que el papel de las Instituciones de Educación Superior es sustancial en el for-
talecimiento de la competitividad nacional al comprometerse en su objetivo 
misional a entregar egresados capaces de asumir los retos laborales y sociales 
necesarios para la generación de valor en el tejido empresarial del país. Es por 
ello que los planes curriculares de formación se actualizan permanentemente 
con un enfoque basado en competencias, el cual ofrece bondades como la 
adopción de un lenguaje común a escala internacional en la definición de los 
perfiles académicos, laborales y profesionales considerados óptimos, cuando 
se define de manera precisa las capacidades que puede y debe esperarse de un 
graduado en cada área del saber o titulación obtenida. 

Cabe indicar que según el Ministerio de Educación Nacional (2018) en Co-
lombia la educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 

El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

•	 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesio-
nales). 

•	 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
•	 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

•	 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica 
Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones Profe-
sionales). 
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•	 Maestrías. 
•	 Doctorados.

El esfuerzo por aumentar las oportunidades de aprendizaje reconociendo 
la educación como factor de inclusión, ha propiciado el acceso de personas 
cuyas características socioeconómicas descartaban de su proyecto de vida una 
carrera universitaria. Es así como surgen y se adaptan instituciones a las con-
diciones geográficas, horarias y al poder adquisitivo de un sector importante 
de la sociedad; lo cual desde algunos puntos de vista es un avance positivo en 
búsqueda de la equidad; pero que a su vez trae consigo situaciones comple-
jas que debe sortear la institución educativa: personas con ceses académicos 
prolongados, individuos que al no tener entre sus objetivos el ingreso a la 
educación superior tuvieron un desempeño escolar descuidado, y que en su 
mayoría poseen poca resistencia al error (Bastán y Elguero 2005).

La incorporación de competencias a los estudios superiores resulta básica 
para los procesos de formación, máxime cuando la sociedad actual es cam-
biante y reformula sus demandas constantemente, obligando a que la estrate-
gia de solución para enfrentar las dificultades educativas se focalice en el rol 
del estudiante, situación que se hace compleja cuando el educando es de re-
inserción académica (Martínez, 2003). Es decir, con un cese prolongado cau-
sado principalmente por condiciones adversas, las cuales arrastran limitantes 
infranqueables como la falta de tiempo disponible para estudiar debido a ho-
rarios laborales extensos; estudiantes jefes de hogar, con características hete-
rogéneas en su estilo de aprendizaje, su edad promedio y sus saberes previos.

Para el caso particular de la Corporación Universitaria Americana, algunos 
colectivos receptores del proceso educativo son inmigrantes digitales; otro 
tanto son analfabetos funcionales (jóvenes en edades previas a la incorpora-
ción al mundo laboral), un grueso significativo se ubica en edades mayores a 
los 40 años y otros más forman parte activa del mercado laboral. Caracterís-
ticas que conllevan a que su formación no sólo debe centrarse en ir en línea 
con objetivos profesionales, sino que debe representar una oportunidad de 
integración social y de fomento de la empleabilidad.

En la investigación Retos Profesionales en un entorno cambiante, se toma 
como factor de análisis el uso y aplicación de las TIC como competencia trans-
versal en el currículo del Programa de Pregrado Administración de Empresas 
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de la Corporación Universitaria Americana. Esto se debe fundamentalmente 
a la necesidad de formar profesionales capaces de adaptarse a las nuevas es-
tructuras organizativas caracterizadas por una mayor flexibilidad, así como a 
la emergencia de un modelo productivo caracterizado por altas demandas de 
conocimiento (Nybo, 2004).

Definiciones iniciales de competencia en el contexto laboral definen éstas 
como características o habilidades de la persona que le permiten desarrollar 
acciones con el resultado de un rendimiento efectivo en el puesto de trabajo 
(Boyatzis, 1982).

Aguado, Arranz y Valera (2010) definen competencia como “una caracte-
rística subyacente de un individuo que está relacionada de forma causal (e.j. 
que causa o predice un comportamiento) con la eficiencia como criterio, así 
como con un rendimiento” (p. 105).

Referir el uso de las TIC como una competencia transversal en el ám-
bito académico y profesional, debe entenderse como el uso racional 
y crítico de la tecnología para trabajar y vivir en la sociedad de la in-
formación e incluye las siguientes habilidades básicas en TIC: el uso 
del ordenador para buscar, recuperar, analizar, producir, presentar y 
difundir la información, así como para comunicarse y participar en 
redes colaborativas. (Guitert, Guerrero, Ornellas, Romeu & Romero, 
2008, p.81)

La investigación realizada privilegia el uso y la aplicación de las TIC en el 
contexto laboral como un impulsor de competitividad profesional toda vez 
que éstas se han convertido en un catalizador de los procesos organizaciona-
les. Sin lugar a dudas se constituyen en herramientas de apoyo a la gestión em-
presarial, apalancando la construcción de estrategias orientadas a la competi-
tividad y la innovación, generando así sostenibilidad para la organización y la 
sociedad (Stern, 2002). No en vano, existen diversos estudios que demuestran 
que las TIC se utilizan como agente facilitador de la consolidación socioeco-
nómica de las Mipyme, incluyéndose en las agendas de desarrollo de varios 
países (Caldeira & Ward, 2002).

Desde el ámbito académico, atendiendo a la clasificación del proyecto 
Alfa Tuning América Latina sobre las competencias genéricas y específicas y, 
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complementándose con el propósito de formación enmarcado en el Proyecto 
Educativo y la aplicación del Modelo Pedagógico de Formación por Proce-
sos Autorregulativos adoptado por la Institución, se han identificado aquellas 
competencias en TIC que deben trabajar los estudiantes de la Corporación 
Universitaria Americana en el marco de una asignatura del área de formación 
básica denominada Informática Básica y que se concreta en los siguientes ob-
jetivos de formación por competencias:

•	 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación

•	 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 
de fuentes diversas

•	 Capacidad de comunicación oral y escrita.
•	 Capacidad de investigación.
•	 Mejorar e innovar los procesos administrativos.
•	 Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.
•	 Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.
•	 Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.
•	 Aprender a desarrollar y gestionar un proyecto grupal en red.
•	 Adquirir habilidades de trabajo en equipo en entornos virtuales.
•	 Fomentar la reflexión crítica sobre el impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad de la información y el 
conocimiento.

•	 Integrar la planificación y la organización como habilidades de estu-
dio y trabajo colaborativo en el Ambiente Virtual de Aprendizaje de 
la institución.

•	 Adquirir habilidades de análisis, tratamiento e interpretación de in-
formación digital.

•	 Adquirir habilidades de elaboración, estructuración y presentación 
de la información digital y multimedia. 

•	 Asumir un comportamiento ético en el mundo digital: uso y aplica-
ción crítica y segura de las TIC.

El propósito principal de formar en competencias TIC como eje trans-
versal del currículo es entregar al estudiante elementos de carácter reflexivo, 
metodológico y tecnológico vinculados al uso racional y crítico de las TIC; 
propiciar el dominio de las nociones de tecnología digital y articular su uso 
en las diversas actuaciones laborales del profesional. Dicho en otras palabras, 
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es ir más allá de una formación en conocimientos ofimáticos y trascender a la 
adquisición de conocimientos y competencias con un alto enfoque de aprove-
chamiento empresarial.

Cobo (2009) conceptualiza a las TIC como:

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, 
producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferen-
tes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. 
Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomuni-
caciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y la colaboración 
interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 
muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un 
papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y 
acceso al conocimiento (p.19).

Las TIC en beneficio del tejido empresarial y productivo del país 

La caracterización de la estructura empresarial del país a través del número 
de empresas formales activas, su especialización productiva, tipo de organi-
zación, tamaño y localización geográfica; refleja que el tejido empresarial y 
productivo de Colombia está formado mayoritariamente por empresas per-
tenecientes al sector Pyme, reguladas por la Ley 905 de 2004, en la cual se 
establecen las distinciones entre pequeña, mediana y microempresa. 
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Figura 1. Distribución de empresas en Colombia por sector y tamaño (2015). 
Fuente: Cálculos propios RUES. Elaboración del autor.

De acuerdo con las cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
de las Cámaras de Comercio, entre 2011 y 2015 se incrementó el número de 
empresas formales en 15,7%. En 2011 el stock de empresas del país era de 
1.197.573 unidades productivas; 280.620 sociedades y 916.953 personas na-
turales. Cinco años más tarde, este stock ascendió a 1.379.284, con un total 
de 370.318 sociedades y 1.008.996 personas naturales (Confecámaras, 2016).

Lo anterior explica la importancia de las Pyme en las economías moder-
nas y que hayan sido objeto de especial atención debido a su participación 
en la generación de puestos de trabajo de las economías emergentes. Razón 
por la cual muchos de los esfuerzos gubernamentales a nivel mundial están 
orientados a su fortalecimiento a partir del aprovechamiento de las bondades 
que las TIC ofrecen en los procesos gerenciales, productivos, comerciales y de 
relación con el entorno global. Entendiendo que las TIC pueden apoyar acti-
vidades de investigación de mercados, impulsar mejoras en las relaciones e in-
tegración con la cadena de valor, generar beneficios operacionales, apalancar 
la incursión en el e-commerce y maximizar relaciones directas con los clientes 
en tiempo real; de manera que las TIC van tejiendo en las empresas métodos 
de comunicación para el mejoramiento de procesos; requiriendo personal ca-
lificado para asumir los desafíos propios de la era digital.

Desde hace más de dos décadas las TIC están impulsando a nivel 
mundial y particularmente en los países económicamente más desa-
rrollados, una transición imparable hacia la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento. En el actual contexto de la sociedad digital, 
se van perfilando nuevos escenarios sociales, culturales, económicos 
y políticos, en los cuales se establecen nuevos modelos de relación y 
organización que abarcan todos los ámbitos de la actividad humana: 
desde la forma de organizar la sociedad, hasta la manera de entender 
la economía y el trabajo; desde el modo de generar, distribuir y con-
sumir servicios, hasta los mecanismos de acceso a la educación, la 
formación y el aprendizaje (Guitert, et al., 2008, p.82).

Sin lugar a dudas, las tecnologías de información han evolucionado de ma-
nera tal que su uso puede contribuir en el desarrollo y avance de las organi-
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zaciones con el fin de facilitar procesos, mejorar métodos de búsqueda que 
permitan un logro de resultados más acertados y responder oportunamente a 
la rápida obsolescencia de las necesidades del mercado. En particular para los 
intereses de la presente investigación, las TIC ofrecen al profesional la posibi-
lidad enfrentar los retos empresariales propios de la globalización de los mer-
cados, ya que, si se desea incrementar el nivel de rendimiento de las empresas, 
mucho dependerá de la actualización tecnológica que tengan las organiza-
ciones y de la alineación que tengan las TIC con las estrategias empresariales 
(Piscitello & Sgobbi, 2003). 

La mayoría de las empresas consideran su rendimiento en términos de as-
pectos que aseguran su supervivencia, como por ejemplo el cumplimiento de 
su misión, sus objetivos o sus metas; pero desde los años setenta han surgido 
otras variables que se agregan al análisis; como la moral, la innovación, la 
adaptabilidad y la orientación al cambio (Lusthaus, Adrien, Anderson, Car-
den & Montalvan, 2002). Siendo éstas últimas, cualidades indispensables que 
debe tener una organización flexible y que indudablemente guardan una es-
trecha relación con la incorporación de las tecnologías de información y co-
municación en su gestión. Razón por la cual el desarrollo de habilidades TIC 
no solo es un reto para la compañía como estructura organizacional sino un 
reto para los profesionales que se desempeñan en ellas. Las TIC, como medios 
electrónicos de captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de datos e 
información, facilitan su utilización en el diseño de estrategias que favorecen 
el progreso de la organización (Alemna & Sam, 2006).

Por su parte Plunkett (2000) señala que para asegurar que las TIC apoyen el 
rendimiento de las organizaciones se deben considerar los siguientes 8 pasos 
básicos:

•	 Seleccionar los proyectos de TIC que tienen mayor importancia para 
la empresa.

•	 Enlazar los proyectos de TIC para generar sinergias en el logro delas 
metas y objetivos organizacionales.

•	 Desarrollar indicadores como instrumentos que faciliten la medición 
del rendimiento de las TIC.

•	 Establecer una línea base que permita comparar el aporte de las TIC 
al rendimiento de la organización.

•	 Recolectar información relacionada con el aporte de las TIC al ren-
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dimiento empresarial
•	 Analizar la información recolectada.
•	 Divulgar los resultados de TIC en la organización.
•	 Integrar los resultados con la gestión de la organización. 

El sector empresarial colombiano y de forma concreta las pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes), han sufrido en carne propia el fenómeno de la glo-
balización que enfatiza nuevas posturas hacia el mercado, los clientes, la tec-
nología, el proceso de información, entre otros. A continuación, se presentan 
algunas investigaciones o propuestas desde el sector público y privado, con 
el fin de detallar los acercamientos en relación a esta temática. También, se 
destaca una investigación propuesta por la Universidad del Rosario en torno 
al impacto del mercadeo en las Pymes (Restrepo citado por Quiroz, 2013), el 
cual detectó las siguientes debilidades que aquejan a este sector: 

•	 No percibe correctamente y a tiempo los cambios que se van produ-
ciendo en su campo de actividad productiva y comercial. 

•	 Poca experiencia y habilidad gerencial e incapacidad para planificar 
un futuro competitivo. 

•	 Ausencia de precisión en la definición de objetivos. 
•	 Escasa formación en productividad y calidad. 
•	 Limitado desarrollo tecnológico e innovación. 
•	 Desventaja en la capacidad de negociación de precios y plazos de 

entrega. 
•	 Poca atención a las mejoras de calidad. 11 
•	 Desconocimiento de los avances en las diferentes áreas de trabajo, 

finanzas, mercadeo, gestión humana, entre otras. (Quiroz, 2013)

Fortalecer las competencias en el uso de las TIC dentro de los planes de 
formación académica es sin duda alguna propender por el fortalecimiento 
competitivo de la industria colombiana. La apuesta por la incorporación de 
las TIC en el sector productivo es tan relevante que para el caso colombiano, el 
Ministerio de las Tecnologías para la Comunicación y la Información presen-
ta en sus líneas estratégicas de actuación los retos de: consolidar la adopción 
de las TIC en las Mipymes como un medio para el aumento de su producti-
vidad y competitividad; alcanzar una masa crítica de teletrabajadores en el 
país; transformar la estructura productiva nacional con las TIC e impulsar la 
consolidación de Ciudades Inteligentes que promuevan el mejoramiento de la 
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calidad de vida gracias al uso de las TIC (“Plan Vive Digital Colombia 2014 - 
2018”, Ministerio de las Tecnologías para la Comunicación y la Información).

Tabla 1. 
Porcentaje de empresas que utilizan Internet en Colombia, clasificadas por tipo de actividad - 
servicios, 2014.

Servicio
Enviar o 

recibir correo 
electrónico

Búsqueda de 
información

Banca 
electrónica

Transacciones 
con 

organismos 
del gobierno

Servicio 
al cliente

Correo y almacenamiento 99,8 97,9 96,5 87,8 91,3

Alojamiento y servicios de 
comida 100,0 98,3 97,0 81,6 89,4

Actividades de edición 100,0 98,6 97,2 78,6 89,7

Producción de películas 100,0 100,0 100,0 96,4 85,7

Programación, transmisión y 
agencia de noticias 100,0 97,5 95,0 90,0 90,0

Telecomunicaciones 100,0 99,5 97,8 87,6 91,4

Sistemas informáticos  y 
procesamiento de datos 100,0 98,2 98,5 90,2 96,4

Actividades inmobiliarias y 
de alquiler 100,0 98,2 98,6 82,8 88,2

Profesionales, científicas y 
técnicas 100,0 99,4 98,0 86,8 89,0

Agencias de viaje 100,0 98,9 97,8 85,6 100,0

Empleo, seguridad y aseo de 
edificios 99,9 98,1 98,0 82,4 87,9

Administrativas y de apoyo 
a oficina 100,0 98,3 96,6 88,6 93,1

Educación superior privada 100,0 100,0 99,4 98,8 97,0

Salud humana privada 100,0 99,3 98,1 89,1 87,8

Otras actividades de 
servicios personales 100,0 98,1 96,3 86,1 87,0

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (EAS) 2014, DANE. Elaboración del autor.
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Figura 2. Comparación entre tipo de empresa y penetración del uso de PC e Internet en Co-
lombia. 
Fuente: Ministerio de las Tecnologías para la Comunicación y la Información, 2013.
Elaboración del autor.

Como puede observarse en la Tabla 2., la masificación de las TIC no se 
limita a la actividad empresarial; el crecimiento porcentual de ciudadanos que 
recurren a canales electrónicos para gestionar sus actividades cotidianas cada 
vez es mayor, lo cual justifica los esfuerzos del Gobierno Nacional por impul-
sar estrategias para abolir la analfabetización digital y propiciar mecanismos 
de acceso a la conectividad.

Aunque muchas empresas todavía tienen grandes dificultades para iniciar 
y ampliar sus actividades comerciales, la revolución en el sector de las TIC 
cuando está acompañada por medidas gubernamentales adecuadas les brinda 
una oportunidad para superar muchos de esos obstáculos.
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Tabla 2. 
Uso de canales electrónicos en ciudadanos y empresas para relacionarse con entidades públicas 
en Colombia.

Indicador
Ciudadanos Empresas

2014 2015 2014 2015

Uso de TIC para relacionarse con entidades públicas 65% 82% 81% 79%

Uso de TIC para realizar trámites u obtener servicios 38% 62% 45% 37%

Fuente: Ministerio de las Tecnologías para la Comunicación y la Información. Elaboración 
del autor.

Según Luzardo (2017) el Informe Mundial de Tecnologías de la In-
formación elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), el cual 
analiza el uso de tecnologías en las Pymes, ubicó a Colombia en el 
puesto 68 entre 139 países del ranking global, señalando que existen 
rezagos en la implementación de las TIC a nivel empresarial puesto 
que tan solo el 31% de los empresarios Pyme industriales, el 23% de 
los de comercio y el 34% de los de servicios manifestó que tenían pla-
taformas TIC para comercializar y vender sus productos o servicios. 
Cerca de una quinta parte de los encuestados (en promedio) indicó 
tener una plataforma TIC pero solo para la comercialización de sus 
mercancías (21% en industria, 17% en comercio y 27% en servicios) 
y menos del 10% de la muestra usó dichas plataformas exclusivamen-
te para sus ventas (6% en industria y comercio, y 7% en servicios) en 
el año 2016.

Considerando que aproximadamente el 80% del tejido empresarial colom-
biano está conformado por Pyme, se evidencia una gran problemática corpo-
rativa que afecta la competitividad empresarial del país frente a la dinámica 
digital global y cuyas mayores barreras detectadas no radican exclusivamente 
en el factor económico sino también en la capacitación del talento humano 
y el factor cultural. Dejando abierto el llamado a las instituciones educativas 
para intervenir consecuentemente en la formación académica e integral de sus 
estudiantes.
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Enfoque metodológico y bases pedagógicas consideradas en la evaluación 
curricular de la asignatura Informática Básica

La Corporación Universitaria Americana es una institución privada de 
Educación Superior, de carácter universitario reconocida como tal por el Mi-
nisterio de Educación Nacional mediante Resolución Nº 6341 del 17 de octu-
bre de 2006 y el 4 de diciembre del mismo año, a través de la Resolución Nº 
7830 recibe el Registro Calificado para ofrecer el programa de Administra-
ción de Empresas en la ciudad de Barranquilla. Posteriormente, la Americana 
consciente de su compromiso social y de las estrategias educativas propuestas 
por el gobierno nacional para el aumento de la cobertura, visiona sus progra-
mas para ofertar en la ciudad de Medellín, recibiendo el 24 de septiembre y 
el 10 de octubre del año 2008 los Registros Calificados para los programas de 
Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas, con las Resoluciones 
6269 y 6906, respectivamente.

En la actualidad la Institución ofrece una amplia oferta de Programas de 
Pregrado y Posgrado en las Ciudades de Barranquilla, Medellín y Montería. 
Además de la oferta de carreras en modalidad virtual.  

La contextualización anterior, permite identificar que el programa de Ad-
ministración de Empresas es pionero en la Institución y que se oferta desde 
una concepción de oportunidad y adaptabilidad a las necesidades de ingreso 
al mercado laboral de la población colombiana. 

Para una implementación exitosa de la aprehensión de las TIC como vehí-
culo facilitador del aprendizaje y propulsor de mejores desempeños laborales, 
la Institución ha optado por poner a disposición de los estudiantes el modelo 
de “aula ampliada” a través de la plataforma Moodle para que los estudiantes 
refuercen y/o cumplan con las actividades propuestas para las horas de trabajo 
independiente y de esta manera vayan adquiriendo y poniendo en práctica 
habilidades de comunicación y desempeño con mediación TIC.

Desde un contexto nacional, el interés en Colombia por el uso de las TIC 
en la educación es respaldado a través de programas y políticas públicas que 
instan por mejores prácticas de aula orientadas a la mejora continua de los 
procesos de formación integral, entre ellos se puede rescatar:
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•	 “Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026” propuesto por el 
Gobierno de Colombia, en el que se da especial atención a impulsar el 
uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tec-
nologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo 
para la vida.

•	 “Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2008 – 2019” del Ministerio de las Tecnologías para la Comunicación y 
la Información, en el que se presenta la visión de que en 2019 todos los 
colombianos estén conectados e informados, haciendo uso eficiente y 
productivo de las TIC.

Considerando la heterogeneidad de los estudiantes de la Corporación Uni-
versitaria Americana y el hecho de que la edad no es necesariamente un fac-
tor que asegure una disposición predeterminada a la alfabetización digital, se 
opta por preferir las bondades características de la teoría constructivista de 
la educación en el marco de la estrategia pedagógica andragógica y se elige 
como principal método para dar cumplimiento a los propósitos perseguidos 
con la enseñanza de habilidades para el uso de TIC la técnica didáctica de 
Aprendizaje Basado en Problemas; el cual puede definirse como un enfoque 
educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en el que los alumnos 
abordan problemas reales bajo la supervisión de un tutor (Col. Tecnológico 
de Monterrey, 2000).

El ABP consiste en el planteamiento de una situación problema, don-
de su construcción, análisis y/o solución constituyen el foco central 
de la experiencia, y donde la enseñanza consiste en promover delibe-
radamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del 
problema en cuestión. Suele definirse como una experiencia pedagó-
gica de tipo práctico organizada para investigar y resolver problemas 
vinculados al mundo real, la cual fomenta el aprendizaje activo y la 
integración del aprendizaje escolar con la vida real, por lo general 
desde una mirada multidisciplinar. De esta manera, como metodolo-
gía de enseñanza, el ABP requiere de la elaboración y presentación de 
situaciones reales o simuladas –siempre lo más auténticas y holistas 
posible- relacionadas con la construcción del conocimiento o el ejer-
cicio reflexivo de determinada destreza en un ámbito de conocimien-
to, práctica o ejercicio profesional particular. El alumno que afronta 
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el problema tiene que analizar la situación y caracterizarla desde más 
de una sola óptica, y elegir o construir una o varias opciones viables 
de solución. (Díaz, 2006)

El uso del ABP como técnica didáctica requiere que los estudiantes 
y mentores modifiquen su conducta y sus actitudes, implica además 
que tomen conciencia de la necesidad de desarrollar una serie de ha-
bilidades para poder tener un buen desempeño en sus actividades de 
aprendizaje (Caiseda y Dávila, 2006).

Como parte del proceso de análisis del currículo se realiza un análisis de las 
fortalezas y aspectos a fortalecer en el diseño del Syllabus (esquema formati-
vo del curso) de la asignatura Informática Básica, contemplando los aspectos 
referidos en la Tabla 3:

Tabla 3. 
Guía de análisis de fortalezas y aspectos a mejorar del currículo.

ASPECTO A EVALUAR

CURRICULUM 
PRESCRITO
(nivel formal)

CURRICULUM 
ENSEÑADO

(Nivel de práctica)
Fortalezas 

Identificadas
Fortalezas 

Identificadas
Flexibilidad del currículo
Integralidad del currículo
Investigación
Pertinencia del currículo para el contexto del posconflicto
Modelo Pedagógico
Autonomía docente
Competencias
Ítem Aspectos a mejorar Aspectos a mejorar
Flexibilidad del currículo
Integralidad del currículo
Investigación
Pertinencia del currículo para el contexto del posconflicto
Modelo Pedagógico
Autonomía docente
Competencias

Fuente: Elaboración del autor.
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Posteriormente se evalúa algunos aspectos del Syllabus que son fundamen-
tales en la toma de decisiones para el diseño y desarrollo de un programa de 
capacitación: 

Tabla 4. 
Guía de evaluación curricular.

Evaluación curricular Organización Desarrollo docente 

Flexibilidad del currículo

Nivel de actualización de los contenidos curriculares

Filosofía que lo orienta

Estructura y tipo de organización del currículo

Interdisciplinariedad

Presencia de contenidos actuales: medios educativos y TIC

Estrategias didácticas más generalizadas

Actividades de formación y actualización didáctica del 
profesorado

El emprendimiento en sincronía con la misión y visión 
institucional

Relación con el sector externo

Investigación

Fuente: Elaboración del autor.

Producto de la evaluación curricular y del análisis de las fortalezas y aspec-
tos a mejorar en cada uno de los componentes esenciales del Syllabus, se vi-
sualiza de manera concreta acciones para la incorporación de las TIC no sólo 
en la asignatura Informática Básica sino en todo el componente del plan de 
estudios de cada uno de los programas de formación ofertados por la Corpo-
ración Universitaria Americana, bajo la premisa de potenciar las capacidades 
individuales para ponerlas al servicio de la comunidad y de las empresas como 
receptoras directas del capital humano gestado en la academia; aportando así 
al óptimo desarrollo cultural, social y económico del país. 
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Conclusiones

La actividad realizada de identificar la importancia de la mediación TIC en 
el fortalecimiento empresarial del país permite una sensibilización frente al 
tema de la alfabetización digital, desmitificándola como una condición propia 
de personas jóvenes; evidenciando que cualquier individuo puede desarrollar 
y fortalecer las destrezas y habilidades necesarias para generar acciones de 
valor en sus puestos de trabajo si son dotadas de una cualificación esencial 
para el desempeño cotidiano en la actualidad: uso de herramientas digitales.  
 

El proceso de actualización curricular fundamentado en la detección de las 
necesidades del sector productivo gracias a la relación universidad –empresa, 
reconoce que la formación en competencias digitales no corresponde a una 
realidad supuesta sino tangible en el mercado laboral y, que si bien su apre-
hensión puede considerarse como algo inherente al desarrollo y a la realiza-
ción humana, en el contexto colombiano sigue existiendo una marcada brecha 
digital que sitúa a la persona en ciertos contextos sociales diferentes, por lo 
cual es necesario considerar aspectos y procesos cognitivos que se fusionan 
con las influencias sociales y culturales del entorno en el cual la persona está 
inmersa y con las cuales interactúa; de manera que la formación en competen-
cias TIC es actualmente un proceso de construcción y de transformación per-
sonal, pero también colectiva, toda vez que la intervención en el aula de clase 
con propósitos orientados a la actuación en el contexto empresarial sugiere 
un acercamiento a la cotidianidad de las organizaciones para comprender sus 
necesidades reales e inmediatas, de manera que se produce una sinergia que 
produce resultados de mayor valor.

La reducción de la magistralidad y el desarrollo de metodologías activas 
que promuevan el trabajo del estudiante dentro y fuera del aula, se torna cru-
cial para favorecer la adquisición de competencias. Desde esta óptica es apro-
piado decir que la generación de valor aportada por la investigación realizada 
no radica en la implementación de herramientas TIC en los procesos formati-
vos, o en la actualización de contenidos a orientar; sino en la implementación 
de prácticas y técnicas pedagógicas que conduzcan a la identificación de la 
importancia práctica de lo aprendido en el aula. De esta manera los resultados 
de aprendizaje no enfatizan exclusivamente en los contenidos sino en las evi-
dencias de las habilidades adquiridas.
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La posibilidad de garantizar una formación integral se asocia con la acele-
ración de los procesos didácticos como ejes de aproximación al conocimiento, 
formando desde la capacidad crítica y fomentando un entorno didáctico en el 
que exista una estrecha y cercana interacción con todos los componentes de 
un sistema de aprendizaje y formación de calidad: contenido, docente, natura-
leza del estudiante, materiales, tecnología, método e instituciones.
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Estrategias de orientación al mercado en el sector 
empresarial de la ciudad de Medellín1

Walter Mauricio Montaño Arias 2; Jonathan Bermúdez Hernández 3; 
Alejandro Valencia Arias4; John Jairo Rico Valencia5

Resumen

La orientación al mercado entendida como la generación de inteligencia de 
mercado desde toda la organización con respecto a las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, se presenta como una estrategia organizacional para 
asegurar estabilidad y permanencia en los cambiantes y crecientes mercados; 
en tanto genera capacidad de aprender acerca de los clientes y de los com-
petidores, con el fin de poder responder a las tendencias del mercado y a las 
influencias del entorno. 

En esta investigación se identificaron los factores que inciden en el plan-
teamiento de estrategias orientadas al mercado en el sector empresarial de la 
ciudad de Medellín; a partir de la recolección de información por medio de 
encuestas auto administradas en mipymes de la ciudad de Medellín, logrando 
identificar el nivel de aplicación de estrategias con orientación al mercado por 
parte de estas.

Palabras clave: inteligencia de mercados, mipymes Medellín, orientación al 
mercado.
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Market orientation strategies in the business 
sector of the city of Medellin

Abstract 

Market Orientation understood as the generation of market intelligence 
from the entire organization with respect to the current and future needs of 
customers, is presented as an organizational strategy to ensure stability and 
permanence in the changing and growing markets; as it generates the ability 
to learn about customers and competitors, in order to be able to respond to 
market trends and environmental influences.

In this research, the factors that influence the approach of strategies 
oriented to the market in the business sector of the city of Medellin were 
identified; from the collection of information through self-administered 
surveys in mipymes of the city of Medellín, managing to identify the level of 
application of market-oriented strategies by these.

Key words: market intelligence, mipymes Medellin, market orientation.

Introducción

Desde la publicación de los primeros estudios acerca de la orientación al 
mercado realizados por Kohli y Jaworski (1990) y Narver y Slater (1990) esta 
se ha entendido como la generación de inteligencia de mercado desde toda la 
organización con respecto a las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
presentándose como una estrategia organizacional para asegurar estabilidad 
y permanencia en los cambiantes y crecientes mercados; en tanto genera 
capacidad de aprender acerca de los clientes y de los competidores, con el 
fin de poder responder a las tendencias del mercado y a las influencias del 
entorno. 

En ese sentido, el desarrollo de esta investigación tuvo como objetivo la 
identificación de los factores que inciden en el planteamiento de estrategias 
orientadas al mercado en el sector empresarial de la ciudad de Medellín; a 
partir de la recolección de información por medio de un cuestionario auto 
administrado dirigido en las empresas de la ciudad de Medellín.   El proceso 
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de recolección de información directa se desarrolló durante el año 2017, 
al aplicar un total de 307 encuestas a empresas de diferentes sectores de la 
ciudad. Donde el objetivo general de la investigación fue lograr identificar los 
factores que inciden en el planteamiento de estrategias orientadas al mercado 
en el sector empresarial de la ciudad de Medellín.

Para alcanzar este objetivo fue necesario desarrollar tres etapas en el proceso 
de la investigación, en la primera etapa se realizó la revisión de la literatura 
existente sobre el tema, buscando identificar tanto las orientaciones teóricas 
como la evolución del concepto en la literatura e investigaciones existentes. 
Este se hizo por medio de la exploración de artículos publicados en revistas 
indexadas presentes en la Base de datos Scopus, donde se tuvieron en cuenta 
los artículos publicados en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 
2015.  En la segunda etapa se realizó el análisis y se lograron identificar los 
factores recurrentes en las investigaciones, lo que permitió definir los ejes de 
la presente investigación, realizando la construcción y posterior aplicación del 
cuestionario auto dirigido hacia las empresas de la ciudad de Medellín.

La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, descriptiva y 
transversal, mediante la aplicación de Análisis Factorial Exploratorio y Análisis 
Factorial Confirmatorio a datos recolectados en 307 empresas PYMES de la 
ciudad de Medellín, Colombia. Como parte de los resultados del modelo 
estructurado, se resaltan variables como: Grado de Innovación, Adaptación a 
Cambios y Comportamiento Proactivo.

Desarrollo de la temática

La orientación al mercado, desde su conceptualización como filosofía 
empresarial, surge como estrategia para fortalecer el mercado como un 
modelo racional que potencia la transformación del entorno competitivo. Su 
concepción se ha definido bajo dos dimensiones: la cognitiva y la conductual. 
La primera es aquella en la que se integra la filosofía y la inteligencia de 
la empresa; y la segunda se enmarca en los procesos de la organización 
(Archundía, Galvan, Pommez, Reinach & Sáyago, 2004).

En ese sentido, Jaworski y Kohli (1993) proponen tres características del 
entorno que le crean la necesidad a las organizaciones de estar orientadas al 
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mercado. En primer lugar, plantean la turbulencia del mercado, es decir, la 
tasa de cambio de los clientes que lo componen y sus preferencias. Los autores 
afirman que las organizaciones que operan en mercados turbulentos deben 
modificar sus productos y servicios continuamente con el fin de atender 
de manera satisfactoria las preferencias cambiantes de los clientes. Por el 
contrario, los productos y servicios de una organización que se mueve en 
mercados estables requieren poca modificación, ya que las preferencias de los 
clientes no cambian mucho.

En segundo lugar, se encuentra la intensidad de la competencia, ya que 
como lo exponen Houston (1986) y Jaworski y Kohli (1993) en ausencia de 
competencia, una organización puede desempeñarse bien, aunque no sea 
muy orientada al mercado, porque los clientes están “atrapados” con los 
productos y servicios de la organización. Por el contrario, en condiciones 
de alta competencia, los clientes tienen muchas alternativas para satisfacer 
sus necesidades y deseos. Bajo este escenario, una organización que no 
está orientada al mercado tiene más probabilidades de perder clientes con 
la competencia, por lo que se espera que la orientación al mercado sea un 
determinante importante del rendimiento en condiciones de alta intensidad 
competitiva.

Finalmente, se plantea la turbulencia tecnológica, es decir, la velocidad con 
la que esta cambia en el entorno. De acuerdo con la literatura, la tecnología es 
un medio para que las organizaciones logren desarrollar ventaja competitiva. 
Sin embargo, aquellas empresas que no están en capacidad de competir 
por este elemento, debido a los altos costos que esta estrategia implica, 
pueden encontrar una excelente alternativa implementando una cultura 
organizacional orientada al cliente, que le permita entender sus necesidades 
y ofrecer productos y servicios que cumplan con esas necesidades (Cortés y 
Landeta, 2013).

En ese orden de ideas, algunas organizaciones se han visto inmersas en 
situaciones en las que centran sus esfuerzos en generar una orientación hacia 
diferentes aspectos del negocio, especialmente lo relacionado con el enfoque 
tecnológico, dejando de lado, en la mayoría de los casos, la orientación hacia los 
mercados en los que se encuentran (Santos y Vázquez, 2000). En ese sentido, 
se ha podido establecer a partir de revisiones de literatura, que la adopción 
de la orientación al mercado por parte de las organizaciones, no goza de un 
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número considerable de investigaciones; aun cuando se ha determinado que 
dicha orientación se comporta como un factor de suma importancia en la 
sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones (Rojsek & Konic, 2008).

Tal como se muestra en la figura 1, ante la pregunta ¿Considera que la 
empresa donde labora tiene una estrategia clara de orientación al mercado?, la 
mayoría de las empresas participantes del proceso así lo consideran.

Figura 1. La empresa tiene una estrategia clara de orientación al mercado 
Fuente: Elaboración de los autores.

Un hecho importante identificado durante la investigación es que el 86% 
de las empresas participantes considera que en sus procesos tiene en cuenta el 
desarrollo de estrategias orientadas al mercado, mostrando una clara tenden-
cia como lo manifiestan Cortés y Landeta, (2013) de desarrollar productos y 
servicios orientados a las necesidades de los clientes.

Pero cuando se analiza directamente las actividades realizadas por las 
empresas, este hecho puede ser controvertido, ya que durante el desarrollo 
del cuestionario se realizaron una serie de preguntas, que buscaban identificar 
las actividades desarrolladas por las empresas con respuesta que iban desde el 
“De acuerdo”, como la opción más Alta en el caso que la organización realiza 
este tipo de actividades, hasta el “Muy en desacuerdo”.  Para los ejes de análisis 
se tuvo en cuenta factores como la realización de encuestas a los clientes para 
conocer sus necesidades futuras, prácticas al interior de la organización que 
promueven la adaptación tanto organización, como de los productos y/o 
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servicios para ajustarse a las necesidades del mercado, mecanismos para hacer 
seguimiento y adaptaciones de acuerdo a los cambios del mercado, entre otros.

Para el desarrollo de las áreas temáticas y las preguntas se tuvo en cuenta, 
entre otros lo dicho por Narver & Slater (1990) donde se plantea que las 
empresas con orientación al mercado lo hacen desde una perspectiva cultural, 
enfatizando en la capacidad de aprender acerca de los clientes y de los 
competidores, con el fin de tener la capacidad de responder a las tendencias 
del mercado y a las influencias del entorno (Ross, Grace & Shao, 2013).  Donde 
la empresa está en la capacidad de aprender constantemente del mercado y del 
entorno en el cual se desarrolla, tienen mayores posibilidades del éxito, por lo 
cual es necesario tener claramente lo que implica para la organización.

En el caso de la presente investigación cuando se realizó la pregunta ¿Qué 
nivel de conocimiento posee de la estrategia de orientación al mercado de 
la empresa donde labora?, se logra evidenciar un bajo o nulo conocimiento 
sobre este, tal como se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Nivel de conocimiento de la estrategia orientación al mercado. 
Fuente: Elaboración de los autores.

El hecho que un total de 71% de las empresas analizadas manifiestan bajo 
conocimiento y nulo conocimiento el 26%, deja entender la baja apropiación 
de prácticas orientadas al mercado, como factores que generan una clara 
diferenciación y ventaja competitiva en las organizaciones.  Este hecho puede 
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presentarse por falta de cultura de los directivos hacia el mercado, por temor 
o por desconocimiento; tal como es resaltado por Felton (1959) y por Webster, 
1988; citados en Jaworski & Kohli (1993), en este proceso los altos directivos 
juegan un papel crítico en la determinación de los valores y la orientación de 
la organización, por lo tanto, el énfasis de la alta dirección en la importancia de 
la orientación al mercado sirve para alentar a las personas en la organización a 
realizar un seguimiento de los cambios del mercado, compartir la inteligencia 
de mercado con todos los compañeros y ser sensibles a las necesidades del 
mercado (Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005). En cuanto a la postura 
hacia el riesgo de los altos directivos, Jaworski & Kohli (1993) sostienen que si 
la alta gerencia demuestra una voluntad de asumir riesgos y aceptar las fallas 
ocasionales como naturales, los colaboradores tienen más oportunidades 
de proponer e introducir nuevas ofertas para afrontar los cambios en las 
necesidades del cliente. Por el contrario, si la alta dirección es adversa al 
riesgo e intolerante a los fracasos, los miembros de la organización son 
menos propensos a centrarse en la generación o diseminación de inteligencia 
de mercado o de responder a los cambios en las necesidades del cliente, las 
cuales evolucionan constantemente, por lo que la capacidad de respuesta a 
ellas requiere la introducción de nuevos productos y servicios, a pesar de que 
éstos corran un alto riesgo de fracaso.

En este caso se muestra cómo las empresas analizadas, por el temor al 
fracaso, realizan pocas o nulas innovaciones en sus procesos, dejándolas 
rezagadas frente a la competencia o los cambios que pueden llegar desde 
productos y/o servicios que llegan al mercado local con el crecimiento del 
comercio internacional.

Otra área importante en las empresas que tienen prácticas de orientación 
al mercado, es la capacidad de escuchar a los clientes y desarrollar productos 
y/o servicios de acuerdo a las necesidades actuales y las expectativas que 
estos tienen, en este sentido cuando se realizó la pregunta “Contactamos 
periódicamente los clientes para conocer su percepción sobre la calidad de 
nuestros productos y servicios”, se logra evidenciar tal como se observa en 
la figura 3, que el 65% de los participantes considera que sus empresas están 
entre “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”.
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Figura 3. Contactamos periódicamente los clientes para conocer su percepción sobre la 
calidad de nuestros productos y servicios. 
Fuente: Elaboración de los autores.

En este sentido la orientación al cliente consiste en la comprensión de 
los compradores objetivo, clientes, para estar en la capacidad de crear valor 
superior para ellos constantemente. Esto requiere que el vendedor entienda 
la cadena de valor de los compradores (Day & Wensley citados en Narver 
& Slater 1990), no solo en su forma actual sino cómo va a evolucionar por 
cuestiones personales o en respuesta a las dinámicas del mercado. Dicho 
entendimiento se logra por medio de la recolección y el procesamiento de la 
información acerca de las preferencias de los clientes (Tammi, Saastamoinen, 
& Reijonen, 2014).  Tal como lo expresa Woller (2002), una organización 
orientada al mercado, es una organización de aprendizaje.

La orientación al cliente y la orientación al competidor incluyen todas 
las actividades que involucran la adquisición de información acerca de los 
compradores y los competidores en el mercado objetivo y la dispersión de 
ésta a través de toda la empresa (Narver & Slater, 1990). Sin embargo, como lo 
afirman Tammi et al. (2014) poco se logra mediante la recopilación y difusión 
de información de mercado sobre los clientes y competidores si no se explota 
en la práctica. 

La creación de valor para el cliente es un aspecto central del modelo 
de orientación al mercado de Narver y Slater (1990), la organización debe 
enfatizar en la importancia de crear valor para los clientes como una función 
primordial del marketing.
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Debido a que las necesidades de los clientes son dinámicas, una empresa 
puede tratar de anticipar cambios en las preferencias de éstos mediante la 
supervisión de los éxitos y fracasos de los competidores (Porter, citado en 
Tammi et al., 2014), asegurando una colocación más efectiva de sus productos 
y servicios en el mercado.  Para lograr esto con éxito, se espera que la empresa 
desarrolle un sistema que le permita prever los cambios en la industria, en 
este sentido se realizó la pregunta “En la empresa se desarrollan sistemas para 
detectar cambios fundamentales en la industria”, tal como se logra ver en la 
figura 4. 

 

Figura 4. En la empresa se desarrollan sistemas para detectar cambios fundamentales en la 
industria. 
Fuente: Elaboración de los autores.

Que el 69% de las personas encuestadas considera que en sus empresas 
no desarrolla sistemas que permitan prever cambios fundamentales en la 
industria, o que prefieren no opinar sobre este aspecto, deja entrever la 
poca atención que se le presta a la competencia, lo cual motiva poca o nula 
innovación al interior de las organizaciones analizadas.  Al respecto, Lamb, 
Hair & McDaniel (2011) plantean unas filosofías competitivas que influyen 
en los procesos de marketing de una organización, precisamente y ante la 
ausencia de competidores aparece el concepto de producción que sugiere 
que antes que enfocarse en el mercado las empresas se concentran en sus 
capacidades internas y ante la escasa oferta los clientes terminan por aceptar o 
conformarse con esos productos y en este caso (cuando la demanda supera la 
oferta), las empresas podrán sobrevivir con esta orientación. Sin embargo, el 
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mercado actual da un claro mensaje a las empresas que quieren ser exitosas y es 
la necesidad de orientarse al mercado, este concepto establece la importancia 
de proporcionar un valor para el cliente, pero para hacerlo posible se hace 
necesario comprender sus motivaciones, sus deseos y necesidades, sólo así 
una empresa podrá lograr diferenciarse de sus competidores respecto a los 
productos ofrecidos, lo que de antemano deja constancia de lo imperante que 
es entender el entorno competitivo de la organización así como las fortalezas 
y debilidades de los actores (competidores) que participan del mismo. 
Esta orientación al mercado necesariamente debe impregnarse en toda la 
organización, todas las actividades de la misma deben dirigirse a satisfacer 
esos deseos y necesidades. En el contexto de las empresas analizadas en 
Medellín, se puede prever que estas deben tener una alta rotación de clientes, 
lo cual implica un esfuerzo mayor en el área de mercadeo en las labores de 
captación de clientes nuevos.

Continuando con esta dinámica, se realizó la pregunta “Se realizan con 
frecuencia investigaciones a los clientes para conocer qué productos y servicios 
necesitarán en el futuro”, tal como se puede observar en la figura 5.

Figura 5. Se realizan con frecuencia investigaciones a los clientes para conocer qué productos 
y servicios necesitarán en el futuro. 
Fuente: Elaboración de los autores.

Entre “No sabe, no responde”, “En desacuerdo” y “Muy desacuerdo”, se 
tiene que un 87% de las empresas analizadas no desarrollan investigaciones 
para conocer sus necesidades futuras, dejando un gran camino para recorrer, 
dado que la compresión del cliente es necesaria para una organización que 
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pretende poner en práctica sus procesos de orientación al mercado.

La orientación al cliente consiste en la comprensión de los compradores 
objetivo para estar en la capacidad de crear valor superior para ellos 
constantemente. En este sentido Kotler & Armstrong (2008) aseguran que “para 
entregar valor superior y satisfacción a sus clientes, las compañías necesitan 
información en casi cada paso. (…) los buenos productos y programas de 
marketing empiezan con un profundo conocimiento de las necesidades y los 
deseos de los clientes” 

En el caso de las empresas de la ciudad de Medellín se debe desarrollar 
una cultura que permita escuchar a los clientes y desarrollar productos acorde 
con sus necesidades, tal como se evidencio con la pregunta “El personal de 
marketing dedica tiempo para discutir sobre las necesidades de los clientes 
con otras áreas funcionales”, tal como se puede observar en la figura 6, solo el 
25% de las empresas participantes manifiesta que el personal de marketing se 
toma el tiempo dentro de la organización para discutir el desarrollo de nuevos 
productos de acuerdo a las necesidades expresadas de primera mano por los 
clientes.

Figura 6. El personal de marketing dedica tiempo para discutir sobre las necesidades de los 
clientes con otras áreas funcionales. 
Fuente: Elaboración de los autores.

La orientación hacia el mercado hace énfasis en que los productos tienen 
un valor extrínseco derivado de los beneficios de consumir el producto 
(Holbrook, 1994; citado en Woller, 2002). Dicho beneficio nace de la cultura 
empresarial que establece la orientación al mercado, en la que todos los 
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miembros de la organización están comprometidos con la continua creación 
de valor superior para los clientes y con base en ese principio, cada persona 
en la organización comprende que cada individuo en ella y cada función que 
se desempeña puede y debe contribuir a construir esta cultura. Esto garantiza 
que la organización tenga el liderazgo, los incentivos, el aprendizaje y las 
habilidades para atraer y retener continuamente a los clientes más rentables 
en cada mercado objetivo (Narver, Slater y Tietje, 1998).

Conclusiones
 
La orientación al mercado beneficia a las organizaciones principalmente 

en tres aspectos: el compromiso, la innovación y el rendimiento. Los autores 
Kohli y Jaworski (1990), argumentan que la orientación al mercado contribuye 
al desarrollo de un sentimiento de orgullo y una actitud de confianza y 
colaboración entre los empleados, reflejándose esto en el incremento del 
compromiso organizacional. Shoham et al. (citados por Vieira, 2010) 
mencionan que los empleados comprometidos son menos propensos a 
ausentarse del trabajo, tienen más incentivos para contribuir a la consecución 
de los objetivos de la organización y están dispuestos a poner más esfuerzo 
en el bienestar de la empresa. Lo anterior es apoyado por Kohli y Jaworski 
(citados por Jaworski & Kohli, 1993) quienes sugieren que la orientación al 
mercado ofrece una serie de beneficios psicológicos y sociales a los empleados, 
que se ven reflejados en el orgullo de pertenecer a una organización en la que 
todos los departamentos y los individuos trabajan por el objetivo común de 
satisfacer a los clientes.

La orientación al mercado mejora la capacidad de innovación de la 
organización y el desempeño de los nuevos productos, ya que esta promueve 
una disposición continua y proactiva hacia la satisfacción de las necesidades 
conocidas del cliente (Han, Kim, & Srivastava, citados por Vieira, 2010). 
El beneficio de la innovación se produce cuando la empresa conduce a sus 
competidores en el desarrollo y comercialización exitosa de nuevos bienes 
y/o servicios. Zhou, Brown y Dev (2009) afirman que la orientación a la 
competencia contribuye a la creación de una ventaja competitiva a través 
de la innovación continua de los productos, y la orientación al consumidor 
le permite a la empresa explorar oportunidades de innovación y reducir 
los posibles riesgos de confundir las necesidades del comprador (Ozkaya, 
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Droge, Hult, Calantone, & Ozkaya, 2015). Garantizar la prosperidad de la 
organización puede ser considerado el objetivo final de los esfuerzos en el 
desarrollo de nuevos productos (Li y Calantone; Wheelwright y Clark; citados 
por Augusto & Coelho, 2009).

En cuanto al rendimiento de la organización, los autores Perin, Sampaio, 
y Henriqson (citados por Vieira, 2010) argumentan que la orientación 
al mercado ayuda a las empresas a descubrir y responder a las cambiantes 
necesidades de los clientes, acción que realizan con el fin de maximizar su 
rendimiento. El enfoque basado en los recursos postula que los recursos 
diferenciales de la organización dan lugar al rendimiento superior (Barney, 
citado en Vieira, 2010), debido a que la orientación al mercado ayuda a las 
empresas a mejorar sus recursos y es un diferencial de mercado, las inversiones 
en esta estrategia dan lugar a un rendimiento superior. De manera similar 
Zhou et al. (2009), afirman que el rendimiento de una empresa en el mercado 
afectará positivamente su desempeño financiero, ya que, al aumentar los 
niveles de calidad en el servicio y la satisfacción del cliente, generan mayor 
lealtad de éstos y menor sensibilidad al cambio de precio. Así, las empresas 
pueden alcanzar precios premium o vender más de sus productos a un precio 
determinado, lo que lleva a un mayor beneficio y cuota de participación en el 
mercado.

Las Mipymes de la ciudad de Medellín tienen poco conocimiento de las 
acciones y actividades que implica tener una estrategia de orientación al 
mercado, por lo cual, aunque en su mayoría afirman contar con estrategias de 
orientación al mercado, en la practicas estas no se dan, lo que redunda en baja 
competitividad e innovación en sus procesos.
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Resumen

El objetivo de esta investigación consiste en reflexionar acerca de cómo la 
inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una pieza clave para el éxito de 
las organizaciones, permitiendo la automatización de los procesos mediante 
un sistema inteligente, logrando disminuir los costos y mejorar la gestión. En 
el caso de las operaciones logísticas están los drones como una alternativa en 
la optimización, y para el marketing, se tienen los hologramas como herra-
mienta publicitaria. La Inteligencia Artificial ha logrado que los procesos de 
Marketing y Logística trabajen mancomunadamente con un mismo objetivo: 
La satisfacción del cliente.

Palabras clave: inteligencia artificial, logística, marketing, drones, hologra-
mas.
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AI artificial intelligence, the new great ally 
of the logistics and marketing

Abstract 

The objective of this research is to think about how the artificial intelligen-
ce (AI) has become a key to the success of organizations, enabling the auto-
mation of processes through an intelligent system achieving lower costs and 
improve management. In the case of logistics operations there are drones as 
an alternative in the optimization, and for marketing there are holograms as 
an advertising tool. The Artificial intelligence has been making the processes 
of Marketing and Logistics work together with a common goal: customer sa-
tisfaction. 

Key words: artificial intelligence, logistics, marketing, drones, holograms.

Introducción 

El concepto de Inteligencia Artificial, en la actualidad muy conocida por 
las siglas IA, se le atribuye al informático estadounidense John McCarthy, 
quien en el año 1956 lo pronunció por primera vez en una conferencia, lo-
grando causar un gran impacto en el ámbito de la tecnología. A partir de ese 
momento, el concepto se dispersó fantásticamente por el mundo y por ello en 
la actualidad es tan común su uso cuando queremos referirnos a aquellas má-
quinas o aparatos dotados de una inteligencia símil a la de los seres humanos 
(McCarthy, 2002).

Como lo plantean autores como Benitez, Escudero, Kanaan, & Masip 
(2014), la IA tiene sus inicios en la década de 1960 en la resolución de pro-
blemas abstractos como la demostración de teoremas matemáticos, la adqui-
sición del lenguaje, el jugar ajedrez, o la traducción automática de textos. En 
la actualidad, diseñar un sistema de IA requiere de la utilización de herra-
mientas de disciplinas como el cálculo numérico, la estadística, la informática, 
el procesado de señales, el control automático, la robótica o la neurociencia, 
razón por la cual es considerada una disciplina relacionada con la teoría de la 
computación, cuyo objetivo es emular algunas de las facultades humanas en 
sistemas artificiales mediante el reconocimiento de patrones.
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Russell & Norving (2004) plantean que a lo largo de la historia para lograr 
entender la IA han seguido cuatro enfoques: sistemas que piensan como hu-
manos (el enfoque del modelo cognitivo), sistemas que piensan racionalmente 
(el enfoque de las leyes del pensamiento), sistemas que actúan como humanos 
(el enfoque de la prueba de Turing) y sistemas que actúan racionalmente (el 
enfoque del agente racional).

A pesar de que el reconocido físico Stephen Hawking calificó a la IA como 
“el peor error que podría cometer la humanidad, y probablemente el último” 
(Hawking, 2017), los avances y sus desarrollos en esta materia continúan 
avanzando, como sucede con la logística donde se cuentan con centros de 
distribución completamente automatizados, camiones inteligentes que no ne-
cesitan conductor, inventarios realizados por drones, entre otros; igual sucede 
con el marketing donde cada vez es más usual encontrarse con hologramas 
para promocionar una marca o un producto.

El presente estudio basa sus aspectos metodológicos en una investigación 
de tipo documental-bibliográfica y de nivel correlacional, por cuanto se gene-
ran análisis críticos y reflexiones que permiten analizar los avances tecnoló-
gicos en inteligencia artificial a favor de la logística y el marketing organiza-
cional.

Así mismo, la presente investigación asume una postura diacrónica sus-
tentada en el estudio de la evolución y el impacto de la inteligencia artificial 
analizando los cambios que se están generando en los procesos de la logística 
y el marketing.

Stephen Hawking aseguró que el éxito en la creación de la IA sería el mayor 
evento en la historia de la humanidad, lamentablemente, también podría ser 
el último, a menos que se aprenda a evitar los riesgos. La trascendencia analiza 
las implicaciones de la inteligencia artificial, pero ¿se está tomando a la IA lo 
suficientemente en serio? La investigación de inteligencia artificial ahora está 
progresando rápidamente. ¡Hitos recientes como los autos sin conductor, una 
computadora ganadora en Jeopardy! y los asistentes personales digitales Siri, 
Google Now y Cortana, son simplemente síntomas de una carrera de arma-
mentos de Tecnología Informática impulsada por inversiones sin precedentes 
con una base teórica cada vez más madura. Tales logros probablemente pali-
decerán contra lo que traerán las próximas décadas. 
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Los beneficios potenciales son enormes; todo lo que la civilización tiene 
para ofrecer es un producto de la inteligencia humana; no podemos prede-
cir lo que podríamos lograr cuando esta inteligencia se magnifique con las 
herramientas que puede proporcionar, pero la erradicación de la guerra, la 
enfermedad y la pobreza sería una prioridad en la lista de cualquier persona. 
El éxito en la creación de la IA sería el mayor evento en la historia de la huma-
nidad (Hawking, 2017).

La Inteligencia Artificial en la logística

Sería un error negar que vivimos en un mundo empresarial en constante 
cambio, donde las nuevas tecnologías se han integrado en nuestro día a día 
casi sin darnos cuenta, y es acá donde empresas como DHL y AMAZON, lí-
deres en el desempeño logístico, concuerdan en afirmar que se está entrando 
en la cuarta revolución industrial enmarcada principalmente en la robótica y 
la inteligencia artificial; tal como lo plantea el ingeniero Hiroshi Ishiguro la 
robótica existe desde hace décadas, mientras que el desarrollo de IA aún tiene 
un potencial de investigación superior, “No es lo mismo utilizar un robot para 
realizar actividades cotidianas que utilizar un nuevo concepto para la tecnolo-
gía: la robótica cognitiva” (Ishiguro & Kanda, 2017).

El informe de logística  de Research, DHL Trend (2016) aporta informa-
ción tanto de las transformaciones que se está viviendo en la actualidad, como 
de las tendencias que darán forma a la logística del futuro, donde la IA jugará 
un papel muy importante en el impacto de las cadenas de suministros autó-
nomos y basados en datos que permiten grandes niveles de optimización en 
la fabricación, logística interna, almacenamiento y distribución, dejando por 
sentado que los costos sólo permitirán la implementación para las grandes 
cadenas, por lo menos en la primera década.

Los Drones en la logística

El concepto nace de la palabra inglesa “drone” que quiere decir “zángano” y 
se puede definir como un robot volador o de una forma técnica son aeronaves 
no tripuladas que se guían de forma remota. Los drones incursionan en la 
logística en el año 2013, cuando Amazon presenta el Deutsche Post como una 
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alternativa de distribución para paquetes livianos. Para el experto en logística 
Herbert Kotzab de la Universidad de Bremen, es una alternativa muy atractiva 
en la distribución de mercancía, al señalar que podría ayudar a descongestio-
nar las calles de las grandes ciudades en donde los camiones que circular por 
allí, son unos de los causantes en los problemas de movilidad (Kotzab, 2000).

 

Figura 1. Drone Deutsche Post como alternativa de distribución para paquetes livianos
Fuente: https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=drones+de+distribucion&chips

En la actualidad los drones se utilizan para gestionar el inventario de los 
almacenes y centros de distribución, para lo que la empresa Airvant Drones 
utiliza una frase muy representativa “Mediciones desde el aire para solucio-
nes en tierra”. Estos equipos, están en capacidad de realizar un inventario en 
tiempo record, el comparativo que se tiene para este caso es que mientras un 
empleado utiliza un día en hacer el inventario, un drone lo puede hacer en una 
hora y con un grado de asertividad mayor. La empresa DHL es la pionera en 
el uso de estos equipos para el manejo de los inventarios buscando simplificar 
y agilizar dicho proceso, al mismo tiempo que se reducen los costos en mano 
de obra y los tiempos de operación, ya que se ha logrado superar un ratio de 
lectura máximo de 600 pallets por hora mientras que de forma manual solo se 
ha conseguido como máximo leer 200 pallets por hora.
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Figura 2. Drones en la gestionar de inventario
Fuente: http://airvant.com/ Los drones

Camiones autónomos o inteligentes

De acuerdo al Departamento de National Highway Traffic Safety Admi-
nistration (NHTSA) un vehículo autónomo es aquel en los que el funciona-
miento del vehículo se produce sin intervención directa del conductor para 
controlar la dirección, aceleración y frenado; diseñados para que no estén 
controlados todo el tiempo por el conductor, sino, apoyados por un piloto 
automático (Zonalogística, 2017)

El Dr. Wolfgang Bernhard de la empresa Daimler Trucks & Buses asegura 
que esta tecnología no remplaza al conductor, es una ayuda para él. Considera 
que para el año 2019 la tecnología estará lista, pero advierten que los desafíos 
vienen en cuanto a la normativa debido a que es importante que los legislado-
res entiendan que no se generará desempleo. Solo en Europa las tres cuartas 
partes del transporte se realiza por carretera lo que conlleva a que en la logís-
tica de transporte se genere mucho tiempo muerto por las esperas, retrasos, 
atascamientos, entre otros, pero con la Inteligencia Artificial todo esto tiende 
a cambiar, al considerar que cuando el vehículo se conecte a la internet podrá 
estar en contacto con diferentes puntos de la cadena y prever los inconvenien-
tes (Bernhard, 2016).

Centros de distribución inteligentes o automatizados

Décadas atrás pensar en que se podría tener una bodega o centro de distri-
bución (CEDI) donde la operación no la hicieran las personas, sino los robots, 
sería una completa locura, pues hoy en día es una realidad. La incorporación 
de la Inteligencia Artificial en los Cedis permite hacer más eficiente las opera-
ciones, remplazando los procesos que se hacían de forma manual como recibir 
el camión, descargarlo con una carretilla, las personas ubican los pallets a las 
estanterías; de igual forma en los despachos las personas buscan la mercancía, 
realizan la separación de los productos, el empaque y cargue del vehículo de 
forma manual o con carretillas. En las bodegas automatizadas la preparación 
de pedidos con la utilización de robots es completamente posible, donde ellos 
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cogen los productos y los posicionan en la caja, luego la recoge una montacar-
ga autónoma (sin operario) y la deposita en una banda transportadora que se 
desplaza hasta el vehículo. 

La implementación de IA en los cedis permite tener una fuerza laboral 
que trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin necesidad de 
descansar o tener incapacidades, vacaciones y con una productividad estable.

La Inteligencia Artificial en el Marketing (Hologramas)

El marketing es tan antiguo como el mismo hombre, en la época de los 
griegos nace el Ágora como primer lugar de mercadeo, luego entran los Ro-
manos a dominar el mercado mundial por más de siete siglos hasta que nace 
el marketing moderno donde la empresa se orienta a la producción sin darle 
mucha importancia a la publicidad, y es solo hasta la década de los setenta 
cuando se da la orientación al marketing con el enfoque de medios masivos, 
el medio es el mensaje y abarca todas las instituciones copando todas las acti-
vidades del ser humano (McLuhan, 1989). Pero es acá donde nace la pregunta 
¿Qué ha cambiado en el mercadeo si la filosofía es la misma?; la filosofía del 
marketing se mantiene a diferencia de que el nicho de mercado es el individuo 
y la publicidad se vuelve interactiva apoyada en las Tecnologías de Informa-
ción y la Comunicación – TICs, para un consumidor hiperinformado, dando 
como resultado la transformación al marketing convirtiéndose en un mundo 
virtual que permita crear canales de comunicación con el consumidor donde 
la publicidad se vuelve interactiva con imágenes tridimensionales u hologra-
mas incentivando al consumidor a tomar decisiones de compra.

Stephen Benton, uno de los pioneros de la holografía, señaló en más de una 
ocasión que “es la intersección de ciencia, arte y tecnología lo que hace la ho-
lografía tan interesante” (Benton, 2004). Sin lugar a dudas, la reconstrucción 
de una imagen en tres dimensiones dando la sensación perfecta de relieve es, 
sin duda, una de las realizaciones más espectaculares y más conocidas de la 
holografía, pero existen otras muchas aplicaciones en diferentes ámbitos: la 
interferometría holográfica, los elementos ópticos holográficos, las memorias 
holográficas, el procesado óptico de información, los hologramas generados 
por ordenador, la holografía digital, la litografía holográfica o los hologramas 
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de seguridad; son sólo una pequeña muestra de las numerosas aplicaciones 
científicas y técnicas basadas en el método holográfico (Belendez, 2009). 

Sin duda alguna, los hologramas en el marketing son un factor diferencia-
dor al momento de dar a conocer un producto o una marca, donde se acerque 
al consumidor mediante la realidad virtual permitiendo una interacción entre 
ambos, incentivando así a la compra.

Conclusiones 
 

Desde que llegó la Internet a interactuar con los seres humanos, la IA cada 
vez se hace más común y nuevas tecnologías convergen ocurriendo algo revo-
lucionario con productos que se consideraban imposibles de que el ser huma-
no los construyera. Con el pasar de los años y conforme al posicionamiento de 
la IA las empresas se verán en la obligación de sumergirse en dicha tecnología 
buscando cada vez más que sus procesos logren una mayor productividad 
incluso con menores costos a largo plazo.

La IA ha logrado incursionar en los procesos logísticos a tal forma que los 
centros de distribución necesiten un número muy reducido de personal y en 
los procesos de entrega de productos se hagan en menor tiempo y con mayor 
precisión.

Si bien la IA se ve como una alternativa muy propicia para el desarrollo de 
las organizaciones, siempre queda la percepción en las personas del común 
sobre el desempleo que puede generar al reemplazar la fuerza laboral. 
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Resumen

Son las vías las que permiten que el proceso de producción, distribución 
y consumo no se entorpezca y entre otras ventajas, se mejore la calidad de 
vida de los habitantes. Este estudio expone como las vías terciarias de Antio-
quia realizan una contribución en el desarrollo económico y competitivo del 
departamento en el ámbito nacional. Hasta ahora, uno de los elementos más 
cuestionados por su impacto en la capacidad productiva y competitiva de la 
región, en temas de comercio internacional, es el estado en que se encuentras 
las vías, ya que es a través de ellas que se transportan la mayoría de los pro-
ductos agrícolas que se producen en cada una de las subregiones del departa-
mento para ser comercializados. 

Palabras clave: vías terciarias, Antioquia, desarrollo económico, 
competitividad.
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The tertiary roads of Antioquia and its contribution 
to economic development and competitiveness of the 

Department.

Abstract 

 re the pathways that allow the process of production, distribution and 
consumption not to interfere with and among other advantages, improve the 
quality of life of the inhabitants. This study exposes how the tertiary roads of 
Antioch made a positive contribution to the economic and competitive envi-
ronment of the department at the national level; Until now, one of the most 
challenged by its impact on the productive capacity and competitiveness of 
the region, on issues of international trade, is the state in which they find these 
routes, since it is by these, is where you carry most of the agricultural products 
that are produced in each of the subregions of the department to be marketed.

Key words: tertiary roads, Antioquia, economic development, competitiveness.

Introducción

La infraestructura vial cumple un papel determinante en la competitivi-
dad, el crecimiento y el desarrollo de las diferentes regiones de un país. Una 
adecuada infraestructura vial favorece la inserción en los mercados interna-
cionales, contribuye a la integración entre regiones y mejora la calidad de vida 
de las personas. En fin, la infraestructura vial, al incrementar la eficiencia y la 
productividad, impacta positivamente las economías tanto regionales como 
nacionales.

Son los diferentes tipos de vías las que permiten que el proceso de produc-
ción, distribución y consumo de los productos no se entorpezca; aunque la re-
percusión del estado de la infraestructura vial en el crecimiento económico de 
una región no se ha demostrado aún en su totalidad, si se puede decir que el 
mejoramiento de la infraestructura vial de cada una de las regiones de un país 
tiene una relación directa con la disminución de los costos de producción, 
reflejados en un aumento en los porcentajes de inversión para los diferentes 
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sectores clave para la evolución de la región y su contribución al desarrollo 
nacional.

Por su parte, el Departamento de Antioquia, es considerado como la segun-
da región de mayor importancia en contribución económica para Colombia. 
Este es un departamento importante para el ámbito nacional y además ha con-
tado y cuenta con un sin número de riquezas; en el sector de la minería con la 
extracción de oro y otros minerales, en el sector agropecuario con la industria 
bananera, floricultora y café; y el comercio en general, lo cual genera que sus 
productos se internacionalicen de la mano de valores agregados. Su aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional es cercano al 15%, además, esta región 
es el departamento de Colombia que más exporta productos a otros países, 
representado alrededor del 17% del total de las ventas en el exterior del país 
(Dane 2017). Las vías terciarias son un complejo vial de vital importancia para 
el departamento de Antioquia, ya que por allí la mayoría de los productos 
producidos en cada una de sus subregiones son transportados para ser comer-
cializados, adicionalmente son el complemento para poder dar conectividad 
entre municipios y centros de distribución, también permiten la integración 
con otros departamentos elevando el potencial económico del país. 

Es importante resaltar que el funcionamiento en óptimas condiciones de 
las vías, en especial las vías terciarias, potencia el crecimiento económico de 
la región, permite articular los centros de producción rural con los centros de 
mayor escala de acopio y distribución, fortalece la presencia del Estado en el 
territorio, beneficia a la población en temas de servicios públicos, de salud, 
seguridad y educación, convirtiendo el departamento de Antioquia en una de 
las regiones más competitivas en temas de desarrollo del país.

Es por esto que esta investigación se realiza de manera descriptiva, reco-
giendo información basada en estudios anteriores sobre el tema, queriendo 
exponer la importancia e influencia que tienen las vías terciarias de Antioquia 
en el desarrollo económico y competitividad de la región.

Marco teórico

Faimboin y Rodriguez (2000) afirman que “La organización y localización 
de las diferentes actividades económicas han estado influenciadas por el de-
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sarrollo de la infraestructura vial, asimismo el progreso de éstas actividades 
ayuda a la existencia de nuevas redes jerarquizadas según los aportes de los 
diferentes bienes y servicios” (p. 6). Se puede decir entonces que existe una re-
lación de mutualismo entre la infraestructura vial y los sectores económicos.

Si bien los estudios sobre la importancia de la infraestructura en el desa-
rrollo económico de las regiones arrojan resultados diferentes, para Cárdenas, 
Gaviria, y Meléndez (2006). “se encuentra una relación positiva y directa entre 
estos aspectos, lo que resalta la importancia de la infraestructura para la eco-
nomía de las regiones” (p. 5)

Las inversiones en infraestructura para Sanabria (2008), deben estar a car-
go del Estado por motivaciones distintas al mercado. La rentabilidad del ca-
pital depende entonces de la inversión que haga éste en infraestructura para 
reducir los costos, aumentando la eficiencia del aparato productivo y permi-
tiendo que los bienes alcancen nuevos mercados (p. 146). 

En el tema de transporte para Sanabria (2008) “según el país toma impor-
tancia en el crecimiento económico al permitir la creación de economías de 
escala, conectando los sitios estratégicos en donde se concentran las indus-
trias” (p.145).

   
Cuando la demanda se cubre en una zona y se agota, habrá otras zonas que 

demandarán los bienes o servicios de la primera y ésta también requerirá in-
sumos que no se producen en ella y, por lo tanto, el transporte une dos centros 
productivos para satisfacer sus necesidades, creando las condiciones para el 
crecimiento económico (Sanabria, 2008, p.146).  

En el transporte de mercancías inciden tanto el costo del traslado (flete) 
como el tiempo necesario para hacerlo y, en este aspecto, incide la infraes-
tructura existente: si es deficiente, los costos serán altos y atentarán contra la 
rentabilidad de quien produce, ya que estará sujeto a que sus clientes estén 
dispuestos a pagar por el bien y el flete.

Según Krugman, citado por Sanabria (2008). “el tamaño del mercado es 
una restricción al crecimiento del mismo y éste a su vez está condicionado 
por el ingreso de su población y por la conectividad con los grandes mercados 
mundiales” (p.150). La salida a la restricción del mercado es el comercio inter-
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nacional, el cual no se podrá dar si no hay una infraestructura de transporte 
adecuada.

Para Sanabria (2008) “la teoría económica moderna no considera el trans-
porte como una pieza fundamental, sino que lo incorpora en el capital agrega-
do, asumiendo que es homogéneo en los diferentes sectores de la economía” 
(p.151). Según Ingram, Cárdenas y Perdomo, citados por Sanabria (2008) “una 
adecuada inversión en infraestructura garantiza un crecimiento económico 
mayor” (p.154). En este sentido Pachón, citado por Sanabria (2008) mencio-
nan “que a medida que los productos son de mayor valor agregado, requieren 
un transporte menos intensivo que el requerido por los bienes primarios (ma-
terias primas)” (p.154). 

En lo concerniente a infraestructura del transporte, para Gallego (2003) 
“Colombia presenta un atraso importante, en vista de que casi el 98% de las 
mercancías se moviliza por carretera (…) Los índices viales por millón de ha-
bitantes son bajos y las especificaciones de las redes son muy bajas” (p.60-61).

Actualmente Colombia y el Departamento de Antioquia se encuentran 
compuestos por una red vial distribuida de la siguiente manera: La Red Na-
cional de Carreteras, es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio 
de Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS, 
2014) y sus direcciones territoriales (Ministerio de Transporte. Decreto 1735 
de agosto de 2001) y a veces delegadas a empresas privadas por concesión. 

Colombia cuenta con 206.727 km,2 de vías, los cuales se dividen en:

•	 Red Vial Primaria: 19.306 km. Grandes Autopistas, vías 4G, 
Corresponde la Red Vial Nacional, estas están a cargo de la nación 
por medio del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y pueden ser 
concesionadas por medio de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI).

•	 Red Vial Secundaria: 45.137 km. Estas son vías que unen las cabeceras 
municipales entre sí y/o que vienen desde una cabecera municipal y 
conectan con una Carretera, estas están a cargo de Departamentos 
(Gobernaciones de cada Departamento del País).

•	 Red Vial terciaria: 142.284 km. Compuesta por carreteras 
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interveredales, Son vías que unen las cabeceras municipales con sus 
veredas o unen veredas entre sí., estas están a cargo de las alcaldías 
municipales.

•	 Caminos Vecinales: Corresponde a carreteables que no se encuentran 
clasificados en ninguna de las redes nacionales de carreteras, 
dichos carreteables son construidos y se encuentran a cargo de los 
municipios.

•	 Asimismo, cuenta con 5.097 puentes a nivel nacional y 1.266,80 km 
en Doble Calzada, 10 viaductos y 40 túneles. (Instituto Nacional de 
Vías. Red Vial Nacional, 2016).

Red vial de Antioquia: Antioquia posee una red vial de 20.094 km. Los 
cuales se dividen en:

•	 La red primaria: 1.515 km, de los cuales el 91% se encuentra 
pavimentado. Estas comunican las principales zonas de desarrollo 
del país y está a cargo de la Nación por medio del Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS).

•	 Las secundarias: 4.800 km, de los cuales el 18,6% están pavimentados. 
Estas comunican principalmente los municipios o a éstos con las vías 
primarias y están a cargo del Departamento de Antioquia por medio 
de su Secretaría de Infraestructura Física.

•	 Las vías terciarias: 14.000 km comunican las cabeceras municipales 
con sus veredas o a veredas entre sí. Son administradas por las 
alcaldías municipales. (Instituto Nacional de vías, 2011)

Subregiones del departamento de Antioquia, productos que se producen 
y son transportados por las vías terciarias.

Antioquia no es sólo Medellín y su Área Metropolitana. El departamen-
to tiene nueve ricas subregiones con 125 municipios que ofrecen interesan-
tes oportunidades para la inversión y el desarrollo productivo. De hecho, la 
economía antioqueña no gira exclusivamente alrededor de la ciudad capital. 
También, este es un departamento agrícola, pecuario y minero, actividades 
que de tiempo atrás se desarrollan en las distintas zonas. Cada una de estas 
subregiones tiene su propia identidad cultural y económica, siendo estas las 
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que contribuyen en el desarrollo y competitividad del Departamento a nivel 
nacional e internacional. Por esto, es importante enfatizar como está dividido 
el Departamento de Antioquia y que produce cada una de sus subregiones ya 
que estos productos son transportados para ser comercializados por las dis-
tintas vías del Departamento, en especial por las vías terciarias de cada una de 
estas subregiones. (Gobernación de Antioquia, 2016, Anuario estadístico de 
Antioquia).

Bajo Cauca

Región que integran seis municipios, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, 
Tarazá y Zaragoza. Es zona minera por excelencia, actividad que se desarrolla 
básicamente a través de la explotación del oro y la planta. De allí se extrae la 
mitad de la producción aurífera del departamento, sobrepasando las 120.000 
onzas troy por año. El Bagre y Zaragoza son los municipios más ricos en oro. 
La producción de plata de esta zona sobrepasa las 15.000 onzas troy anuales. 
La región tiene cultivos de plátano, cacao, coco, piña, arroz, maíz, sorgo y 
yuca.

Magdalena Medio

Zona integrada por seis municipios, Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puer-
to Nare, Puerto Triunfo y Yondó. De vocación agropecuaria, los cultivos se 
concentran básicamente en cacao, café, caña, plátano, guanábana, maíz, yuca 
y arroz. Aunque en menor cantidad, también se extrae oro (poco más de 7.000 
onzas troy al año), siendo las poblaciones de Puerto Berrío y Puerto Nare las 
de mayor producción.

Nordeste

Integrada por diez municipios, Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San 
Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó. Reconocida por su 
vocación minera, es la zona de mayor producción de plata del departamento 
(80.000 onzas troy por año) y la segunda en oro con un volumen que sobrepa-
sa las 113.000 onzas troy por año. En la zona se encuentra Segovia, el mayor 
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productor de oro del departamento. Se cultiva cacao, café, caña, plátano y gua-
nábana, básicamente. Precisamente en la región entró en operación el Ingenio 
de Vegachí, para la producción de melaza.

Norte

Integrada por 17 municipios, Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, 
Carolina, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San An-
drés de Cuerquia., San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa 
Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Yarumal. Se trata de una región eminente-
mente agrícola con presencia ganadera. En los cultivos se destaca café, caña, 
tomate de árbol, plátano, cacao, frijol, papa, maíz, tomate y yuca. Es rica en 
producción de leche

Occidente

Conformado por 18 municipios, Abriaquí, Anza, Armenia, Buriticá, Ca-
ñasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, 
Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fé de Antioquia, Sopetrán y Urami-
ta. Zona agrícola por excelencia, con gran producción frutícola. En sus sue-
los se produce café, caña, plátano, tomate de árbol, cacao, lulo, cebolla junta, 
mango, maracuya, guanábana, coco, frijol, maíz, yuca y papa. Por su clima y 
arquitectura, el Occidente del departamento goza de especial interés para el 
turismo.

Oriente

Compuesto por 23 municipios, Abejorral, Alejandría, Argelia, Carmen 
de Viboral, Cocorná, Concepción, El Peñol, el Retiro, El Santuario, Granada, 
Guarne, Guatapé, La Ceja, la Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, 
San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón. Es rica en agricul-
tura y en recursos hídricos, allí se encuentran importantes embalses de Em-
presas Públicas de Medellín e ISA. La producción agrícola se basa en caña, 
plátano, café, aguacate, piña, cacao, fique, mora, tomate de árbol, higo, frijol, 
papa, maíz, repollo, habichuela, remolacha, zanahoria, pimentón y arracacha.
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Suroeste

Conformada por 23 municipios, Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Be-
tulia, Caicedo, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, 
Jardín, Jericó, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, 
Titiribí, Urrao, Valparaiso y Venecia. La zona cafetera, es rica en frutas. Allí 
se cultiva plátano, maracuya, cacao, espárragos, mango, guanábana, aguacate, 
fique, lulo y granadilla en el municipio de Urrao. Adicionalmente, es rica en 
carbón., precisamente allí se promueve la construcción de la Termoeléctrica 
de Amaga.

Urabá  

Integrada por once municipios, Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, 
Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y 
Vigía del Fuerte. Es el eje bananero, de donde sale hacia el mercado exter-
no el mayor volumen de banano del país. En la zona están sembradas con 
aproximadamente 29.000 hectáreas de banano, con destino a la exportación, 
agroindustria que le ha generado un gran desarrollo a la región. El clima de 
Urabá es ideal para este cultivo, aunque también hay coco, algo de cacao y 
aguacate. La actividad comercial es grande dadas las condiciones de zona de 
puerto marítimo.

Valle de Aburrá

Integrada por diez municipios, Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copaca-
bana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Es la zona más po-
blada del departamento con cerca de dos millones y medio de habitantes. Es 
el área industrial por excelencia de Antioquia. También el comercio y el sec-
tor financiero tienen asiento principal en Medellín y su área Metropolitana. 
La producción agrícola es poca, básicamente en Barbosa en donde se cultiva, 
caña, fique, piña, naranja y algo de café. En Girardota se produce un poco de 
oro, pero básicamente la región depende de la actividad comercial, industrial 
y de servicios. 



DESARROLLOS EN INVESTIGACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS

68

Figura 1. Mapa de producción Agrícola Municipal en Antioquia. 
Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA (2016).

Evolución que han tenido las vías terciarias de Antioquia en los últimos 
años.

Para conocer mejor la región y la evolución en cuanto a infraestructura 
vial, se hace un compendio histórico, mostrando los cambios que se han teni-
do durante los últimos años. Con base en el Libro: “De Caminos y Autopistas: 
Historia de la Infraestructura Vial en Antioquia”, (2014).
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Ante la evidente carencia de tierras aptas para el cultivo intensivo en An-
tioquia, debido a su condición geográfica, la apertura de caminos pretendió 
conectar las principales ciudades y villas con los mercados (considérese Bogo-
tá, Cartagena, Popayán) de forma eficiente y rentable. Asimismo, dicha caren-
cia movió espíritus, tanto individuales como colectivos, para aventurarse en la 
colonización de nuevas tierras. De esta forma, la colonización antioqueña se 
movió sobre tres ejes principales: la pobreza del suelo nativo obligó a buscar 
nuevas tierras aptas para cultivar; el crecimiento poblacional implicó una cre-
ciente demanda de alimentos; y el afán de ciertos sectores por nuevas tierras 
motivó la apertura de caminos.

Paralelo a los caminos que se iban creando, surgieron poblaciones en sus 
márgenes, pero lo más interesante es que de estos asentamientos partieron 
nuevos caminos y nuevas poblaciones, formando una verdadera red de rutas 
comunicadas entre sí y con caminos vertebrales que unían, en ese entonces, a 
Medellín con las principales poblaciones. Los caminos, en definitiva, respon-
dían a las necesidades de integración, dinamización, apertura, colonización 
y expansión tanto del Estado como de sectores comerciales e industriales, así 
como de individuos en busca de nuevos horizontes.

Los gobiernos, tanto nacional como estatal concesionaban amplios lotes de 
tierra a particulares (a bajos precios y en ocasiones totalmente gratis) siempre 
y cuando el benefactor cumpliese ciertos acuerdos preestablecidos. Así, para 
quienes se establecieran a orillas de los caminos existentes, promovieran su 
poblamiento, cultivaran los alrededores y dieran origen a su vez a nuevos ca-
minos, además de obtener dichas tierras en concesión, eran libres de cobrar 
impuestos de tránsito (peajes), por determinado tiempo, a todo aquel que se 
sirviese de la nueva ruta. Igualmente, si el particular se comprometía a re-
parar caminos viejos ya existentes era inmediatamente acreedor al cobro de 
impuestos de tránsito durante un tiempo determinado. Todo ello respondía 
a los intereses de los mandatarios locales por unir las ciudades y poblaciones 
principales entre sí e igualmente hacer lo propio con ciudades principales de 
la nación. De esta forma, creía la administración, se superaban los problemas 
de abastecimiento de productos en las zonas menos fértiles para su auto sos-
tenimiento, se abría el comercio. Sin embargo, los conflictos no fueron ajenos 
de la concesión de tierras y el privilegio en torno al cobro de impuestos por 
tránsito en caminos.
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En lo específico y concerniente al camino, su diseño, trazado y puesta en 
obra respondía a las condiciones topográficas, climáticas, sociales y econó-
micas específicas de cada localidad y momento: los caminos, técnicamente 
hablando, eran construidos por diversas clases de mano de obra: colonos por 
iniciativa propia, en aras de buscar tierras aptas para el cultivo y la vivienda; 
peones de compañías hacendadas e industriales que tenían por fin comunicar 
las propiedades de estos con los principales centros urbanos; y presos que 
pagaban sus condenas prestando servicios sociales, entre los que se encon-
traban la apertura y el reacondicionamiento de caminos. Y a todos ellos, es 
claro, se sumaban herreros, vivanderos, mujeres que preparasen los alimentos, 
albañiles, constructores y carpinteros, junto con ingenieros y matemáticos en 
algunos pocos casos. Con todo, eran caminos que se hacían y se deshacían 
en esa permanente lucha del hombre contra las fuerzas de la naturaleza, por 
lo cual resulta erróneo creer que un camino culminado era algo perdurable y 
permanente.

Los caminos parecían todo menos vías de comunicación seguras. A la hora 
de calificarlos, quienes pasaban por ellos no escatimaban calificativos nega-
tivos: en general “malos”, “resbaladizos”, “movedizos”, “polvorientos”, “insa-
lubres”, “pantanosos” y “plagados de alimañas”; Todo ello sin contar con las 
horrorosas inundaciones y los aterradores abismos, los altos cerros y hondos 
cañones que de la mano con la estrechez general de los caminos hacían del 
viaje un trayecto dificultoso. Independientemente de las condiciones de los 
caminos, en términos generales Antioquia contaba con una considerable red 
vial en la segunda mitad del siglo XIX, pues desde los principales núcleos 
urbanos (Medellín, Rionegro y Santafé, principalmente) se podía acceder a 
casi cualquier otra población y rincón del Estado. Los caminos eran transita-
dos por caporales (capataz) con sus recuas de mulas y bueyes cargueros, por 
ilustres visitantes a lomo de silleros, así como por cargueros y por gente del 
común. 

Los principales caminos fueron epicentro del comercio, la política y la vida 
cultural (pues por medio de estos se llevó a nuevas fronteras las costumbres, 
imaginarios, saberes populares, creencias, ideologías, gastronomía, ocios y vi-
cios); por otra parte, aquellos menos transitados, aquellos inhóspitos (por sus 
complicaciones y lejanía) y abandonados (poblacional y físicamente hablan-
do) fueron cuna del ilícito comercio entre muchos otros delitos. Los caminos 
eran “las venas de la Nación”, ello fue entendido por las autoridades locales 
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y nacionales. De allí la divulgación de legislaciones que buscaban incentivar 
entre la población la construcción y reparación de caminos en base a privile-
gios de tránsito. Con base en la “Ley del 13 de mayo de 1863” (Constitución 
Política de Colombia) Sobre división territorial del Estado, Antioquia pasa 
a dividirse en municipios, distritos y aldeas. Con ello se buscaba una mayor 
regulación y mejor administración sobre el territorio: algunos municipios y 
distritos se dividieron para facilitar su manejo y ciertas aldeas se adhirieron a 
otras buscando su consolidación. Antioquia, ya para el período 1936 - 1940, 
por medio de la Ordenanza 50, construyen, basada en los caminos existentes 
diferentes tróncales en todo el departamento, lo que para la actualidad no 
serían troncales sino las llamadas vías secundarias. En 1967 la red vial del de-
partamento comprendía 2.340 km. Para los años 70 la principal preocupación 
de la Secretaría de Obras Públicas era la consecución de recursos y se presenta 
la intervención de la Federación Nacional de Cafeteros, que aporta 80 millo-
nes de pesos para la ejecución de 27 carreteras que beneficiaban a municipios 
con economía dependiente del café.  A principios del siglo XX, hubo una re-
activación de la economía que permitió un incremento de exportaciones e 
importaciones, lo cual motivó acelerar la construcción de carreteras (vías Pri-
marias). Sin embargo, la red de carreteras se construyó siguiendo los mismos 
senderos que abrieron los colonizadores sin que hubiera estudios técnicos 
que permitieran establecer si las vías.eran adecuadas. En los años ochenta, se 
crean nuevas unidades de la Secretaría de Obras Públicas, aparecen frentes de 
ingenieros y trabajadores en distintas regiones del Departamento y se inician 
contratos con las comunidades involucradas en el desarrollo vial. Para los 
años noventa, se lleva a cabo la construcción de la Troncal de la Paz, lo que ac-
tiva la idea y desarrollo de la construcción de las vías 4G (autopistas de cuarta 
Generación) con el fin de integrar las diferentes zonas del Departamento con 
el resto del país. Hoy en día aplica el modelo de concesiones y con nuevas for-
mas de contratación, para activar el desarrollo y competitividad internacional 
del país. 
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Figura 2. Mapa. Red de caminos y rutas principales, Antioquia, 1.865 
Fuente: QUIRÓN - Revista de Estudiantes de historia 2015. (p.67).

Distribución actual de las vías terciarias de Antioquia.

El Departamento de Antioquia está constituido en mayor parte por vías 
terciarias, las cuales dependen de las alcaldías de cada municipio, estos son 
los encargados de velar y mantenerlas en un buen estado; ya que hay munici-
pios que cuentan con una gran cantidad de estas vías, se ven en muchos casos 
cortos de recursos para garantizar dicho buen estado, es por esto que para me-
jorar las condiciones desventajosas en las que se encuentran, buscan recursos 
de la Gobernación o de empresas privadas. En el siguiente cuadro se muestra 
como se encuentra dividido el Departamento de Antioquia en toda su red Vial 
por Municipios: Vías Primarias a Cargo de Invias, Vías Secundarias a Cargo 
del Departamento, Vías Terciarias a Cargo de los Municipios.
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Tabla 1.
Distribución de las vías de Antioquia

Municipio
Longitud 

a cargo del 
Departamento 

(km)

Longitud 
a cargo del 

INVIAS 
(km)

Longitud 
a cargo del 
Municipio 

(km)
Municipio

Longitud 
a cargo del 

Departamento 
(km)

Longitud 
a cargo 

del 
INVIAS 

(km)

Longitud 
a cargo 

del 
Municipio 

(km)
Abejorral 56,2 8 115,4 La Pintada     2,8
Abriaquí   10,6 43,1 La Unión   22,3 124,2
Alejandría   12,5 31,3 Liborina     65.035
Amagá   2 82,6 Maceo   16,6 164,3
Amalfi   19,5 177,8 Marinilla   69,3 48,1
Andes 27,11   129,9 Montebello   33,8 27,8
Angelópolis   8,1 33,2 Mulata 17,67   88,2
Angostura 32,27   59,8 Nariño 14,1 15,4 18
Anorí     97,7 Nechí   18 128,4
Anzá     59,8 Necoclí 16,84 13,1 247,7
Apartadó     65,3 Olaya     35,5
Arboletes     187,7 Peque     12
Argelia   15,4 26,6 Pueblorrico     38,5

Armenia     22,3 Puerto 
Berrio   22,8 99,4

Belmira   3 77,6 Puerto Nare     142,6

Betania     116,3 Puerto 
Triunfo 8,83   62,8

Betulia   1,8 101,1 Remedios 25.828   145,3
Briceño     96,85 Rionegro     63,6
Buriticá 19,03   1 Sabanalarga     49,1
Cáceres   15,1 230,5 Salgar   4,2 96,4

Caicedo     62,3 San Andrés 
de Cuerquia     20,1

Campamento     20,5 San Carlos 13,39   124,1

Cañasgordas 10,55 7,2 68,9 San 
Francisco 33,41   9,5

Caracolí     77 San 
Jerónimo 2,89 2,9 40,3

Caramanta   21,7 14,9 San José de 
La Montaña     32,9

Carepa     83,9 San Juan de 
Urabá     106,6

Carolina del 
Príncipe   5,6 13,4 San Luis   27,5 48,2

Caucasia   68,6 164,1
San Pedro 
de los 
Milagros

  16,9 76,6
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Chigorodó   36,2 105,1 San Pedro 
de Urabá     152,5

Cisneros     19 San Rafael     114,4
Ciudad 
Bolívar   18,7 84 San Roque   7,5 151,9

Cocorná   11,3 56,9 San Vicente 
Ferrer   33,3 148,8

Concepción     43,8 Santa 
Bárbara 3,72 7,7 84,9

Concordia     133,8 Santa Fe de 
Antioquia 4,5 53,1 54,9

Dabeiba 46,34   64,7 Santa Rosa 
de Osos   34,3 208,3

Donmatías   32,3 66,9 Santo 
Domingo   28,3 48,8

Ebéjico     109,2 Segovia     35,1
El Bagre     137,3 Sonsón   26,5 301,8
El Carmen de 
Viboral   11,5 135 Sopetrán   6,9 54,5

El Pañol   1,7 98,4 Támesis   6,6 87,6
El Retiro     59 Tarazá   6,8 211,1
El Santuario 6,64 23,7 52,3 Tarso     25,3
Entrerrios 23,63 6,6 90,1 Titiribí     19,5
Fredonia   11,1 128,1 Toledo   6,9 3,8
Frontino 35,39   109,6 Turbo   24,1 237,5
Giraldo   14 10,7 Uramita     99,3
Gómez Plata     80,8 Urrao   11,5 158,8
Granada 11,12 23,5 80,4 Valdivia     31
Guadalupe   9 60 Valparaiso   8,7 26,1
Guama   24,1 191,7 Vegachí     179,3
Guatapé   4,8 21,2 Venecia   13,9 50,5
Heliconia   10,5 28,4 Yalí     121,7
Hispania     35,8 Yarumal 1,6   264,9
Ituango   93 30,3 Yolombó   29,5 147,4
Jardín   16,4 83,8 Yondó   26,3 149,8
Jericó     75 Zaragoza     196,8

La Ceja 11,12   100,4 Total 
General 422,2 1142,2 10065,4

Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaria de Infraestructura Física 2015. Inventario Red 
Vial de Antioquia.
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Figura 3. Mapa de carreteras de Antioquia. 
Fuente: Instituto Nacional de Vías – Invias

Estado actual de las vías terciarias del Departamento de Antioquia, como 
sus condiciones afectan la economía y competitividad de la región e im-
portancia de invertir en estas vías para mejorar el desarrollo del Departa-
mento.

Estado actual de las vías terciarias del departamento de Antioquia, como 
sus condiciones afectan la economía y competitividad de la región. Según Luis 
Pérez (2016), El sector rural del Departamento de Antioquia presenta una 
baja productividad y competitividad debido entre otras causas a la deficiente 
infraestructura de vías terciarias para el transporte de los productos, impac-
tando en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la integración y 
conectividad entre los territorios, el Departamento y la Nación.
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Se debe tener presente que el Departamento de Antioquia cuenta con 
11.630,9 Km de red vial terciaria, que se encuentra georreferenciada, y de la 
cual se tiene que aproximadamente el 28% tiene impacto en las Autopistas de 
la Prosperidad.  Así mismo, el Departamento cuenta con un 39% de la red vial 
terciaria total y casi un 65% de la totalidad de las vías terciarias del Depar-
tamento de Antioquia, se considera que se encuentran en unas condiciones 
de transitabilidad deficientes y su estado es precario o malo, por falta de un 
mantenimiento continuo y en su mayoría hace muchos años no tiene ninguna 
intervención y presentan esta característica, es importante anotar que por par-
te de los Municipios su obligación es mantenerlas en buenas condiciones; pero 
en su mayoría los recursos son tan pocos que no alcanzan a suplir las necesi-
dades de todas las vías con que cuentan. Es por esto que los Municipios se ven 
en la tarea de pedir ayuda ante Organismos Gubernamentales y Terceros para 
obtener recursos y poder mejorar la transitabilidad de estas vías, los cuales no 
alcanzan para darle el mantenimiento o mejoramiento a la totalidad de la red 
vial terciaria de cada subregión.

Lo anterior conlleva a la afectación de la economía de los Municipios, y a 
su vez la competitividad del Departamento. Según el Censo Nacional Agro-
pecuario (CNA 2017), Antioquia es el segundo departamento que aporta en 
la producción agrícola del país, con un porcentaje del 9.2% de la producción 
agrícola total de Colombia, pero no es la región con el mayor rendimiento 
productivo por la falta de buenas condiciones en su infraestructura vial. En 
estudios realizados por la Gobernación de Antioquia en el año 2017, se reve-
laron que en un día típico se movilizan por las diferentes vías de Antioquia 
cerca  54.000 viajes de carga, los cuales podrían aumentar si estas vías estu-
vieran en mejor estado, adicionalmente, esto aumentan significativamente los 
tiempos de recorrido para la salida de los productos agrícolas, los cuales se 
pueden demorar entre 1 a 6 horas desde las diferentes veredas hasta sus ca-
beceras municipales, lo que finalmente se traducen en un sobrecosto para los 
productores tanto para el transporte de sus productos hacia los sitios de co-
mercialización, como para el ingreso de insumos, materias primas, productos 
de la canasta familiar y para el transporte de la población de cada Municipio, 
que en algunas situaciones están obligados a realizar estos desplazamientos 
por otros medios (a pie o a través de semovientes). 

Esa dinámica de movilidad de carga, a través de los instrumentos de reco-
lección de información que utilizo la Gobernación de Antioquia en el 2017, 
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plantea que en promedio el 53% de la carga de los productos que se produ-
cen en las diferentes subregiones se movilizan al interior de Antioquia para 
posteriormente ser comercializados. Por tal motivo, tener una red vial en óp-
timas condiciones es una prioridad para efectos de lograr equidad e igual-
dad de oportunidades. Con todo lo anterior se puede decir que entre mejores 
serán las vías terciarias de cada municipio del departamento mejor será su 
competitividad, lo que equivale a que el Departamento mejore su economía 
y desarrollo para ser más competitivo a nivel nacional e internacional. En el 
siguiente grafico se muestra como es la competitividad de cada subregión del 
Departamento de Antioquia según los productos producidos y como el estado 
de sus vías terciarias por las que deben sacar estos productos afecta esta com-
petitividad.

Figura 4. Indicadores de Competitividad de Antioquia y sus regiones según su Infraestructura 
Física. 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2017

Estado de las vías terciarias de Antioquia por Subregión

El siguiente cuadro muestra el estado en el que se encuentran las vías ter-
ciarias del Departamento de Antioquia por subregiones en porcentajes, las 
que se encuentran pavimentadas, con rieles (placas Huellas) o sin pavimentar. 
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Tabla 2.
Longitud de vías terciarias en Antioquia según su estado: 

Fuente: Gobernación de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, Dirección de 
Planeación. 23 Junio 2017.

Tiempos de viaje desde las veredas a sus cabeceras municipales

El tiempo de transporte de los diferentes productos generados por cada 
subregión es variable. Este tiempo de trasporte de mercancías desde las zonas 
veredales hasta los cascos urbanos de cada municipio, puede variar según el 
punto exacto donde se encuentre el centro de producción, lo que ocasiona un 
aumento en los costos de transporte para las diferentes empresas, no solo por 
el trayecto a recorrer, sino también por el estado en que se encuentre dicha 
carretera, lo que ocasiona un deterioro en los vehículos de transporte; Por 
eso es importante mostrar en cuanto varían esos tiempos según la zona y el 
municipio de producción, como se hará a través del siguiente mapa del De-
partamento de Antioquia.
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Figura 5. Mapa de tiempos de viaje desde las veredas a sus cabeceras municipales. 
Fuente: Antioquia en vías, Rutas Para La Transformación 2015.

Importancia de inversión en las vías terciarias para mejorar el desarrollo 
del Departamento.

Teniendo en cuenta que Antioquia es un territorio con una ubicación es-
tratégica tanto económica, social, política y de generación de desarrollo a ni-
vel Nacional, Departamental y Local, las inversiones para consolidar el forta-
lecimiento de la conectividad de la red vial terciaria de todo el departamento 
permitirán avanzar en el desarrollo del campo reduciendo los costos de trans-
porte y mejorando la conservación de los productos a lo largo de la cadena 
logística, incrementando de este modo la rentabilidad del productor y a su vez 
aportando un mejor estado económico para la región. 
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Estas inversiones se pueden ver reflejadas en el mayor crecimiento de las 
zonas rurales lo cual se traducirá inmediatamente en: Empleo para la pobla-
ción, mejor acceso a la educación, el cierre de brechas urbano-rurales y la 
generación de oportunidades para las diferentes empresas productoras agrí-
colas, mejorando la economía y competitividad del Departamento y del país 
a nivel internacional. Es por esto que en el año 2017 Antioquia recibió una 
inversión histórica de 13,2 billones de pesos por parte del gobierno nacional 
para ser utilizados en toda la maya vial del Departamento, de los cuales se des-
tinaron más de 66 mil millones de pesos para las vías terciarias de la región. 
Ministerio de Transporte (septiembre 22, 2017.).

Al mejorar la capacidad de planeación e inversión en la red vial de Antio-
quia en especial en las vías terciarias con el fin de sostener la transitabilidad y 
mejorar el nivel de servicio, Aumenta la capacidad de gestión de recursos del 
Departamento, Mejora de la movilidad vial de acuerdo a los flujos de carga, se 
crean alianzas y compromisos con las diferentes comunidades traduciéndose 
esto en un mejor desarrollo para la economía regional y nacional. La inversión 
en infraestructura vial, logra generar beneficios para el crecimiento y desarro-
llo por cuanto aumenta los flujos de bienes y servicios, así como una mayor 
movilización humana. Una eficiente infraestructura vial genera crecimiento 
al disminuir los costos de transporte que son la mayor cuantía al definir los 
precios de los productos. Esta disminución hace que los bienes y servicios 
lleguen a más lugares y a precios más asequibles aumentando el consumo y la 
producción.

Hallazgos

Uno de los obstáculos que Antioquia tiene para avanzar de manera firme 
y rápida en materia de competitividad está, precisamente, en el atraso que 
presenta su infraestructura vial en especial en las vías terciarias de este De-
partamento.

La infraestructura vial debe comenzar a ser una prioridad en los planes 
de gobierno no como un rubro más de inversión, sino como el sector que 
permitirá la realización de las diferentes metas sociales, económicas y de co-
nectividad. 
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La carencia de vías en buen estado, es la principal amenaza para la conec-
tividad y competitividad de la región en el comercio interno y externo. Por 
esto se hace necesario centrarse, en la adecuación de las redes ya existentes y 
comenzar la inversión real que se puede destinar para estas.

Uno de los determinantes más importantes del desempeño del sector del 
transporte de carga es el comportamiento de sus costos de operación según el 
trayecto y el estado de las vías que se deba recorrer. 

La región antioqueña, tiene unos retos enormes en términos de infraes-
tructura, debido a las difíciles condiciones de su topografía lo que aumenta los 
tiempos de trasporte lo que conlleva al incremento de los costos de transporte.

Conclusiones

Es innegable la importancia que tiene el desarrollo de las diferentes infraes-
tructuras de transporte en el crecimiento armónico de la economía nacional y 
regional, y en este contexto la red terciaria tiene un papel fundamental, pues 
constituye la infraestructura de transporte de mayor extensión en el territo-
rio nacional. Su funcionamiento en óptimos niveles potencia el crecimiento 
económico de la población, permite articular los centros de producción con 
los centros de mayor escala de acopio y distribución, fortalece la presencia 
del Estado en el territorio, beneficia la oferta social a la población de servicios 
públicos, de salud, seguridad y educación y se puede decir que todo desa-
rrollo social y productivo de una región requiere de una infraestructura de 
transporte que integre las cadenas productivas y combine diferentes modos 
de transporte disponibles.

Si la infraestructura vial tiene una inversión adecuada no solo se beneficia 
el crecimiento económico de un país; a nivel individual, de empresa o persona 
como tal, también se obtienen beneficios marginales, puesto que una red vial 
en perfecto estado y estratégica a los puntos de distribución, establece una 
importante reducción de costos. Esto beneficia a la empresa en la obtención 
de insumos, producción y distribución y beneficia al consumidor, puesto que 
obtiene menores precios por los artículos a consumir, lo que permite un ma-
yor bienestar al poder conseguir más bienes y mejores servicios. 
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Análisis de la virtualidad en las ciencias exactas 
para administración de empresas: una reflexión 

tecnopedagógica en la Corporación Universitaria 
Americana1

Efraín José Martínez Meneses2

Resumen

La revolución de las comunicaciones ha permeado todas las actividades 
humanas, y la educación no se puede abstraer de este fenómeno global. Adap-
tar, hacer coincidir y complementar los diferentes entornos es el reto de los 
pedagogos, comunicadores e informáticos. La enseñanza de la matemática ha 
representado cultural y académicamente un reto para los docentes. Apoyarse 
en los recursos multimedia es brindarle un componente atractivo y versátil 
para las nuevas generaciones.

Palabras clave: educación, matemáticas, tecnopedagógico, virtualidad.

1  Capítulo de libro resultado del proyecto de investigación: Propuesta tecnopedagógica para el estudio 
de las matemáticas en Administración de empresas
2  Ingeniero Mecánico, Magister en e-learning. Decano de la facultad de Ingeniería de Unisabaneta, 
docente investigador de la Corporación Universitaria Americana. correo electrónico: emartinez@coru-
niamericana.edu.co 
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Analysis of virtuality in the exact sciences for business 
administration: A techno-pedagogical reflection in the 

American University Corporation

Abstract 

The communications revolution has permeated all human activities, and 
education cannot be abstracted from this global phenomenon. Adapt, match 
and complement different environments is the challenge of educators, com-
municators and computers experts. The teaching of mathematics has repre-
sented culturally and academically challenging for teachers, supported by 
multimedia resources is to provide attractive and versatile component for fu-
ture generations.

Key words: Education, Mathematics, Techno-pedagogical, Virtuality

Introducción

Se pretende con este análisis realizar una revisión de la estructura tec-
no-pedagógica utilizada en los cursos virtuales tanto en modalidad a distan-
cia, como en b-learning, de ciencias básicas para administración de empresas 
en la Corporación Universitaria Americana, para que la revisión y compara-
ción con el estado del arte del material multimedia para las ciencias exactas 
en educación superior, permita sustentar una serie de propuestas que lleven 
a mejorar la estructura de los cursos en modalidad mediada por TIC, con lo 
cual se pretende realizar una atención adecuada a la población de la Corpo-
ración, que posee una heterogeneidad compleja de competencias y disponibi-
lidad horaria. La Corporación Universitaria Americana, lleva alrededor de 6 
años complementando la educación presencial con educación virtual a través 
de la plataforma LMS Moodle, dicho complemento consiste en apoyo al traba-
jo independiente y a pequeños rasgos de educación invertida, pero se requiere 
avanzar y dar un máximo aprovechamiento de los recursos TIC, teniendo en 
cuenta que al día de hoy ya se están impartiendo cursos en modalidad com-
pletamente virtual y que requieren una evaluación y producción continua de 
propuestas para el mejoramiento continuo del área, hasta convertirla en un 
ente fuerte y viable. 
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Ciencias exactas basadas en material multimedia en educación superior

Para enfrentar un proyecto para la enseñanza de las matemáticas por medio 
de material multimedia, se debe caminar por tres rutas que deben llegar al 
final a una misma meta y todas tres deben ser recorridas para no cercenar el 
producto final, estos 3 factores generales a tener en cuenta son:

Políticas estatales y privadas

Las políticas en relación con las TIC en la educación en Latinoamérica y 
el Caribe, vienen con tres promesas claras, la alfabetización digital, disminuir 
la brecha tecnológica e implementar nuevas estrategias para la enseñanza 
(Claro, 2010).  Esto nos lleva a plantear necesidades urgentes para la educación 
superior y para la didáctica moderna. En nuestro caso particular, generar 
material multimedia para la enseñanza de las matemáticas no resulta una 
innovación propiamente dicha, sino una adaptación y una actualización de 
recursos. 

Tecnología

La aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza se ha convertido en 
una preocupación de los estados desde hace más de 15 años como lo plantea 
el informe de la CEPAL sobre impacto de las TIC en el aprendizaje de los 
estudiantes, que continúa reforzando el cambio de paradigma del tradicional 
método magistral al aula interactiva, donde el emisor y el receptor se confunden 
por la tecnología. Si bien no hay que caer en la sobrevaloración de las nuevas 
posibilidades multimediales, porque como lo demostraron las pruebas PISA 
(2) del 2003 y 2006, el acceso por si solo a las nuevas tecnologías no asegura 
mejores resultados en el aprendizaje de las matemáticas, sigue siendo la 
manera en que estás se utilizan y el componente familiar del estudiante las 
que brindan un positivo impulso a los nuevos elementos del postmodernismo 
educativo. 

Se habla de las TAC; Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en 
Steegmann, Pérez y Huertas (2004), como una rama dentro del gran campo de 
la educación y la didáctica que busca brindar complementos y diversidad a la 
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enseñanza de las matemáticas, apoyándose en el uso del internet, los asistentes 
matemáticos y todas las posibilidades multimediales de video, hipertexto, 
sonido, animación, pizarras electrónicas, entre otras.  Configurando todo un 
espectro del e-learning especializado en herramientas para buscar impactar 
positivamente la aprehensión del conocimiento y el razonamiento matemático.

Psicopedagogía

Pero la creación de un buen objeto no solo depende del diseñador y las 
herramientas tecnológicas, sino también de todas las implicaciones cognitivas 
que trae consigo el evento de enseñanza-aprendizaje mediado o apoyado 
por la tecnología  como lo plantea  The Cambridge handbook of multimedia 
learning Mayer ( 2005), donde la memoria y la manera de asimilar los 
diferentes escenarios multimediales poseen en sí mismos sus complejidades y 
que fundamentan sicológica y pedagógicamente el diseño, la construcción y 
la puesta en marcha de un objeto o material multimedia para la enseñanza de 
la matemática en la universidad.

 

Aspectos sociales y culturales del e-learning en Colombia 

Aquellos que asistieron a la revolución industrial en el siglo XIX y se 
sorprendían como en un espectáculo de circo, de cada invento, de cada 
máquina, de cada artilugio movido por su propia fuerza motriz, y en ese 
éxtasis de la imaginación concretada, jamás se dieron cuenta en que momento 
esa fuerza de la revolución les cambió la vida, el impacto social, económico y 
cultural transformó la manera en que cada quehacer humano se desarrollaba, 
ahora cada actividad estaba influenciada por los modelos industriales, por 
los modelos mecanicistas. Sin lugar a dudas, la educación es un reflejo de 
los modelos industriales que aún hoy sitúan el conocimiento como una 
operación de ensamble, como una cadena productiva donde el resultado final 
es un individuo con competencias y capacidades adquiridas en una secuencia 
determinada para tal fin. Colombia como un país colonizado por españoles, 
e influenciado en su etapa independentista por los movimientos franceses ha 
estado en imitación continua de todos los modelos pedagógicos y didácticos 
europeos evitando de manera grave el encontrar una manera colombiana de 
aprender, de lograr identidad. 
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Hoy cuando estamos frente a otra revolución que no es heredada si no que 
debido a la globalización; formamos parte de ella, se hace necesario prevenir, 
analizar y tratar de manejar el impacto que esta provoca y provocará en nuestra 
sociedad en todos los aspectos, pero principalmente nos ocupa en este pequeño 
estudio la transformación que pueda significar en la educación. La revolución 
de las comunicaciones ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera 
de vivir la política y el comercio, entonces es hora de detenernos a predecir 
y direccionar positivamente el nacimiento de un nuevo paradigma para la 
educación, y aunque sería absolutamente sencillo esperar a que los países del 
primer mundo nos apliquen sus modelos, es esta una gran oportunidad para 
crear una educación colombiana.

Social e-learning

Tratar de transformar la sociedad colombiana a través del e-learning 
si bien puede ser una tarea utópica, la visión es mucho más esperanzadora 
considerando que ahora es posible llegar a cantidades inimaginables de 
personas en lugares distantes de nuestra geografía, en igualdad de condiciones 
que los grandes capitales e influenciar de manera positiva y constructiva; la 
cultura, la política y la manera de aprender.

Nuestro país es un país lleno de jóvenes habidos de educación donde 
solo el 40% de los graduados de educación media, pueden acceder a la 
educación superior por diferentes razones pero que llegan al lugar común de 
costos y oportunidades, es el e-learning una oportunidad de oro para lograr 
cambiar las cifras y la manera de ver el mundo de todos esos jóvenes que hoy 
acceden al mercado laboral y a los cambios políticos desarmados frente a los 
requerimientos y competencias necesarias para ser un ciudadano de este siglo.

Factores socioculturales del e-learning

Son ocho las variables o factores planteados en el seminario sobre 
educación y sociedad en red, Planella & Rodriguez (2004). Se realizará un 
contexto a la realidad colombiana de estos aspectos presentados:
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Figura 1. variables o factores del seminario sobre educación y sociedad en red.
Fuente: Planella y Rodriguez (2004).

Tratando de tipificar el entorno social y tecnológico en el que nos 
desenvolvemos, haciendo un paralelo con la sociedad de la información 
mundial y las pequeñas características diferenciadoras de la América Latina y 
de Colombia en específico.

La equidad y el e-learning

En Colombia hay más de 6 millones de suscriptores a internet en una 
población de 44 millones de habitantes según cifras del Ministerio de las TIC 
(El Espectador-mayo17/12) , lo que de por si es muy diciente en términos 
porcentuales, lograr una simple equidad tecnológica en este panorama de 
exclusión será resuelto por un esfuerzo titánico de gobierno y sociedad, que 
va desde la adquisición de la infraestructura como la alfabetización y logro 
de la interiorización de la cultura e-learning, porque en este último aspecto y 
revisando las tendencias de utilización de la red vemos que falta trabajar en la 
entronización de este nuevo paradigma educativo.

Lifelong  learning

La población Colombiana es jóven, el promedio de edad en Colombia es 
de 24,4 años Atinachile (2011), por lo que la educación en general también 
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es dirigida a jóvenes, pero con un ingreso a la universidad de solo un 40% de 
los graduados de educación media, existe un rezago generacional de millones 
de personas que no han podido acceder a la educación superior y ven en el 
e-learning una posibilidad que la presencialidad les negó, lo que permite ver 
en las universidades que ofrecen programas virtuales a grandes cantidades de 
personas que sobrepasan los 30 años. Y es innegable que la formalización del 
e-learning ha permitido el acceso a educación post gradual a toda una gama 
de edades, convirtiéndose en una panacea para los que buscan certificarse en 
competencias de maestría y doctorados.

 
Empowerment y e-learning

La construcción del conocimiento, la construcción de la cultura ya no 
de manera instructiva y dirigida si no colaborativa, puede dejar al profesor 
o tutor en un papel de organizador y facilitador permitiendo dar lecciones 
de solidaridad y empoderamiento en la responsabilidad de generar nuevas 
estructuras del saber, a una sociedad individualista y egoísta como la actual.

Motivar para transformar

Evitar la deserción en un curso presencial en una sociedad con alta 
cohesión del paradigma presencial en la educación es una tarea difícil, hacerlo 
en la educación virtual es bastante dispendioso porque se debe solventar el 
calor humano que ofrece el persona a persona con estimulación temática, 
estimulación multimedial y todo tipo de componentes que puedan enganchar 
al usuario con el curso o la información que se le quiere transmitir. Es obvio 
que una tarea, un objetivo llamativo para el desarrollo del programa daría 
la motivación necesaria para iniciarlo, desarrollarlo, potenciarlo y difundirlo; 
casos como “lo doy porque quiero” una organización de jóvenes Colombianos 
que transmiten conocimientos y hobbies de manera gratuita con el ánimo de 
dar acceso a sectores deprimidos de la sociedad de aprendizaje que podría ser 
costoso en estos casos, es un claro ejemplo de que el desarrollo del e-learning 
depende de dar un objetivo social claro y motivador.
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Sujetos comprometidos en Red

Si algo ha permitido esta sociedad en red, es encontrarnos los unos a los 
otros, descubrir personas que tienen los mismos intereses y unirnos en el 
cumplimiento de metas altruistas o empresas de colectivos ciudadanos, pero 
no es la red la que genera ese compromiso con el mejoramiento de la sociedad, 
es la red la que sirve como medio para percatarnos de que existen otros que 
buscan lo mismo y así dejar esa soledad de la que a veces parece enfermarnos 
la sociedad de consumo. La creación de conciencia es un arduo camino que 
se acorta con el avance en las comunicaciones, hoy una mirada a las redes 
sociales constituye ingresar a un mundo de opiniones políticas, económicas y 
hasta filosóficas. En Colombia las redes sociales evidencian nuestro rechazo a 
la violencia, nuestro rechazo a la corrupción y al compromiso de muchos por 
darle una mirada menos sórdida a nuestros conflictos.

 

Hacerse Persona

Una de las principales falencias culturales que padece la sociedad en 
Colombia tiene que ver con la falta de identidad de nuestros individuos, 
venida de una Europa que nos hizo odiar nuestros orígenes indígenas y negro, 
caemos por momentos en un limbo del que el e-learning puede contribuir 
a diferenciarnos ante una sociedad globalizada, quizá al enfrentarnos a las 
diferencias notorias entre países, entre regiones gracias al contacto permanente 
con la información y las personas a través de la red, nos dé la posibilidad de 
identificarnos como sujetos frente al mundo.

 

La liberación de los sujetos

Democratizar la educación es un sueño recurrente en aquellos que 
apreciamos la educación por su capacidad de generar una sociedad incluyente 
y equitativa, una sociedad que tenga como derecho fundamental el acceso al 
conocimiento y a sus beneficios. La libertad para elegir y para discernir es 
una meta que el e-learning debe trazarse en países tercermundistas donde la 
manipulación mediática de la mezquina clase política no permite la apertura 
mental y el libre desarrollo de la personalidad. Llegar a cualquier rincón del 
país, permitiría a los excombatientes del conflicto armado en Colombia, 
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tener una mayor seguridad, participación y acceso a la información, Torres & 
Martínez (2014) 

 

Dar valor en la red

Si bien el poder obtener todo tipo de información para personas con 
criterio poco formado, puede constituir un peligro para valores frágiles o mal 
formados, no podemos caer totalmente en el pesimismo. En un país donde 
los estudiantes organizan peleas callejeras a través de la red, donde las barras 
bravas de los equipos concertan batallas campales por medio de las redes 
sociales, donde guerrilla y paramilitares buscan reclutar y hallar victimas 
gracias a la información que encuentran en la autopista de la información, 
no podemos dejar de lado el gran impacto en que las campañas impulsadas 
por estudiantes, trabajadores y ciudadanos del común han impulsado en la 
defensa de derechos y de condiciones dignas para la sociedad. 

 

Evaluación de aspectos tecnopedagógicos de un curso por herramientas 
LMS moodle

La Corporación Universitaria Americana ubicada en Medellín-Colombia 
ofrece a sus estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 
la posibilidad de llevar a cabo parte de su trabajo independiente de las 
asignaturas de manera virtual a través de la plataforma Moodle, dichos cursos 
deben mantener coherencia con el proyecto educativo institucional y con su 
modelo pedagógico. Se plantea en este estudio una evaluación de la aplicación 
de las herramientas electrónicas con respecto a los modelos pedagógicos y 
paradigmas congruentes con la enseñanza virtual.

La educación como actividad humana evidencia también los cambios y 
la evolución de la especie, una mirada holística del hombre incluiría como 
parte fundamental de la cultura y la historia la manera en que este ha sido 
capaz de seguir transmitiendo  y complementando el conocimiento,  evitando  
convertir este proceso epistemológico en una mera construcción de manuales 
teóricos ,y si  en una  elaboración de material que tiene esa capacidad de 
generar y llevar conocimiento (Sangrá, Guardia, Mas y Girona, 2005). Y es en 
este sentido humano del desarrollo que la ciencia y la tecnología en su avance 
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y revolución han permeado de manera positiva la educación y específicamente 
la manera de aprender, generando campo de estudio epistemológico para el 
modo electrónico de interacción del estudiante, el profesor y la institución con 
el conocimiento. El internet y la infinitud de conocimiento que ha logrado 
albergar e intercambiar, genera ahora una gama inmensa de interacciones 
y por ende una posibilidad de transmitir el conocimiento por medios 
electrónicos, llamando a este proceso educativo e-learning que básicamente 
es esa parte del mundo pedagógico que utiliza las TIC  como sustento (Banco 
mundial, 2006). Y que además permite una subdivisión llamada b-learning 
(blended learning) o de apoyo a la educación presencial que es a todas cuentas 
el caso de la Corporación Universitaria Americana que utiliza como apoyo 
a los créditos cursables en cada asignatura una plataforma virtual o aula 
virtual para dar mayor posibilidad al estudiante de acceder a los contenidos 
de manera inmediata y asincrónica, y sin restricciones de espacio. Este estudio 
hace un reconocimiento del papel de los actores implicados en el proceso 
educativo, tanto la institución, el docente, el estudiante, el conocimiento o 
contenido y las herramientas TIC, que permiten la interacción entre las partes, 
pasando por su correspondencia con el modelo pedagógico institucional 
Coruniamericana (2010) y con los paradigmas pedagógicos del e-learning 
(Coomey y Stephenson, 2001). 

 

Pedagogías en e-learning

Es evidente que no existe una nueva manera de aprender si no unos cambios 
en los vehículos de transmisión del conocimiento (Clark, 1983), es por eso 
que de manera adecuada o no, el e-learning se fundamenta en los modelos 
pedagógicos ya existentes para el proceso educativo presencial, considerando 
los más relevantes e identificables: el instructivismo y el constructivismo 
dependiendo de los requerimientos de control. 

Tabla 1. Instructivismo frente a constructivismo – Fundamentos del diseño técno-
pedagógico en e-learning

Instructivismo Constructivismo

Docente Puede predeterminar y controlar  
objetivos y resultados de forma estricta

Facilitador o entrenador; estimula y 
guía.

Estudiante Receptor Construye su conocimiento 
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Contenido y actividades Centro de atención en datos y 
habilidades

El centro de atención es el 
pensamiento del estudiante sobre ella.

Características
Aprendizaje por repetición, lecturas 
guiadas, tareas guiadas y evaluaciones 
de progresión.

Resolución de problemas y 
pensamiento crítico, se resuelven 
problemas con constructos 
preexistentes

 

Dichas concepciones permiten vislumbrar las formas en que el e-learning 
es abordado por la pedagogía y la didáctica, pero no son los únicos paradigmas 
que logran describir los procesos educativos, porque si bien el instructivismo y 
el constructivismo permiten determinar el sujeto de enfoque, es el paradigma 
industrial y el postindustrial los que caracterizan la forma en que el sujeto 
realiza el aprendizaje:

Tabla 2. Paradigmas Industrial y Postindustrial.

Paradigma Industrial Postindustrial

Característica

Asemeja una línea de montaje 
donde el conocimiento es 
secuencial y se transfiere de arriba 
hacia abajo

Es necesaria una capacidad 
de adaptación, de trabajo en 
red y construcción del propio 
conocimiento apoyados en el actual 
acceso a la información.

 
Considerando la cantidad de concepciones y teorías sobre el mismo tema 

y que comparten a su vez ciertas similitudes Coomey y Stephenson (2001) 
sintetizan de manera práctica los enfoques de los paradigmas pedagógicos, 
ubicando dentro de un plano cartesiano las posibilidades de control tanto del 
proceso como de los contenidos por parte de los sujetos principales del evento 
pedagógico.

Figura 1. Cuadricula 
de paradigmas 

pedagógicos.
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Donde el cuadrante identificado como noroeste (NO) corresponde a un 
absoluto control por parte del profesor tanto de los contenidos como del proceso 
de aprendizaje, el cuadrante identificado como sureste (SE) es el cuadrante 
donde el control pertenece al estudiante pues el proceso y el contenido son su 
responsabilidad y están los otros dos cuadrantes donde docente y estudiante 
comparten según el eje de predominio el control sobre proceso o contenido.

 
Contextualización.

La Institución.

La Corporación Universitaria Americana, es una institución de educación 
superior ubicada en Medellín-Colombia donde tiene como objeto la 
prestación de servicios educativos ofertando las carreras profesionales de 
Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería industrial, 
Derecho, Negocios Internacionales (ciclos propedéuticos), Contaduría 
Pública (Ciclos propedéuticos) y Licenciatura en educación infantil. Estas 
disciplinas son impartidas de manera presencial bajo un modelo pedagógico 
fundamentado en el constructivismo bajo la premisa de la Formación por 
Procesos Autorregulativos (FPA), que pretende generar en el alumno la 
capacidad de auto determinar sus necesidades e influir de esta manera en su 
proceso de aprendizaje utilizando las opciones que le brinda la universidad en 
tutorías y contenido web de soporte que es el que nos atañe en este estudio.

  

LSM Moodle

La Corporación Universitaria Americana establece en su proyecto educativo 
institucional que las asignaturas tendrán una configuración crédito, donde 
cada asignatura de carácter básico y especifico equivaldrá a 3 créditos y a su 
vez cada crédito corresponde a una hora presencial y a dos horas de trabajo 
independiente. Es en estas horas independientes donde la Institución ubica el 
aula virtual como una opción para mantener el contacto entre estudiantes y 
docentes, brindando además soporte temático, por lo que el apoyo de las TIC 
en el proceso de aprendizaje puede considerarse un caso de b-learning, porque 
es evidente que la herramienta electrónica es usada como un complemento 
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del ciclo presencial de las asignaturas; además de dicha herramienta genérica 
para todas las asignaturas, alumnos y profesores son dotados de correos 
electrónicos institucionales contratados con Gmail y de una plataforma para 
la gestión de las calificaciones y la asistencia llamada Q10 académico. 

Figura 2. Servicios educativos online-Coruniamericana

 
La gestión de los objetos de aprendizaje y contenidos a través de la 

plataforma Moodle tiene características y recursos idénticos para todas las 
asignaturas, es bien sabido que dicha herramienta es un software genérico 
que permite cierta maniobrabilidad, y que no representa grandes dificultades 
para su usabilidad pero que restringe la posibilidad de personalizar o diseñar 
las estructuras más allá de sus opciones comunes. La asignatura de Estadística 
Descriptiva es una asignatura correspondiente al tercer nivel de la carrera de 
administración de empresas y se impartió de manera presencial a 43 estudiantes 
teniendo en cuenta que estos debían cursar 3 horas semanales presenciales y 
comprometerse a aproximadamente 6 horas de trabajo independiente para 
lo cual tienen a su disposición la herramienta de gestión del aprendizaje con 
diversas opciones:

Figura 3. Gestión de recursos en moodle
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Que demuestran inicialmente que si bien la política institucional es de 
carácter constructivista, las posibilidades que muestra la plataforma son de 
carácter instruccional, industrial y enfocado completamente en el docente, 
ya que es este el responsable de verter todo el contenido temático en la 
plataforma que consta de 16 semanas que deben ser gestionadas al iniciar 
el curso y siguiendo la secuencialidad del planeador, es el docente quien 
también se encarga del proceso, estableciendo para cada semana la actividad 
a realizar y las competencias a lograr, una evaluación heurística mostraría 
las falencias en posibilidades para la resolución de problemas de manera 
diferente a la aconsejada o exigida por el docente y que estos no permiten 
una velocidad diferente a la establecida por el profesor con respecto a una 
referencia media de la capacidad de los grupos. En la mayoría de las semanas 
el curso de estadística descriptiva muestra que el recurso más utilizado son los 
archivos con documentos en Word, presentaciones en power point y videos 
web, el dialogo también es controlado por el docente, el apoyo es soportado 
en su totalidad por el docente quien realimenta en caso de ser necesario a 
los estudiantes con inquietudes, dándole la característica de formador y 
ubicando todo este proceso de actividades en  el cuadrante NO (noroeste) 
de la cuadricula de paradigmas donde proceso, contenido y actividades son 
controladas por el docente. Ahora bien, aunque las actividades del curso 
de estadística descriptiva son estipuladas por el docente, como un modelo 
de contenido + apoyo (Mason 1998), dentro de estas existen algunas que 
brindan cierta libertad que podrían fácilmente ser ubicadas en el cuadrante 
NE (noreste). 

Figura 4. Actividades 
en plataforma
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Las actividades en el chat, foro y Wiki permiten que el estudiante decida el 
proceso, el docente proporciona pautas o proyectos, pero es el alumno quien 
libremente puede interactuar, buscar recursos externos y establecer sus grupos 
de trabajo e interactuar de manera autónoma solo con un acompañamiento 
del docente como entrenador. 

Cada actividad tiene la posibilidad de ser calificada en una escala que mide 
el grado de competencia adquirido y que da un valor numérico en escala de 1 
a 100 y representa la satisfacción del docente de la actividad realizada por el 
estudiante demostrando una vez más una tendencia marcada al aprendizaje 
instruccional.

El estudiante

Los estudiantes de estadística descriptiva de la Corporación Universitaria 
Americana son estudiantes que provienen de estratos medios bajos de la 
ciudad de Medellín que en un 90% se encuentran laborando lo que limita 
su tiempo de acceso a los medios electrónicos teniendo en cuenta que en 
Colombia la jornada laboral es de 48 horas y que deben cumplir además con 
una presencialidad académica de 15 horas semanales en promedio y en un 
56% de los casos son personas que vienen de un receso académico de 3 años 
en promedio, por lo que la usabilidad de la plataforma aunque es bastante 
amigable, para algunos representa una gran dificultad por sus limitaciones 
en el manejo tecnológico, sin contar las limitaciones culturales que oponen 
una gran resistencia a la enseñanza a distancia debido a que en su totalidad 
provienen de un sistema educativo presencial y de carácter puramente 
formativo e instruccional.

 
El docente

El docente de estadística descriptiva si bien es un docente con formación 
profesional y con un manejo medio de las TIC debe limitarse a las posibilidades 
que le brinda el poco tiempo porque debe fungir de docente presencial y 
docente virtual, y las herramientas que le brinda la plataforma de gestión 
del aprendizaje. En este caso se evidenció además una buena capacidad del 
mismo para brindar un conocimiento Tácito al estudiante, dinamizando los 
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contenidos con interacciones estudiante-docente llenas de vitalidad y buen 
humor que generan interés y la posibilidad de aprender sin pretenderlo, pero 
a todas cuentas es una característica que a todas cuentas depende de una 
capacidad personal y no fruto de una estructuración académica externa.

   

Evaluación de los modelos ID y teorías didácticas y de aprendizaje en un 
curso de estadística descriptiva 

Concretando el planteamiento del Este estudio representa una continuación 
de la evaluación tecno pedagógica abordada en el texto anterior, y busca hacer 
un pequeño recorrido por todas las fases del diseño instruccional del curso 
de estadística descriptiva impartido con herramientas LMS Moodle en la 
Corporación Universitaria Americana de Medellín-Colombia. Básicamente 
se hace un análisis de las diferentes teorías didácticas y de modelos de ID 
para la asignatura en su componente presencial y web, además se realiza 
una evaluación de la calidad del programa de acuerdo a los sugerido por 
los expertos, para terminar en conclusiones concretas sobre la idoneidad y 
pertinencia del curso.

Estudio de Modelos ID con respecto al curso de estadística descriptiva con 
herramientas LMS Moodle.

ADDIE 

Análisis 

El curso que se pretende impartir es estadística descriptiva, correspondiente 
al tercer nivel o tercer semestre de estudios de administración de empresas, la 
carrera es de carácter profesional y los estudiantes a los que se dirigirá, serán 
estudiantes de estrato uno, dos y tres de nivel socioeconómico bajo y medio 
bajo, en un número que no superan los 40 estudiantes donde el grupo puede 
considerarse heterogéneo pues existen estudiantes de mediana edad y jóvenes 
que acaban de salir de la escuela secundaria. El contenido presupuestado para 
la asignatura en la plataforma virtual Moodle es un contenido complementario, 
porque como se había analizado anteriormente estaríamos frente a un caso 
de b-learning cuyo objetivo es dar soporte al trabajo independiente de los 
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estudiantes de manera asíncrona al ritmo del grupo. En cuanto al contenido 
de la asignatura se debe partir en dos, uno es el contenido de la condición 
presencial y otro el contenido de apoyo para el desarrollo virtual de la misma, 
este último debe tener explicación adicional del tema, ejercicios resueltos y 
ejercicios propuestos, videos facilitarían la transición de la presencialidad a 
la virtualidad porque genera la sensación de estar recibiendo una explicación 
magistral, aunque existe un alto componente de documentos y presentaciones 
sobre los temas vistos en clases como: Distribuciones de frecuencia, Medidas 
de tendencia central, Medidas de dispersión, Medidas de forma, Coeficiente 
de correlación lineal, Probabilidades, etc. Para lograr la disponibilidad del 
material se cuenta con la herramienta LMS Moodle y con una persona de 
mantenimiento informático, pero el manejo del software y el ingreso de 
contenidos corresponde al docente que realiza también la clase magistral.

 
El diseño

Dicha asignatura tiene como objetivo generar competencias en la 
interpretación y determinación de indicadores y medidas, estadísticas que 
lleven al estudiante a analizar y tomar decisiones basados en sus propios 
cálculos y en información obtenida de medios parametrizadores. Aunque 
el objetivo del curso virtual no será el responsable total del cumplimiento 
de los objetivos, tiene un gran componente de apoyo y se pretende a través 
de este lograr un curso de naturaleza y modelo pedagógico constructivista, 
aunque debó aclarar nuevamente como en el estudio anterior que a pesar 
de la consignación del modelo y su difusión, este no se cumple en el diseño 
final, porque la herramienta electrónica ya está predeterminada sin opción de 
rediseño y el tiempo destinado para los docentes no permitiría una posible 
actividad colaborativa o de proyectos con asesoría permanente y óptima. La 
realidad del curso es que el diseño está dispuesto en una arquitectura receptiva 
que es la más sencilla y la que ofrece menor resistencia en estudiantes que 
carecen de mucho tiempo para la elaboración de proyectos y dedicación por 
asignatura, por estar estos dedicados en la mayor parte de su día en actividades 
laborales.

 



Análisis de lA virtuAlidAd en lAs cienciAs exActAs pArA AdministrAción de empresAs: unA reflexión 
tecnopedAgógicA en lA corporAción universitAriA AmericAnA

101

Desarrollo

Evaluando el desarrollo del curso de estadística utilizando del b-learning, 
podemos destacar algunos aspectos que ya han sido mencionados; en cuanto 
al desarrollo del software este trabajo no se realiza de manera colaborativa 
pues ya la herramienta es suministrada por la institución con características 
genéricas para todas las asignaturas, el desarrollo de los materiales no es en su 
totalidad por el docente porque también se recurre a material ya existente en 
internet, pero es el docente quien realiza la selección del mismo. No existe un 
manual de usuario para el estudiante, pero se hace una capacitación corta y 
se les suministra correos de soporte donde personal de informática les puede 
solucionar problemas e inquietudes. Las actividades que corresponde al trabajo 
independiente de los estudiantes es desarrollada por el docente basado en lo 
visto en la fase presencial y por último es publicado en Moodle codificado de 
tal forma que solo los estudiantes de dicha clase puedan acceder al material 
haciendo una solicitud de matrícula y el contenido estará disponible durante 
todo el semestre a excepción de algunas actividades que son programadas 
para un vencimiento en fecha determinada.

Implementación

Ya existe publicación de los contenidos por parte de los docentes para lo 
cual se realiza una capacitación a los mismos y se determina la persona que 
hará el soporte técnico, la administración de la plataforma y el mantenimiento, 
además se programa una revisión periódica por parte de las decanaturas del 
contenido de manera supervisiva y no pedagógica, ni instructiva.

 

Evaluación

No se realiza evaluación específica de ninguno de los cuatro niveles, el análisis 
del curso virtual es somero y se limita a su utilización o aprovechamiento por 
parte del docente. Esa evaluación la realizan los alumnos y aunque la institución 
realiza una revisión del cumplimiento del manejo de la herramienta, no se 
podría considerar como una evaluación propiamente dicha si no como una 
supervisión de tareas funcionales o laborales.
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4C/ID

Como se determinó en el trabajo anterior sobre modelos tecno-
pedagógicos, la política y la misión estipulada, lleva a pensar en la búsqueda 
de conocimiento significativo en todas las asignaturas impartidas u ofrecidas 
por la Corporación Universitaria Americana, y aunque el ideal es basarse 
en el learning by doing, ciertos limitantes de tiempo y personal encasillan el 
aprendizaje a un aprendizaje logrado por repetición y memorización, pero sin 
llegar a la automatización de reglas, donde las habilidades adquiridas distan 
de la práctica y el estudiante tiene poca injerencia en la elaboración de la 
información.

 

Componentes de las teorías didácticas y de aprendizaje presentes en el 
curso de estadística descriptiva por LMS Moodle

ASSURE 

Los prerrequisitos para el curso, dependen obviamente de los establecidos 
por la institución en su malla curricular donde establece que para poder 
realizar una asignatura como esta que corresponde al tercer nivel, se ha debido 
cursar anteriormente Fundamentos de Algebra y Calculo, para tener una base 
firme matemática para los requerimientos de la asignatura, es de aclarar que 
en ningún momento se tienen prerrequisitos de tipo tecnológico, como lo son 
los conocimientos básicos de informática y sistemas

 

Teorías descriptivas 

El modelo instruccional del curso evaluado no presenta una 
contextualización de la manera en que los estudiantes caracterizados podrían 
aprender, si no que se limita a la acumulación de conocimiento y al aprendizaje 
por el método conductista de la repetición y memorización.

 

Teorías Prescriptivas 

El curso de estadística descriptiva de Coruniamericana, tiene un alto 
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componente prescriptivo porque los objetivos del curso son en gran medida 
claros y las instrucciones de formación ya están predeterminadas.

Aprendizaje como adquisición de conocimiento 

El segundo enfoque de la teoría de Mayer, se ajusta a la manera en que se 
lleva a cabo el proceso de aprendizaje del curso estadístico, donde el profesor 
provee la información el estudiante la recibe pasivamente, mediante lecturas, 
ejercicios y algunas herramientas web como videos y presentaciones.

Teoría del esquema 

Por la característica de b-learning es decir como complemento a la 
educación tradicional en el aula de clase física, el curso estudiado tiene un 
gran componente de esta teoría pues es un apoyo a la labor presencial tanto 
del docente como del estudiante.

 

Teoría de la asimilación 

Si bien no podríamos enmarcar de manera objetiva dentro de esta teoría 
el proceso que desarrolla el curso de referencia, si podemos decir que la 
pretensión inicial del apoyo virtual es precisamente lograr dar al estudiante 
herramientas que le faciliten la asimilación de nuevos contenidos basado en 
los preexistentes o adquiridos de manera presencial.

Aprendizaje social cognitivo 

Si bien el entorno social es un poco resistivo a la tecnología porque la mayoría 
de los estudiantes, aunque en su desempeño laboral requieren el uso de TIC, 
es esa misma labor la que se vuelve un limitante de tiempo de dedicación para 
actividades adicionales a las estipuladas de manera presencial, pero el docente 
trata de ser no solo un facilitador y un orientador si no también un motivador.
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Constructivismo

Como se expuso en el trabajo anterior, el modelo pedagógico pregona en 
todos sus apartes la construcción colectiva del conocimiento para llegar a la 
construcción individual, pero es un mero formalismo burocrático porque la 
realidad es que la didáctica es totalmente instruccional.

Resultados de aprendizaje y condiciones de aprendizaje de Gagné

En lo que respecta a Gagné, son claros los resultados de aprendizaje para 
nuestro trabajo en específico, pues es el objetivo de la instrucción del caso 
obtener habilidades intelectuales, información verbal y estrategias cognitivas.

Evaluación de los indicadores de calidad
Indicadores de calidad
Introducción del curso muestra claramente:
a) Descripción del curso: Si
b) Objetivos del curso, que son claros y perceptibles: Si
c) Requisitos (técnicos, académicos, personales, de tiempo, otros): Si
d) Políticas y procedimientos: Si
e) Modos de comunicación: Si
f) Calendario: Si
g) Tareas: Si

Los módulos de formación son claros y de dimensiones adecuadas
a) Los módulos son unidades lógicas que incluyen: objetivos, contenido
  de la materia, actividades, interacción y evaluación. (formativa y/o 
 sumativa): Si
b) Instrucciones claras y suficientes: Si
c) El estilo de redacción es adecuado para el público: Si
d) Las gráficas utilizadas son interesantes, aclaran conceptos o muestran
 procesos: Si
 Se fomenta y/o se requiere interactividad de tres tipos (alumno 
 formador, alumno-contenido, alumno-alumno).
a) Canales de comunicación específicos: Si
b) Funciones programadas automatizadas: Si
c) Planteamiento de preguntas y debate adecuados: Si
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d) Actividades de colaboración: No
 Los recursos están disponibles para todos los alumnos
a) Recursos didácticos: contenido basado en web, recursos de 
 biblioteca: Si
b) Servicios de asistencia al alumno: No
c) Asistencia técnica: No
 
Las actividades deberían
a) Requerir la interacción cognitiva con el contenido: Si
b) Estar relacionadas estrechamente con los objetivos/resultados: Si
c) Ser variadas: Si
d) Ser adecuadas al medio: Si 
e) Incluir en la medida de lo posible, auténticas aplicaciones de campo
 sobre habilidades y conocimiento: No
f) Ser colaborativos cuando sea posible: No
g) Incluir debates determinados y centrados: No
h) Implicar procesamientos cognitivos superiores: análisis, síntesis y 
 evaluación: No
 La evaluación
a) Esta directamente ligada a los objetivos /resultados: Si
b) Es adecuada al medio: Si
c) Es adecuada en seguridad: No
d) Está dirigida a las habilidades cognitivas de nivel superior: No
 La interfaz Web
a) Es de fácil navegación: Si
b) No distrae del contenido: No
c) Fomenta el aprendizaje: Si
d) Es accesible a todos los alumnos, cumple con estándares aceptables 
 de accesibilidad a la información: Si

Conclusiones

•	 La ruptura del paradigma suele ser el factor más importante en 
entidades con una trayectoria de pocas fluctuaciones.

•	 El e-learning abre la posibilidad de globalizar el más coloquial y 
provincial aprendizaje.

•	 La inclusión de gestores profesionales es fundamental, mínimamente 
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como asesores o consultores del proyecto.
•	 La capacitación y motivación del personal docente es el pilar del éxito 

en un proyecto e-learning.
•	 La elección de recursos tecnológicos adecuados, la experiencia de 

utilizar herramientas innovadoras, pero con periodos de prueba muy 
cortos pueden ser costosas a la postre.

•	 En Colombia hay mucho por hacer en investigación social de los 
impactos tecnológicos y de los nuevos paradigmas educativos.

•	 Es nuestro compromiso como pioneros de esta transformación 
educativa, su divulgación, desarrollo y estimulo.

•	 La inclusión educativa en materia de e-learning requiere de un proceso 
arduo de gobierno y compromiso social.

•	 Los agentes de cambio tienen la oportunidad de potencializar su 
impacto a través de las redes y del e-learning.

•	 El e-learning como herramienta puede ser usada para construir o 
deconstruir.

•	 La cuadricula de los paradigmas tecno pedagógicos es una herramienta 
muy amigable para lograr la evaluación de cursos on line, permite 
identificar con rapidez el cuadrante al que pertenecen los diferentes 
eventos pedagógicos y didácticos de un proceso de aprendizaje.

•	 Se confirma la característica instructiva de las plataformas de gestión 
del aprendizaje como moodle, y en universidades donde los elementos 
virtuales son apoyo a la educación presencial (b-learning) es aún más 
marcado el enfoque en el profesor del proceso y de los contenidos.

•	 La plataforma moodle por ser genérica no permite un diseño específico 
por asignatura o disciplina de estudio.

•	 Las pretensiones metodológicas de las instituciones en cuanto a sus 
proyectos y modelos pedagógicos muchas veces no concuerdan con las 
herramientas adquiridas por estas para el desarrollo de sus actividades 
de aprendizaje.

•	 Realizar una evaluación tecno pedagógica de una asignatura permite 
visualizar y prever el comportamiento del resto de asignaturas 
o contenidos impartidos a través de herramientas de gestión del 
aprendizaje LSM.

•	 Al realizar la evaluación de los indicadores de calidad es perceptible 
que el curso cumple con los requerimientos básicos instruccionales, 
pero carece de profundidad pues no permite la obtención o el logro 
de un conocimiento significativo superior, causado también por la 
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falta de participación del estudiantado en su educación y en el diseño 
del programa. La asistencia al estudiante por parte de la institución 
es mínima, aunque esta posee una buena cantidad de salas de 
computadores al servicio de la comunidad universitaria, pero es bien 
conocida la limitación de tiempo del 95% de estudiantes trabajadores, 
ahora bien la evaluación de calidad centra el ítem de evaluación en 
referencia a la manera en que se sondean las competencias esperadas en 
el estudiante, pero no evalúa la manera en que se realiza la evaluación 
del curso y su retroalimentación gracias a esta, aunque parezca 
redundante es necesario dejar en claro que en este caso la evaluación 
del componente web del curso, no se realiza de manera adecuada, pues 
no produce resultados que contribuyan al rediseño. Si se trata de un 
capítulo de libro resultado de investigación, este apartado debe contener 
aspectos sobre la metodología utilizada, es decir, información sobre el 
diseño metodológico de la investigación, cómo se efectuó el estudio, 
procedimientos o métodos utilizados, herramientas, participantes y el 
alcance del trabajo. 
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 Monopolio económico del petróleo y su afecto en el 
desarrollo de energías limpias
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Resumen

En la actualidad la tierra ha presentado cambios en el calentamiento global, 
una gran parte ha sido influenciada por los malos procedimientos de la ex-
tracción del crudo, como solución se han celebrado cumbres para implemen-
tar alternativas para la reducción de la contaminación; una de las alternativas 
ha sido las energías limpias como un gran sustituto del petróleo con grandes 
ventajas por la utilización de los recursos naturales implementándose en paí-
ses como China, EEUU, Chile y Brasil, desarrollos que tiene unos porcentajes 
muy bajos sin embargo ha cogido mucha fuerza.

El desarrollo del trabajo da como parte informativa el monopolio eco-
nómico que ejerce el petróleo sobre el desarrollo de energías limpias a ni-
vel mundial, dando a conocer la historia del petróleo además de sus usos, así 
mismo las consecuencias que se han presentado entre los países productores 
y países con mayores influencias económicas, lo cual llevo a generar un mono-
polio económico entre las primeras siete (7) empresas denominadas “Las siete 
hermanas”, en efecto eran encargadas del comercio también del control de los 
precios en el mercado, por esta razón fue creada el 14 de septiembre de 1960 
la Organización de Países Exportadores de Petrolero “ OPEP” conformada 
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por Irán, Iraq, Kuwai, Arabias Saudita y Venezuela, seguidamente se exponen 
unas de las alternativas que ha venido implementando como fuentes de ener-
gía para la ayuda del medio ambiente como lo son las energías renovables con-
formadas por gran parte por la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz 
entre otras variedades. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, energías renovables, monopolio, poder 
económico.

Economic monopoly of oil and its affection in the 
development of clean energies

Abstract

At present, the earth has presented changes in global warming, a large part 
has been influenced by the poor procedures of oil extraction, as a solution that 
has been held. One of the alternatives has been a good relationship. A great 
substitute. A big advantage. A great quantity.

The development of the work of the informative part the economic 
monopoly that exerts the petroleum on the development of the clean relations 
at world-wide level, the information on the petroleum, the use of the same, 
the same answers that have appeared between the countries and influences 
economic, which led to generate an economic monopoly among the first 
seven (7) companies called “The Seven Sisters”, in fact, were also responsible 
for controlling prices in the market, for this reason. On September 14, 1960, 
the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, made up 
of Iran, Iraq, Kuwai, Arabias Saudita and Venezuela, will present some 
of the alternatives that it has been implementing as sources of energy for 
environmental aid. as are the renewable energies conformed for the most part 
by solar, wind, geothermal, mareomot riz among other varieties.

Key words: Sustainable development, Renewable energies, Monopoly, Econo-
mic power.
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Introducción

Para dar respuesta al objetivo principal sobre el monopolio económico del 
petróleo en el ámbito mundial y cómo afecta el desarrollo de energías limpias, 
se investigó sobre la historia de cómo el mundo se volvió dependiente del po-
der económico que tiene el petróleo, y como resultado se obtuvo información 
sobre los avances en la industrialización, ocasionando que el mundo se volve-
ría dependiente de él; dado a ser el insumo de mayor importancia para la evo-
lución del hombre por inventos como los aviones, automóviles, el plásticos, 
textiles, insecticidas, entre otras variedades de uso; seguido de este objetivo 
encontraran la viabilidad de las energías renovables para suplir la necesidad 
del petróleo, como resultado se muestra la participación de los países en la 
implementación de energías limpias de acuerdo a su capacidad de recursos, 
todo con un objetivo de mitigar el cambio climático, además de otras ventajas 
en el ámbito social, económico y ambiental, la transición energética mundial 
continúa avanzando a un ritmo acelerado, gracias a la caída rápida de los pre-
cios, las mejoras tecnológicas y un entorno político cada vez más favorable.

Se observa claramente, que en los próximos años el aumento de proyectos 
de energías renovables seguirán aumentando en todos los países del mundo; 
sin embargo tanto el crecimiento como el desarrollo de las energías renova-
bles ha sido muy poco, con un porcentaje muy bajo para competir suplir la 
necesidad del petróleo finalmente se abarcara el último tema que es describir 
cómo afectan las potencias petroleras el avance de las energías renovables, 
mostrando la capacidad que tienen de producir, el cual está por encima de las 
energías renovables.

De acuerdo con Oviedo, Badii, Guillen & Lugo (2015, p.119), los registros 
sobre el descubrimiento del petróleo en la antigüedad son difíciles de obtener, 
pero registros muestran que en Europa y Asia, el petróleo ha sido objeto de 
valor comercial por varios siglo, es evidente que el petróleo siempre ha sido 
conocido probablemente, por más de 4,000 mil años, con base en sus investi-
gaciones obtienen que Herodoto, el famoso historiador griego, 500 años antes 
del Cristo, habló de los pozos de petróleo de Zante, una isla griega en el mar 
jónico. Los chinos también extrajeron petróleo por medio de herramientas 
hechas de bambú, principalmente para iluminar.
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Actualmente existen grandes y reconocidas compañías que se dedican a la 
extracción, transformación y distribución del petróleo a nivel mundial, aun-
que es un mercado monopolizado e influido por pocas compañías en su ma-
yoría pertenecientes a un mismo grupo de accionistas; A continuación, men-
cionaremos las principales y más sobredientes compañías petroleras líderes a 
nivel mundial.

Standard Oil Company de Ohio (1870), fue la primera compañía petrole-
ra adicionalmente la más importante creada en estados Unidos hasta el año 
1911; fundada y administrada por la familia Rockefeller. Con el objetivo de 
comprar las refinerías de los competidores, adquirir oleoductos, negociar ta-
rifas de transporte baratas con los ferrocarriles y las navieras, se convertiría 
en un gigante con dominio de toda la cadena de hidrocarburos creando un 
monopolio con el control del 88% del petróleo refinado en Estados Unidos. 
Standard Oil continuaría comprando compañías a nivel nacional, y a través 
del mundo, fijando precios y empezando guerras de precios, donde usarían su 
inmenso poder para vender más barato y hacer que otras compañías quebra-
ran, eventualmente se crearía el Standard Oil Trust (fideicomiso), que conten-
dría todas las demás compañías de Standard (Oviedo, Badii, Guillen & Lugo, 
2015, págs. 121-122).

Seguido del monopolio creado por la compañía Standard Oil , se consti-
tuyó “Las siete hermanas” es un término creado en los 1950 por el empresa-
rio Enrico Mattei, entonces director de la empresa estatal petrolera italiana 
Eni, para describir a las 7 compañías de petróleo que formaron el cartel del 
Consorcio por Irán, y estas compañías pasarían a dominar la industria global 
del petróleo desde mediados de los 1940s hasta los 1970s; antes de la crisis 
petrolera de 1973, los miembros de las siete hermanas controlaban alrededor 
del 85% de las reservas mundiales de petróleo. El grupo estaba compuesto 
por Anglo-Persian Oil Company (ahora BP); Gulf Oil, Standard Oil of Cali-
fornia (ahora Chevron), Texaco (la cual se fusionaría después con Chevron); 
Royal Dutch Shell; Standard Oil of New Jersey (Esso/Exxon) y Standard Oil 
Company of New York (Socony, cotizando como Mobil ahora parte de Exxon 
Mobil).

El petróleo como factor de crecimiento de las economías mundiales y ge-
nerador de desarrollo, también ha sido el causante de grandes guerras y en-
frentamientos entre las diferentes economías que han buscado tener el control 
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y dominio por medio de este recurso, como es el caso de la guerra del Golfo 
en 1991 con la que los países occidentales, especialmente a Estados Unidos 
para desestabilizar a la OPEP, ejercer control sobre los precios del petróleo, y 
para crear una nueva correlación de fuerzas en favor de Estados Unidos en la 
zona, donde se encuentran las reservas petroleras más importantes del mun-
do. (Albright), Otro ejemplo es la guerra por los recursos vivida en África, 
como es el caso de la guerra en Angola (1975-2002), país en el que la muerte 
del líder guerrillero de UNITA, Jonas Savimbi, en febrero de 2002, precipitó 
la consecución de un acuerdo dos meses después, dejando un reguero de un 
millón de muertos y una décima parte de la población mutilada por las minas. 
Los casi treinta años de guerra experimentaron una feroz etapa final en el que 
el sustento del conflicto se fundamentó en la venta del petróleo, por parte del 
Gobierno de Dos Santos, y en el de los diamantes, por lo que respecta a UNI-
TA. (Martín, 2005).

La OPEP fue fundada en el marco de una Conferencia en Bagdad el 14 de 
septiembre de 1960 por cinco países exportadores: (Irán, Irak, Kuwait, Arabia 
Saudita y Venezuela) dando lugar a la creación de la primera asociación de 
países exportadores de materias primas. Su fundación fue producto de una 
tensa correlación de fuerzas entre las compañías petroleras multinacionales 
y los países productores. Las primeras acciones se remontan a la época de la 
segunda guerra mundial, cuando Venezuela logró en 1943 el primer acuerdo 
regido bajo el principio “fifty-fifty”, por medio del cual el país productor re-
cibiría además de la regalía petrolera, la mitad de las ganancias (es decir, de 
la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción) (Caro, 2001). 
La organización se amplió con siete miembros más: Argelia (Julio de 1969), 
Angola (Enero de 2007), Ecuador (entre 1973 a 1993, y nuevamente a partir 
de 12 Noviembre de 2007), Nigeria (Julio de 1971), Emiratos Árabes Uni-
dos (Noviembre de 1967), Libia (Diciembre de 1962) y Qatar (Diciembre de 
1961). (Torres, 2015).

El uso del petróleo está constituido principalmente por el uso energético 
que explica la mayor parte del consumo de crudo, del cual transporte y ge-
neración de energía son los más grandes. Dentro del uso global de la energía 
primaria, la porción del crudo es la más importante, con 36%, seguida por el 
carbón con 24%, y el gas natural, con 21. El resto corresponde a diversos com-
bustibles no fósiles, como hidrocombustibles, biocombustibles y otras fuentes 
de energía renovable.
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Los usos no energéticos del petróleo son principalmente como materia 
prima para plásticos, fibras sintéticas y caucho, y representan menos de 10% 
de su empleo. (Arenas & Pineda, 2017). La Administración de Información 
Energética de EU considera que el transporte representa 56% del consumo 
global de crudo, en tanto a la industria (incluso manufacturas, agricultura, 
minería y construcción) le corresponde 33%. El uso doméstico representa casi 
7%, y los usos comerciales son 4% del balance. Con excepción del transporte, 
dominado de manera casi universal por los derivados del petróleo, las combi-
naciones en el uso energético varían mucho de país a país.

Desarrollo de la temática

Se ha realizado la presente investigación para actualizar los conocimientos 
y a la vez servirá como referencia a estudiantes y profesionales del sector 
eléctrico que necesitan información sobre la incidencia que posiblemente 
ha generado el petróleo en los avances de la energía limpia. Para el medio 
ambiente es importante por un tema que ha venido cogiendo fuerza como 
lo es el calentamiento global que está perjudicando la tierra como a los seres 
vivos que la habitamos, siendo la extracción del petróleo y sus derivados un 
gran detonador de esta problemática; en búsqueda de una solución se han 
implementado medidas en la reducción de gases en la atmosfera. Una posible 
alternativa es la elaboración de plantas de energías limpias que se han venido 
implementando en países como: “Chile, Kenia, Brasil, Taiwán y Egipto siendo 
los cinco países líderes en energía renovable”.  (Redacción Espectador, 2016). 

Es una oportunidad para el entorno por la creación de nuevas empresas 
formando alianzas estratégicas para el desarrollo de investigaciones, seguidos 
de proyectos sobre el tipo de energías limpia de acuerdo a su capacidad de 
producción en cada país; esta aseveración la realizamos de manera hipotética 
por el hecho de ser solo una posibilidad de generación.

Para obtener los resultados se utilizo la investigación descriptiva, utilizando 
criterios de búsqueda de consulta sobre temas del “Petróleo” además de las 
“Energías renovables” en fuentes creadas con anterioridad, para obtener 
los resultados de la investigación se inició secuencialmente con la selección 
y delimitación del tema y los puntos a realizar, seguido del acopio de la 
información que sirvió para el desarrollo de la investigación, luego se organizó 
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los datos por temas de referencia para tener más claridad al momento de 
necesitarlos, se procede a analizar los documentos y sintetizar la información 
más importante con el fin de responder a los objetivos propuestos. Los temas 
de consulta fueron historia, usos, dependencia, además del poder económico, 
del petróleo finalmente se consultó sobre alternativas de fuentes de energía 
renovable que suplan la energía fósil en el mundo; utilizando fuentes de 
información primarias de forma impresa y electrónicas por ejemplo libros, 
revistas, periódicos, tesis, monografía adicional otros documentos extraídos 
de google académico con fines de investigación.

 
La energía está constituida por dos formas; la energía renovable creada 

en un flujo continuo y se disipan a través de ciclos naturales que se estima 
son inagotables, ya que su regeneración es incesante, como el sol y el viento; 
La energía no renovable se almacena de forma subterránea o terrestre por 
millones de años, tienen la característica de ser un recurso finito (Oviedo, 
2015).

Tabla 1. 
Fuentes de energías renovables.

Tipo de energía Procedencia
Energía Eólica El viento
Energía geotérmica El calor del interior de la tierra
Energía hidráulica El agua
Energía mareomotriz El mar
Energía solar térmica El sol
Energía fotovoltaica El sol
Energía Proveniente de la biomasa Materia agrícolas diversas
Energía de gradiente térmico oceánico El mar
Otras energías Origen diverso

Fuente: Viloria, 2008, pág. 6
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Tabla 2.
Fuentes de energías no renovables.

Tipo de energía Procedencia
Carbon Minas
Gas natural Pozos
Otros gases Obtención diversa
Petróleo y sus derivados Pozos
Madera leña Naturaleza
Nuclear Mineral

Fuente: Viloria, 2008, pág. 7.

La energía solar es obtenida mediante colectores térmicos o paneles solares 
(Saldías & Ulloa, 2008) .Asia continuó dominando la expansión de la capaci-
dad solar global en el año 2017, con un aumento de 72 GW. Tres países repre-
sentaron la mayor parte de este crecimiento, con aumentos de 53 GW (+ 68%) 
en China, 9,6 GW (+ 100%) en India y 7 GW (+ 17%) en Japón. Solo China 
representó más de la mitad de toda la nueva capacidad solar instalada en 2017. 
Otros países que instalaron más de 1 GW de energía solar en 2017 fueron: EE. 
UU. (8,2 GW); Turquía (2.6 GW); Alemania (1.7 GW); Australia (1.2 GW); 
Corea del Sur (1.1 GW); y Brasil (1 GW). ((IRENA), 2018, p. 10)
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Figura 1. Productores de electricidad FV solar. 
Fuente: International Energy Agency, 2017, pág. 26

La energía eólica se obtiene a partir del aprovechamiento de la energía ci-
nética del viento para mover sistemas electromecánicos en el caso de genera-
ción de energía eléctrica    (Saldías & Ulloa, 2008) tres cuartas partes de la nue-
va capacidad de energía eólica se instaló en cinco países: China (15 GW); EE. 
UU. (6 GW); Alemania (6 GW); Reino Unido (4 GW); e India (4 GW). Brasil 
y Francia también instalaron más de 1 GW. ((IRENA), 2018, p. 8)

Figura 2. Productores de electricidad eólica. 
Fuente: International Energy Agency, 2017, p. 24
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Figura 3. Productores, exportadores e importadores netos de petróleo crudo. 
Fuente: International Energy Agency, 2017, p.14

Para nadie es desconocida la inseparable y poderosa relación que ha 
existido y aún existe entre el petróleo y el comportamiento de la economía 
de cualquier país; la evidencia empírica permite afirmar que la oferta y 
los precios del petróleo se han constituido en los principales factores que 
determinan situaciones de estabilidad, inflación, recesión o prosperidad en la 
economía mundial (Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2008).
 

Las principales petroleras en el mundo con la mayor capacidad de produc-
ción son: 

Saudi Aramco de Arabia Saudita con 10 millones de barriles diarios, Rusa 
Gazprom con 8.38 millones de barriles diarios, National Iranian Oil 7.65 mi-
llones de barriles diarios, Exxon – Mobil 8.00 millones de barriles diarios y 
Rosneft 5.75 millones de barriles diarios. (Redacción BBC Mundo, 2017).

Las políticas aplicadas en la economía en desarrollo de un sistema energé-
tico totalmente modernizado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, 
durante la conferencia en Paris convención Marco de la Naciones Unidas, 195 
países acordaron limitar el calentamiento global. 
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La capacidad instalada de energía renovable en 2015 fue de 503.8 GW. Las 
regiones con mayor participación de energías renovables son: 

Asia con el 39.7% y Europa con el 25.1% del total del mundo y la región con 
menor participación es Centroamérica y el Caribe con 06.6%. (Secretaria de 
Energía [SENER], 2016). 

 
Las energías renovables han tenido un importante crecimiento en el mun-

do debido a la dramática disminución en los precios de los combustibles y 
particularmente por la integración que se ha dado entre países para estimular 
y desarrollar las energías limpias las cuales prometen tener un crecimiento in-
calculable, ahorro en costos de producción, disminución en los gases de efecto 
invernadero lo cual genera una mitigación en el cambio climático, y otras ven-
tajas más en el ámbito social, económico y medio ambiental (Perdomo, 2016). 
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), en su informe de 
estadísticas anuales del año 2017, se muestra un decrecimiento en la oferta 
mundial del petróleo del 46.2% al 31.7%, dando como resultado un aumento 
progresivo de suministro de otras alternativas de energía como lo es la energía 
solar, eólica, y del mar; como lo mostramos en la figura 4:

Figura 4. Suministro total de energía primaria mundial (TPE) por combustible. 
Fuente: International Energy Agency, 2018, p. 6.
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En los países industriales la industria utiliza entre la cuarta parte y un ter-
cio del total de energía consumido en el país. En los últimos años se ha notado 
un notable avance en la reducción del consumo de energía por parte de las 
industrias. Las empresas se han dado cuenta de que una de las maneras más 
eficaces de reducir costos y mejorar los beneficios es usar eficientemente la 
energía (Oviedo, 2015, p. 16).

Las cifras anuales de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), basadas en 
su base de datos líder mundial de proyectos y acuerdos, muestran que la in-
versión global en energías renovables y tecnologías inteligentes para la energía 
alcanzó $ 333.5 mil millones el año pasado, un 3% más de $ 324.6 mil millones 
revisados   en 2016, y solo un 7% menos que la cifra récord de $ 360.3 mil mi-
llones, alcanzada en 2015. (Henze & Thomas, 2018, pág. 3)

Figura 5. Consumo final total por sector: electricidad. 
Fuente: International Energy Agency, 2017, p. 41.
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Figura 6. Capacidad total de generación de energía renovable. 
Fuente: IRENA, 2018, p. 1

A fines de 2017, la capacidad global de generación renovable aumentó en 
167 GW y alcanzó los 2.179 GW en todo el mundo. Esto representa un creci-
miento anual de alrededor del 8,3%, el promedio de siete años consecutivos, 
según los nuevos datos publicados por la Agencia Internacional de Energía 
Renovable. ((IRENA), 2018, pp. 2-3). Estos últimos datos confirman que la 
transición energética mundial continúa avanzando a un ritmo acelerado, gra-
cias a la caída rápida de los precios, las mejoras tecnológicas y un entorno 
político cada vez más favorable”, dijo el Director General de IRENA, Adnan Z. 
Amin. “La energía renovable es ahora la solución para los países que buscan 
apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo, al igual que para 
aquellos que buscan limitar las emisiones de carbono, ampliar el acceso a la 
energía, reducir la contaminación del aire y mejorar la seguridad energética”.

Conclusiones 

Desde sus inicios el petróleo se convirtió en el mineral más codiciado por 
las grandes potencias, llevándolas a desatar guerras por su dominio, creando 
un gran monopolio de las principales empresas petroleras de Europa y Esta-
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dos Unidos a tomar decisiones importantes como ser grandes importadores 
para el cuidado y preservación de sus reservas, e ingresos extras por las tasas 
impositivas que se cobraban a sus consumidores. 

El uso de las energías renovables es un avance importante para la reducción 
del calentamiento global, anteriormente sus costos eran muy elevados, casi 
imposibles de realizar; pero en la actualidad se ha reducido sus costos de pro-
ducción generando mayor rentabilidad y ganancias a las empresas; así como al 
crecimiento económico de los países que la han implementado. 

La energía renovable se ha venido convirtiendo en el gran sustituto del 
petróleo, pero su inclusión no ha sido tan fuerte para que el mundo siga sien-
do dependiente de este mineral fósil; sin embargo, es posible hacer cambios 
en nivel energético que contribuyan con el aumento de productividad en las 
organizaciones; al mismo modo disminuir os impactos que conlleva utilizar 
energías no renovables.
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Resumen

Este escrito tiene como objetivo realizar una revisión de literatura de las 
bases de datos Web of Sciences y Scopus acerca de la innovación social, que 
sirva para futuras investigaciones aplicadas a esta temática, para fortalecer la 
participación ciudadana y el empoderamiento de los ciudadanos en diferen-
tes territorios. La metodología que se propone desde el enfoque cualitativo 
con una técnica narrativa, donde se presentan los resultados de la búsqueda 
y como los acoplamientos bibliográficos tienen una pertinencia para funda-
mentar las problemáticas sociales y que sean el principio para hacer las re-
flexiones de los diferentes actores que están directamente relacionados con la 
innovación social. 
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Social innovation and its impact: a look from the Web of 
Sciences and Scopus databases 

Abstract

The purpose of this text is to conduct a literature review of the Sciences 
and Scopus Web databases on social innovation, which will serve for future 
research applied to this topic, to strengthen citizen participation and the em-
powerment of citizens in the different countries The methodology proposed 
for the qualitative approach with a narrative technique, where the results of 
the search are presented and how the bibliographic links have relevance for 
social problems and which are the principle to make the reflections of the 
different actors that are Related to social innovation.

Key words: social innovation, citizen innovation, impact, databases.

Introducción

El Banco Interamericano de Desarrollo (2015), en su libro Panorama ac-
tual de la innovación social en Colombia, resalta que la innovación social ha 
sido de suma importancia en los periodos 2004 – 2007 y 2008 – 2011 y este 
postulado se evidencia en Latinoamérica, debido a que se encuentra inmer-
so en los planes gubernamentales de desarrollo como iniciativas del sector 
privado. Tanto en el sector público como privado se planteó a la innovación 
social como un elemento clave para buscar y desarrollar soluciones novedosas 
que efrentan los países, como la reducción de la pobreza y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población. Desde el 2007, se ha incluido en la 
agenda nacional la innovación social y es desde 2010 que hace parte del Plan 
Nacional de Desarrollo, lo que ha causado el interés de varias organizaciones 
internacionales como Acumen Fund, Sistema B y Socialab, que llegan con el 
propósito de desarrollar proyectos de innovación y/o emprendimiento social 
que ha permitido su consolidación en la agenda pública. Algunas institucio-
nes comprenden la Innovación social como un quehacer más cercano a lo 
científico y tecnológico; otras a procesos de impacto social; otros la identi-
fican exclusivamente con la superación de la pobreza extrema; otras la en-
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tienden como procesos de sostenibilidad, de participación, de co-creación, y, 
finalmente, otras la abordan como procesos de aprendizaje y/o de gestión del 
conocimiento. Para dar claridad al respcecto, se reasliza este escrito cuyo ob-
jetivo es relacionar los artículos de las bases de datos ISI y SCOPUS, detallan-
do el tema y la importancia de la innovación social en cada paper analizado, 
identificando las bases conceptuales de innovación social.

 

Fundamento Teórico

Para Van der Have y Rubalcaba (2016) el concepto de innovación social lo 
presentan como un concepto emergente y la creación de una base que ayuda a 
mejorar el proceso de construcción de la teoría, conectando las brechas entre 
las diversas corrientes para el entendimiento profundo de la innovación social 
y creando un marco organizado común, para identificar aspectos centrales. 
Esto es importante para los nuevos campos de investigación que surgen de 
diferentes ámbitos (Torraco, 2005) y habilita las condiciones previas para la 
integración del campo de la innovación social definido por Fagerberg et al. 
(2012) y cómo el concepto puede contribuir al desarrollo permanente de en-
foques más holísticos y no tecnológicos, dentro de los estudios de innovación 
que se necesitan a la luz del tema de estudio.

Van der Have y Rubalcaba (2016) afirman que el discurso científico sobre 
innovación social ha tenido últimamente un énfasis en definiciones concep-
tuales, reflejando la falta de integración de la literatura y la ambigüedad que 
rodea el alcance y su significado, y mencionan los antecedentes de los proge-
nitores del campo desde dos disciplinas: la economía con Joseph Schumpeter 
(1909) y la sociología con William Ogburn (1964) y se puede contemplar en 
la figura 1. 

Como se evidencia en la figura 2, la discusión conceptual y las definiciones 
recientes de Neumeier (2012), Moulaert et al. (2013) y Cajaiba-Santana (2014) 
la visión histórica agregada y el enfoque conceptual, se centran en las prácticas 
sociales y en la forma en que se combinan. Este enfoque considera la innova-
ción social más como un nuevo paradigma de la innovación, en lugar de una 
categoría separada de innovación, como, por ejemplo, la distinción de Taylor 
(1970) entre innovación social e innovación tecnológica, y Ogburn y Duncan 
(1964) sobre la complementariedad entre invenciones técnicas e invenciones 
sociales.
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Figura 1. Corriente economicista y sociológica de la innovación social
Fuente: elaboración propia, adaptada de Van der Have y Rubalcaba (2016).

Figura 2. Acoplamiento bibliográfico (detección de comunidades)
Fuente: elaboración propia, adaptada de Van der Have y Rubalcaba (2016)
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Van der Have y Rubalcaba (2016) lograron establecer las relaciones entre 
clúster y el análisis de redes y descripciones de las subcomunidades intelectua-
les en investigación e innovación social, e ilustraron cómo cuatro comunidades 
académicas están conectadas a través de acoplamiento bibliográfico y 
encontraron la conexión inter-clúster más fuerte entre los desafíos sociales y 
el desarrollo local.

La revisión de definiciones por Moulaert et al. (2005), Paul y Ville (2009) 
y Dawson y Daniel (2010), así como un informe de The Young Foundation 
(2012), acerca de la aplicación de la innovación social como un concepto de 
los científicos sociales ha sido diversa, lo que ha dejado que algunos críticos 
cuestionen la validez del concepto de innovación social en conjunto (Paul y 
Ville, 2009). Esto impone una posible limitación al desarrollo de la innova-
ción social como campo de investigación; por lo tanto, es importante analizar 
sistemáticamente la literatura para una posible estructura intelectual en el dis-
curso de la misma.

Para Jaillier Castrillón et al. (2017, p. 43), la innovación social se refiere a 
“nuevas prácticas y formas de cooperación y organización social, es decir, la 
innovación social implica ir más allá de las modificaciones en las estructuras 
sociales que antes se relacionaban con el cambio social”.  

Metodología

El enfoque metodológico es cualitativo a través de una revisión de litera-
tura de tipo narrativo, la cual se realiza consultando las bases de datos Web of 
Sciences y Scopus con una estrategia de búsqueda diseñada para obtener los 
mejores artículos de innovación social con relación a temas de participación, 
ciudadanos y empresas sociales. Se seleccionaron 69 documentos a los cuales 
se les resaltó la temática, el factor de impacto entre otros elementos relevantes 
para futuras investigaciones en el tema.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la revisión de la literatura de 
las bases de datos Web o Sciences y Scopus, logrando puntualizar la informa-
ción y el impacto de 69 publicaciones, así:
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Conclusiones

Se puede concluir que, en términos conceptuales, la innovación social es 
complementaria e interdependiente, toda vez que hace parte de diferentes co-
rrientes como la economicista, la sociológica y mixta, y su estudio se hace ne-
cesario como una evaluación pragmática y para realizar un modelo de inter-
vención social validado, con métricas claras y que sea replicable en diferentes 
contextos.

Se evidencia como los conceptos de innovación social vienen cambiando 
según las corrientes y épocas, y es por esta razón que es importante mantener 
un acoplamineto bibliográfico actualizado por cada una de las temáticas que 
los actores de los ecosistemas de innovación deseen trabajar en beneficio de 
las comunidades.

La literatura en innovación social es amplia; sin embargo, es importante 
diferenciarla del concepto de empresarismo social y establecer lineamientos y 
políticas que contribuyan al desarrollo local y empoderamiento de los ciuda-
danos, con herramientas participativas y con elementos claros y sencillos en la 
materia de estudio, para lograr mejores impactos sociales.
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Factores estratégicos de las empresas multilatinas 
de la cíudad de Medellín y su expansión 

en los mercados internacionales

Luis Fernando Quintero Arango1

Resumen

En este trabajo se describen los factores estratégicos que las empresas Mul-
tilatinas de la ciudad de Medellín implementaron para llegar a los mercados 
internacionales. El enfoque utilizado en esta investigación fue de carácter 
cualitativo, se utilizó como instrumento de recolección de información una 
entrevista semiestructurada con preguntas cerradas, luego se realizó la co-
dificación de la información para generar las categorías y sub categorías y su 
posterior análisis. Dentro de los resultados encontrados se evidenció, que las 
empresas Multilatinas de la ciudad de Medellín, tienen una visión de negocios 
a largo plazo y la aplicación de estrategias, tales como; expansión geográfica, 
fusiones y adquisiciones, fueron necesarias para lograr así, posicionarse en los 
mercados internacionales según su direccionamiento estratégico. Es relevan-
te, considerar qué, las empresas multilatinas realizaron su proceso organiza-
cional, de forma natural, iniciando como unidades productivas pequeñas y 
con gerentes visionarios que lograron a través de la aplicación y adaptación de 
estrategias empresariales obteniendo el calificativo de multilatinas. Se consi-
dera entonces, que las opciones de crecimiento empresarial se pueden lograr 
con trabajo en equipo, gerencias adaptadas a los cambios y estudiando las 
necesidades del mercado.

Palabras clave: estrategias, internacionalización, mercados, multilatinas.
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Strategic factors of the multilatinas companies of the city 
of Medellín and its expansion in the international markets

Abstract

This paper describes the strategic factors that Multilatinas companies in the 
city of Medellin implemented to reach international markets. The approach 
used in this research was of a qualitative nature, a semistructured interview 
with closed questions was used as a data collection instrument, then the in-
formation was codified to generate the categories and sub categories and their 
subsequent analysis. Among the results found it was evident that the Multila-
tinas companies of the city of Medellín have a long-term business vision and 
the application of strategies, such as; geographical expansion, mergers and 
acquisitions, were necessary to achieve this, position themselves in interna-
tional markets according to their strategic direction. It is relevant to consider 
what, the multilatinas companies carried out their organizational process, in 
a natural way, starting as small productive units and with visionary managers 
that achieved through the application and adaptation of business strategies 
obtaining the qualification of multilatinas. It is considered then, that the busi-
ness growth options can be achieved with teamwork, management adapted to 
the changes and studying the needs of the market.

Key words: strategies, internationalization, markets, multilatinas.

Introducción

Para Nova (2016) las organizaciones formales, en su proceso de crecimien-
to, evolución y permanencia en el mercado, dan cuenta que dentro de su en-
torno externo, factores no controlables por la empresa como el mercado, la 
competencia, lo político, social y económico, deben ser tenidos en cuenta al 
momento de la toma de decisiones, con el fin que las nuevas oportunidades de 
negocio, les permita atender los desafíos y retos que se requieren en mundo 
globalizado, dominado por grandes empresas (Multinacionales) que tienen 
productos y servicios, innovadores, competitivos y con altos rendimientos fi-
nancieros (Ochoa, Echeverry, Fernández, Quintero y Wilches, 2006).
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Es así como, desde las estrategias gerenciales; tales como, fusiones, adqui-
siciones, alianzas estratégicas y unidades estratégicas de negocio, las empresas 
logran consolidarse en los mercados nacionales e internacionales. Así mismo, 
el proceso empresarial se va consolidando y se crean empresas sólidas que 
según su crecimiento, apertura de negocios externos y diversificación de pro-
ductos, soportados en procesos de innovación, van siendo reconocidas en el 
contexto nacional e internacional, para luego llegar a convertir en empresas 
que reciben el calificativo de Multilatinas (Nieto y Fernández, 2005).

El objetivo de este texto, es describir los factores estratégicos que han im-
plementado las empresas multilatinas de la cíudad de Medellín para llegar a 
los mercados internacionales y estar clasificadas dentro del grupo de las mul-
tilatinas. 

Las organizaciones actuales, según Botero (2014) deben de identificar los 
cambios que se presentan en los modelos económicos y en los mercados glo-
bales, lo anterior, hace que las empresas redefinan desde su planeación estra-
tégica, su actuación empresarial, determinen el crecimiento y permanencia 
de la organización en el mercado, buscando competir con las empresas que 
tienen una mirada integral de la forma de hacer negocios, tomando los cam-
bios externos, como oportunidades de negocio en los diferentes mercados en 
los cuales se pretenda competir.

Las economías emergentes como Colombia, dentro de su estructura em-
presarial, cuentan con organizaciones que sobresalen en el desarrollo econó-
mico y productivo del país; es así, como la cíudad de Medellín, se caracteriza 
por contar con empresas, que adquieren el calificativo de multilatinas, según 
Ricart (2009) las multilatinas, crean estrategias de expansión geográfica, uni-
dades estratégicas de negocio y procesos innovadores, para dar respuesta al 
mercado y los clientes. 

Igualmente, Calabrese & Costa (2015) contemplan que las multilatinas son 
la consecuencia de empresas, que desde su creación tuvieron una propuesta 
de cambio innovadora, aprovechando las oportunidades del mercado, ana-
lizando la competencia, observando la mejor forma de hacer negocios exi-
tosos y teniendo una visión de cambio constante.  Cuervo – Cazurra (2010) 
considera que, partiendo desde  la planeación estratégica, se define de forma 
correcta la orientación del negocio,  renovando las diferentes estrategias que 
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se deban implementar  y estudiando los cambios exógenos, tales como lo po-
lítico, social, económico, legal y tecnológico que dan cuenta de lo cambiante 
que son los mercados internacionales.

Para Delgadillo (2011) las empresas multilatinas, priorizan el concepto de 
la innovación, es decir, los cambios en los procesos, productos o servicios, 
que se pueden ofrecer al mercado, generan un impacto positivo al cliente,  lo-
grando así una ventaja competitiva, frente a sus otros pares,  esto les permite 
crear estrategias enfocadas a nichos de mercado específicos, una segmenta-
ción acorde a las necesidades de los clientes y buscar una oferta que cumpla 
con la demanda, que se visualice la promesa de venta que la empresa definió 
para el cliente.

Las multilatinas,  para Fonseca (2013) cuentan con características diferen-
ciadoras en sus estructuras organizacionales, esa así como logran consolidar 
la idea de negocio, a partir de su grupo de colaboradores empoderados de sus 
actividades laborales,  con responsabilidad que impliquen el relacionamiento 
con otras áreas, con el fin que los procesos emerjan y ajustados a las necesi-
dades del mercado, manejo de indicadores, área de investigación, desarrollo e 
innovación, este último factor como determinante para poder encontrar for-
mas de crear nuevos productos o servicios que les permita su consolidación 
en el mercado (Mora, Vera y Melgarejo, 2015).

De otro lado, Díaz (2017) expone que los diferentes acontecimientos, que 
se presentan en el mundo de los negocios, generan en las empresas multilati-
nas, cambios en su forma de observar hacia donde se dirigen los mercados y 
establecer estrategias, que tengan impactos considerables para sus organiza-
ciones. Una de las estrategias que las multilatinas aplica y que genera impacto 
directo en la llegada a los mercados extranjeros es la adquisición de compa-
ñías que se encuentren como líder en el mercado en otros países, esto les per-
mite consolidar la llegada a esos mercados en el cual no tienen conocimiento 
pleno de su comportamiento y les brinda la oportunidad de seguir con marcas 
posicionadas en el mercado, que tienen reputación y comparten los prime-
ros puestos como líderes en la industria en el cuál la empresa se desempeña 
(López y Ortega, 2016).

Las consideraciones anteriores, consolidan entonces, que las diversas estra-
tegias que cada empresa implementa, según sus necesidades, tenga un impac-
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to importante en su meta de negocio, crecimiento, posicionamiento  y conso-
lidación en el mercado en el sector económico en el cual participa (Landazury 
y Ferrer, 2016).

 
De otro lado, Gutiérrez y Concha (2014) se enfocan en el análisis que rea-

lizan las empresas multilatinas, en sus inversiones y en la participación en los 
mercados accionarios nacionales e internacionales, a partir de la participación 
en el mercado de la bolsa de valores, con el fin de obtener reconocimiento y 
recursos, para la financiación de sus inversiones, es una estrategia que se con-
sidera viable para poder fortalecer la organización. Igualmente, López (2010) 
explica que participar de un mercado accionario, con oferta pública de accio-
nes o bonos,  permite a las empresas continuar con su crecimiento natural, 
poder concretar llegar con su negocio a diferentes mercados, especialmente 
los que se ubican en América Latina, que por situaciones geográficas son el 
mercado natural, es el lugar donde primero las multilatinas se van posicio-
nando, lo anterior se presenta por la similitud y cercanía entre los países, y 
aspectos sociales, culturales y económicos muy idénticos, sin decir que todos 
los mercados son homogéneos.

De lo anterior, partimos, para que se identifique como las empresas mul-
tilatinas de la cíudad de Medellín, conformadas bajo la denominación de 
grupos empresariales, tales como; Grupo Orbis, Grupo Bancolombia, Grupo 
Sura, Grupo Nutresa, Grupo Corona, Grupo Familia, Grupo Argos, Grupo 
Empresas Públicas de Medellín y Grupo Éxito, han alcanzado en el contexto 
de los negocios internacionales, especialmente en América Latina, el califica-
tivo de multilatinas.

A continuación, se explica cómo se abordó el tema de la investigación des-
de lo metodológico. Desde las lógicas paradigmáticas, se determinó que a par-
tir de los principios ontológicos, epistemológicos, praxeológicos y metodoló-
gicos, el paradigma interpretativo fundamentara la investigación.  Luego, se 
determinó, que el diseño propuesto fuera no experimental descriptivo, ya que 
por la naturaleza de la investigación cualitativa no se manipulan variables, así 
mismo,  el instrumento de recolección de información que se utilizó fue una 
entrevista semiestructurada, con nueve preguntas que orientaban el dialogo 
entre los actores. El procesamiento de la información se realizó en el software 
para tratamiento de datos cualitativos Atlas TI versión 8.0.
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La pregunta de investigación propuesta fue: ¿Qué estrategias organizacio-
nales implementaron las empresas Multilatinas de la ciudad de Medellín para 
llegar a los mercados internacionales?

 
A partir de la pregunta de investigación, se integran elementos determi-

nantes para poder realizar la investigación, es decir, si dentro de las ciencias 
administrativas, existen objetos de estudio como lo es la organización y los 
recursos, adicional se soportan en disciplinan tales como,  la administración 
de empresas, los negocios internacionales, la economía y el mercadeo, ese piso 
epistemológico soportan las decisiones organizacionales, es entonces, el aná-
lisis, del porque un número reducido de empresas logran consolidarse en los 
mercados nacionales e internacionales y llegan a considerarse como empresas 
productivas y competitivas, convirtiéndose en grupos empresariales que per-
tenecen a las multilatinas. 

Metodología

En el análisis de la información, que se recolectó a partir de la entrevista 
semiestructurada, realizada a cuatro  empresas multilatinas de la cíudad de 
Medellín, las cuáles llamaremos; empresa multilatina – (EM) y un número de 
1 a 4, así: EM1, EM2, EM3 y EM4, se logró a partir de la preparación, reco-
lección y almacenamiento de los datos, crear unidades de análisis, logrando 
una codificación principal, categorías y una relación posterior, creando unas 
subcategorías, propias de la investigación cualitativa.

Es fundamental que en el proceso de investigación como lo manifiesta Her-
nández, Fernández y Baptista. (2005):

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 
personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 
rodea, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben su 
realidad (p. 364).

En correspondencia con lo anterior, el inicio de la entrevista estuvo enfoca-
da en establecer, el contexto de las preguntas orientadoras con cada entrevis-
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tado. Cabe aclarar, que cada una de las personas entrevistadas, solo permitió 
que se escribiera la información, no existió grabaciones o el apoyo de otros 
medios audiovisuales para el desarrollo de la entrevista. 

En el procesamiento de los datos, se identificó de forma preliminar que 
las empresas multilatinas de la cíudad de Medellín, contemplan la apertura 
de mercados, a través de la adquisición de empresas que tengan similitud con 
su objeto social, así mismo, se pudo establecer que existe una igualdad en los 
países que se hace inversión, es decir, el mercado inicial para abrir nuevos 
negocios son países que se encuentren, por encima de los niveles de compe-
titividad, de indicadores como el Doing Business del Banco Mundial,  con 
estabilidad en situaciones económicas, políticas, sociales y de impuestos.

En la tabla 1, se agrupan  las categorías generales encontradas en las entre-
vistas.

Tabla 1. 
Establecimiento de categorías y sub categorías.

Categoría Sub-categoría

Multilatinas. Empresas con crecimientos en mercados externos, 
espacialmente América.

Adaptación de estratégicas. Estrategias para llegar a diferentes mercados.
Transformación empresarial. Cultura organizacional.
Fortaleza de las empresas 
Multilatinas.

Respaldo financiero, solidez en la marca, estrategia 
global, talento humano capacitado.

Identificación de oportunidades 
en los mercados externos. Análisis financieros, macroeconómicos y de mercados.

Obstáculos en apertura de 
mercados.

Legislación, comportamiento diferente en cada país, 
posiciones protectoras en países de la región.

Innovación Son las acciones estratégicas que se implementan 
según las necesidades del mercado.

Fuente: Elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.

De la información de la tabla 1, se procedió a realizar el análisis categoría 
por categoría, luego determinar a qué sub categoría pertenece para finalizar 
con el análisis de cada una. Las categorías fueron seleccionadas, porque se 
evidenció en las respuestas ofrecidas partiendo de las entrevistas, términos 
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homogéneos, que permitieron unificar criterios de similitud, las 7 categorías, 
conforman una unidad de análisis coherente con la propuesta de investiga-
ción, para poder identificar las estrategias que las empresas multilatinas defi-
nen para llegar a mercados internacionales, considerando que cada mercado 
es diferente, pero se pretende unificar estrategias de expansión geográfica des-
de diferente miradas empresariales.

Multilatinas: en esta categoría, se explica la interpretación del concepto según 
las entrevistas realizadas. En la tabla 2 se encuentra el análisis de la informa-
ción.

Tabla 2. 
Categoría Multilatinas

Categoría Análisis

Multilatinas

Las empresas Antioqueñas, hoy tienen una relevancia en el contexto 
internacional, debido a su visión de negocio al detectar oportunidades del 
mercado y analizar que el crecimiento interno se agota, otras formas de 
crecimiento y seguir en el mercado es abrir negocios en países externos, 
especialmente, América Latina.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.

Adaptación de estrategias: en este punto se analizan las estrategias que se 
establecen para que las empresas multilatinas, logren tener un crecimiento en 
los mercados internacionales. Para este caso la tabla 3 consolida la informa-
ción recolectada.

Tabla 3. 
Categoría adaptación de estrategias

Categoría Análisis

Adaptación de estrategias
Las estrategias que se definen para el crecimiento organizacional 
en los mercados externos son: expansión geográfica, fusiones, 
adquisiciones y alianzas estratégicas.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.
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Transformación empresarial: a partir de los cambios organizacionales debido 
a la apertura de negocios externos, se impacta la cultura organizacional, 
teniendo una mirada más global de la forma de actuar de los colaboradores. 
En la tabla 4, se aborda la categoría de transformación empresarial.

Tabla 4. 
Categoría transformación empresarial

Categoría Análisis

Transformación 
empresarial

Los cambios en los procesos empresariales, se generan desde 
la relación y el actuar de los colaboradores, frente a los nuevos 
negocios que se establecen, de forma especial al momento de 
tener cambios en la estructura empresarial exógena.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.

 Fortalezas de las empresas multilatinas: se evidencian cambios positivos, 
pero a su vez un mayor compromiso, se encuentra en juego la reputación de 
la empresa en los mercados internacionales. En la tabla 5 se explica en qué 
factores se fundamentan las fortalezas de las multilatinas.

Tabla 5. 
Categoría fortalezas de las empresas multilatinas

Categoría Análisis

Fortalezas de las 
empresas multilatinas

Desde los cambios en la planeación estratégica y las oportunidades 
de negocio, se consolidan los nuevos negocios de las empresas, se 
busca que se tenga un crecimiento responsable fundamentado en 
la inversión y el retorno de la misma, se busca ser competitivos y 
responsables en el actuar con los clientes y  los grupos de interés.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.
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Identificación de las oportunidades en los mercados externos: considerar 
que las oportunidades son de un momento, pero la toma de decisiones se debe 
realizar con estudios y fundamentos empresariales claros y reales.

Tabla 6. 
Categoría identificar oportunidades en mercados externos

Categoría Análisis

Identificación de las 
oportunidades en los 
mercados externos.

Decisiones con base en estudios macroeconómicos, financieros 
y del mercado, logrando disminuir la incertidumbre y tomar 
decisiones con fundamentos aproximados a la realidad 
empresarial, según el contexto.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.

Obstáculos en la apertura de mercados: Los cambios en la legislación, 
impuestos, factores políticos y variaciones en lo económico, hacen que se 
dificulte llegar a todos los mercados con una realidad absoluta en los negocios 
en los que se desea participar. En la tabla 7 se resumen algunos factores de esas 
dificultades en los mercados externos.

Tabla 7. 
Categoría obstáculos en la apertura de mercados

Categoría Análisis

Obstáculos en 
la apertura de 

mercados.

Considerar que antes de ingresar a un mercado o en el mismo desarrollo de 
los negocios, se presentan múltiples cambios, por las dinámicas que se tienen 
en los negocios internacionales, es un factor crítico por la incertidumbre 
que se maneja para definir estrategias a mediano o largo plazo.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.
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Innovación: es una de las estrategias que están en evolución y de forma 
constante en el proceso de consolidación en los mercados internacionales.

Tabla 8. 
Categoría Innovación

Categoría Análisis

Innovación
Es una de las estrategias de hoy valiosas, dinámicas y exigentes. El merado, 
la competencia y los clientes, se encuentran a la expectativa de lo que la 
empresa puede ofrecer, pero que sea diferente a la competencia.

Fuente: elaboración propia – datos obtenidos entrevistas.

Del análisis anterior, las actuaciones de las empresas multilatinas de la cíu-
dad de Medellín, tienen altos desafíos, retos y adaptación a los mercados a 
los cuáles pretende ingresar. En el análisis que se realizó, se identificó que en 
general, las empresas multilatinas tienen planes estratégicos su posición en el 
mercado y la visión de negocio que se pretende establecer para poder conso-
lidarse y crecer en el mercado. 

Conclusiones

Sin duda, las empresas que se han propuesto una idea de negocios retadora, 
coherente y estratégica son las que logran consolidarse en el mercado. Para 
consolidar un mejor país, Colombia, debe buscar estrategias para que se 
tenga un aparato productivo fuerte, innovador  y competitivo. Lo anterior se 
logra, a partir de actividades conjuntas entre el sector empresarial y el estado. 
El primero como generador de empleo, ingresos para el país y fortalecer 
la relación con el cliente; el segundo, ofreciendo a las empresas estabilidad 
jurídica y económica, para ejercer sus funciones empresariales de forma 
coherente y coordinada con la realidad económica. 

 
Algunas empresas del país se destacan por su trayectoria en el mercado 

nacional, pero van en la búsqueda de encontrar otras oportunidades en el 
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mercado, especialmente en otros países. Es por esto que se rescata la forma en 
que las empresas ubicadas en la cíudad de Medellín, consolidan su desempeño 
empresarial a través de aperturas de negocios en otros países y se consolidan 
como empresas internacionales que reciben el calificativo de Multilatinas.   

 
Las empresas Multilatinas de la cíudad de Medellín, deben de considerarse 

como modelos empresariales a seguir para el resto de las organizaciones 
de la cíudad y del país. No importa el tamaño de la empresa, es la visión de 
negocio de los gerentes y la forma en que proyectan el comportamiento del 
mercado, así como el proceso de crecimiento, madurez y consolidación de sus 
organizaciones, de forma lenta pero segura.

 
Encontramos que las empresas Multilatinas de la cíudad de Medellín, a 

partir de diferentes estrategias de negocios internacionales, logran fortalecer 
sus organizaciones, buscando como llegar con sus productos y servicios a otros 
mercados, especialmente de América Latina. El convertirse en multilatina, no 
es obligatorio, pero si logra que una empresa que tome esta decisión, tenga 
un reconocimiento y crecimiento, en su estructura empresarial, para generar 
nuevos ingresos y poder creciendo en el tiempo.

 
La implementación de estrategias organizacionales, apoyadas con procesos 

innovadores hace que se genere un fortalecimiento empresarial, transforman 
la visión de los negocios y permite que la expansión geográfica se realice 
de forma coherente y planeada. Los cambios, son inmediatos, por eso las 
multilatinas, toman decisiones, que responder de forma rápida al mercado. 

 
Las multilatinas son un nuevo concepto de estructura empresarial, que 

define su actuación y forma de hacer negocios en mercados internacionales, 
especialmente en América Latina. La globalización de los mercados, es una 
realidad, estar como empresas es compromiso de observar hacia dónde va los 
negocios, por eso las multilatinas tuvieron la decisión de transformarse y ser 
parte del crecimiento, no solo en su mercado nacional sino traspasando las 
fronteras a mercados internacionales.
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La observación del entorno y la vigilancia tecnológica: 
elementos clave para la competitividad empresarial
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Resumen

En el ámbito mundial se han desarrollado una serie de herramientas que 
con una estructura adecuada y ajustada a cada tipo de necesidad, permiten el 
análisis de patrones de comportamiento basados en información, en este caso 
particular es el análisis de tendencias. Es importante mencionar, que el tér-
mino tendencia ha estado asociado al estudio de mercados, para establecer el 
comportamiento de los precios y así poder tomar acciones de compra y venta 
según los resultados. Sin embargo, la tendencia no sólo se ocupa de medir y 
procesar información de los mercados financieros; en un sentido más amplio, 
las tendencias analizan patrones de comportamiento de ciertos elementos en 
un entorno específico durante un período para tomar decisiones. 

De lo anterior y examinando la conceptualización relacionada con el aná-
lisis de tendencias; se puede mencionar que su implementación permite orga-
nizar, cuantificar, procesar y disponer de la información como elemento útil 
hacia el desarrollo de innovaciones, teniendo como base el comportamiento 
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de la información (tendencias) para tomar decisiones estratégicas ante las vul-
nerabilidades, amenazas y oportunidades de las organizaciones; para ello, es 
necesaria la comprensión por parte de toda empresa, que para mantenerse ac-
tiva y competitiva en el mercado, precisa construir e identificar competencias 
complejas, que envuelvan el desarrollo de nuevas habilidades relacionadas 
con la observación, vigilancia, tratamiento y análisis de información como in-
sumo para la toma de decisiones en el presente y el futuro de la organización.

Es por ello, que en el presente texto se identifican algunos elementos im-
portantes de la observación del entorno y de la Vigilancia tecnológica para la 
generación de información estratégica para competitividad de las organiza-
ciones. 

Palabras clave: vigilancia, análisis de tendencias, observatorio, toma de deci-
siones, innovación.

Introducción

El mundo ha cambiado sus dinámicas y la forma en como produce y con-
sume conocimiento, máxime que en las últimas tres décadas se han eviden-
ciado una serie de desarrollos que han permitido que se genere información 
y conocimiento que han transformado de manera radical el desarrollo social, 
cultural, empresarial, tecnológico, entre otros. 

Las empresas en la actualidad, poseen mayores posibilidades para acceder 
a información estratégica que les permita tomar acciones concretas frente a 
necesidades y/o oportunidades, esto les permite ser competitivas y actuar en 
un mundo globalizado que cada vez es más exigente, agresivo, demandante y 
fluctuante. Estas características hacen que las empresas, sectores e industrias 
tengan la apremiante necesidad de mantener condiciones que le generen valor 
y, que a través de procesos de innovación, puedan permanecer en el mercado. 
La innovación en este caso debe ser entendida como un proceso que implica 
cambio, con el propósito de mejorar lo ya existente o la creación de algo inédi-
to, lo cual puede ser un bien, como un servicio, producto o proceso. 

En este sentido, el llegar a procesos de innovación en las empresas está rela-
cionado con la vigilancia de lo que sucede en su entorno, ya que es aquel quien 
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le da las señales de alerta para reaccionar frente al impacto que pueda tener 
directamente la empresa relacionado con información estratégica, cambios en 
el mercado, oportunidades de mejora, entre otros.   

Estas dinámicas han permitido el relacionamiento entre la empresa y la 
academia en búsqueda de conocimiento estratégico y práctico, siendo la pri-
mera un agente de cambio en la productividad y competitividad de los países 
y la segunda la encargada de la generación de conocimiento no sólo desde la 
ciencia pura o teórica, sino desde la investigación que soluciona problemas 
reales de la sociedad y por supuesto de la industria misma.

Sin embargo, para ser competitivas, las empresas deben estar atentas a los 
cambios permanentes suscitados en el entorno-, por ello, las empresas deman-
dan nuevas aproximaciones para el diseño, planificación e implementación de 
sistemas de vigilancia que les permita análisis rápido de información, caracte-
rización específica de la misma y resultados útiles	para	la toma de decisiones. 

Es por ello, que en el presente trabajo se relacionan los elementos teóricos 
clave en la observación del entorno y de la vigilancia tecnológica para la com-
petitividad de las empresas.

Sistema de vigilancia

Para conocer cómo se usa la vigilancia de manera sistemática, a continua-
ción, se presentan algunas definiciones sobre vigilancia como concepto base y 
sobre el cual se centrará el presente aparte. En este sentido: 

La vigilancia puede definirse como el esfuerzo sistemático y orga-
nizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión 
precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno 
económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma 
por poder implicar una oportunidad o amenaza para ésta, con objeto 
de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios (Palop y Vicente, 1999, p. 22).

Además, para que cumpla con sus objetivos, la vigilancia debe ser sistemá-
tica (de continuidad en tiempo y espacio), focalizada (que se centre en priori-
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dades), que genere competitividad (que enlace conocimientos técnicos, cien-
tíficos o tecnológicos, con aspectos de mercado) y que sea prospectiva (que se 
adelante a los impactos de las estrategias) (Palop y Vicente, 1999).

Se enuncia en primer lugar como una característica de la vigilancia que 
debe ser sistemática ya que debe seguir ciertos pasos para lograr unos resulta-
dos que le permitan a la empresa contar con una herramienta de apoyo para la 
toma de decisiones. Estos pasos se resumen en la figura 1. 

Figura 1. Proceso Sistemático de Vigilancia
Fuente: adaptado de la Guía práctica de la vigilancia estratégica (2007) 
y de la Norma 166006 (2006).
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En el figura 1, se puede deducir que el proceso de vigilancia descrito debe 
tener continuidad, se debe adaptar a los cambios del entorno y por supuesto 
a cambios organizacionales. Significando que el sistema debe ser dinámico, 
en el sentido que los cambios de cualquier índole harán que se reevalúen los 
factores críticos de vigilancia, las fuentes de captura de la información y la 
estrategia de acuerdo con la información que se obtiene sobre necesidades, 
oportunidades y amenazas, entre otros (Rodríguez, 2009).

Es necesario establecer los tipos de vigilancia que se pueden realizar a tra-
vés del sistema, las cuales corresponden a las necesidades y dinámicas propias 
de una organización que busca estar actualizada y activa en un entorno cada 
vez más cambiante. En este sentido y para este trabajo en específico, es de gran 
ayuda definir bien los conceptos que se van a adoptar para el funcionamiento 
y salidas del observatorio, con el ánimo de generar un mismo lenguaje. Para 
tener claridad en los conceptos se definirán la vigilancia tecnológica, la vigi-
lancia de la competencia y la vigilancia del entorno, así:    

Vigilancia tecnológica 

Se entenderá como Vigilancia Tecnológica (VT) a la manera organizada 
y sistemática de buscar, captar y procesar datos con el objetivo de brindar 
información estratégica, oportuna, y veraz a su vez “organizada, selectiva y 
permanente de captar información del exterior sobre tecnología, analizarla y 
convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios” (AENOR, 2011). Con esto se quiere definir 
que la vigilancia tecnológica VT se ocupará de todas las tecnologías dispo-
nibles o que esté en su curva de desarrollo, y que sean capaces de intervenir 
o adaptase en nuevos productos o procesos que se identifiquen previo a los 
Factores Críticos de Vigilancia (FCV) (Colciencias, 2008).

Según la Norma Española UNE 166000 (de la Familia de Normas) se define 
la vigilancia tecnológica: 

Proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información 
del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, 
seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla 
en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios (AENOR, 2006, p. 9). 
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Esta Norma describe las actividades inherentes al sistema de gestión de vigi-
lancia tecnológica e inteligencia competitiva	y	señala	la	necesidad	de	realizar	
una	adecuada	gestión	de	recursos	para	su	desarrollo.	Reconoce	además	a	la	
vigilancia	e	inteligencia: como herramientas fundamentales en el marco de los 
sistemas de gestión de la I+D+i, puesto que a través de ellas se generan ideas 
utilizables en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que con-
tribuirán al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos.

La VT entregará informes como:

•	 Estado del arte de la tecnología y aplicaciones
•	 Curvas de madurez tecnológica 
•	 Análisis referencial (cienciométricos)
•	 Análisis de propiedad intelectual
•	 Análisis e inventario de capacidades de investigación
•	 Casos de estudio y/o proyectos piloto
•	 Referenciación de proveedores y desarrolladores de la tecnología
•	 Instituciones o mecanismos de financiación de proyectos I+D

Vigilancia de la competencia

Para la Vigilancia de la Competencia (VC) o de la competitividad se defi-
nirá ya sea en una cadena productiva, regional, industrial, clúster o de cual-
quier grupo organizado en la empresa, la información pertinente para anali-
zar los diferentes datos como mercado (aspectos legales, técnicos, logísticos, 
de comercialización, de producción), su estructura, barreras de entrada, áreas 
geográficas (países, regiones, islas, municipios, barrios), tamaño (número de 
clientes totales, grado de concentración o dispersión de dichos clientes en la 
región), para así tener información estratégica que permita cerrar la brecha 
con los competidores (Cámara de Comercio de España, 2017). 

La VC entregará informes como:

•	 Informes económicos
•	 Socio-culturales
•	 Tamaño del mercado, definido de acuerdo con el mercado objetivo
•	 Estimación inicial de clientes potenciales
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•	 Evolución de la demanda
•	 Tendencias del comportamiento de la demanda
•	 Factores claves que inciden en la evolución de la demanda

Vigilancia del entorno

La Vigilancia de Entorno (VE) se entiende como los componentes alrede-
dor de todas las organizaciones que están inmersas en un ecosistema y necesi-
tan conocer todo lo que las rodea en cuanto a: factores políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, medio ambientales y regulatorios. Factores importan-
tes a la hora de que una organización o empresa quiera entrar en otro entorno 
a ser competitivos. Con esto se busca que las organizaciones estén más infor-
madas de los cambios y sus posibles repercusiones, por lo que el conocimiento 
del entorno pasa a ser una actividad crítica para su buen desempeño (Gonzá-
lez, Ramírez y Aguirre, 2017).

La VE entregará informes como:

•	 Informe demográfico
•	 Balances de resultados por región
•	 Análisis de factores políticos y sociales
•	 Informe de regulaciones o requisitos

Análisis de tendencias a partir de la vigilancia

La evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC ha 
permitido tener acceso a gran cantidad de información que se encuentra dis-
ponible,  el cual mediante un adecuado procesamiento se pueda obtener cono-
cimiento que sirva como insumo para la toma de decisiones en cualquier tipo 
de actividad u organización (Gándara, Mathison, Primera, & García, 2007).

Con el correcto procesamiento de la información se puede generar valor y 
hacerla estratégicamente útil para la toma de decisiones hacia la innovación 
y la competitividad (Dou y Dou, 1999). Esta información, así como el cono-
cimiento que de ella se pueda extraer, sirven como insumos para fortalecer 
el desarrollo de los sistemas productivos y empresariales (Castellanos et al., 
2011). 
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Con base en lo anterior, en el mundo se han desarrollado una serie de he-
rramientas que con una estructura adecuada y ajustada a cada tipo necesidad, 
permiten el análisis de patrones de comportamiento basados en información 
(análisis de tendencias), en este caso, se puede hacer referencia en primer lu-
gar al benchmarking como una herramienta con la cual se puede medir y com-
parar continuamente los procesos empresariales de una organización contra 
los procesos de los líderes de cualquier lugar del mundo, utilizando análisis 
de tendencias para la mejora de procesos organizacionales, con base en la 
aplicación de las practicas exitosas (mejores prácticas de los competidores) 
(Intxaurburu & Ochoa, 2005). Esta herramienta se centra, en su mayoría, en 
información cualitativa y ha sido abordada en diferentes entornos, conservan-
do una homogeneidad en su aplicación (Castellanos et al., 2011).

De la misma manera, se puede mencionar otra de las herramientas que 
ayuda a conocer hacia donde se encamina un tema y cuál podría ser su posi-
ble evolución hacia el futuro, tal es el caso de la vigilancia, la cual puede tener 
diferentes clasificaciones. Según su forma, existen dos tipos: vigilancia pasiva 
(escaneo) o vigilancia activa (monitoreo), y dependiendo del foco pueden es-
tablecerse otros tipos como: científico - tecnológica, jurídica, cultural, social, 
de competidores, de mercado, de clientes, normativa, de proveedores, entre 
otros  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008). 

Esta herramienta, permite de forma generalizada la identificación de ten-
dencias en diferentes ámbitos, mediante la recopilación permanente, sistemá-
tica y organizada de la información que pueda resultar relevante para la toma 
de decisiones, tanto del exterior como desde el interior de las organizaciones 
(Gómez, 2012). Lo anterior, expresa la potencia de los resultados que se pue-
den obtener con el uso de esta herramienta, incluso a través de numerosas 
publicaciones se encuentran las funciones y las características que ha de te-
ner un sistema de vigilancia, principalmente enfocado al entorno empresarial. 
Asimismo, hay empresas e instituciones en el mundo que incluso se dedican 
a trabajar de forma específica en esta tarea. Sin embargo, de que sí existen 
propuestas metodológicas generales de cómo se ha de realizar una vigilancia 
y los informes resultantes de ésta, no se encuentra una metodología específica 
que tenga en cuenta las peculiaridades de la información en cada región y 
contexto específico, con una descripción y recomendaciones concretas para 
las principales fuentes de información en esta área (Gómez, 2012). 
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Es necesario entonces entender que, a pesar de la funcionalidad de esta 
herramienta no ha sido posible obtener una caracterización y uniformidad 
en su ejecución (el cómo), por ello, autores como Castellanos et al. (2011) 
han estructurado una clasificación complementaria entre sí y que de acuerdo 
a la profundidad de sus resultados y a la inversión en tiempo y recursos per-
mite obtener tendencias generales, específicas y/o dinámicas. En la Tabla 1 se 
relaciona esta clasificación, la cual es pertinente en el sentido que muestra el 
alcance y enfoque de cada una de las herramientas, que aunque conservan una 
estrecha relación, como se podrá ver que tienen foco y finalidades diferentes: 

Tabla 1. 
Clasificación de subherramientas para el análisis de tendencias a partir de la herramienta 
“Vigilancia”

Subherramientas para evidenciar tendencias
Criterio Escaneo Vigilancia Monitoreo

Tiempo 
de ejecución - Corto. - Medio. -Alto entendiendo que es un 

proceso continuo.

Grado de 
profundidad 
y resultados

- Profundidad 
moderada. 

- Resultados 
rápidos y útiles 
para la toma 
de decisiones 
prácticas 

-Tendencias 
generales.

-Profundidad entre 
moderada y alta. 

-Resultados 
concretos sobre 
áreas o aspectos 
emergentes y 
decadentes, 
referentes líderes 
en el entorno y por 
ende competidores.

-La profundidad es alta. 

-Sus principales resultados 
obedecen a la identificación 
de áreas de inversión e I+D, 
alianzas, redes de cooperación, 
estrategias organizacionales y 
comerciales, entre otros. 

-Determina en qué momento 
los recursos disponibles son 
suficientes y están siendo bien 
utilizados y el estado actual 
de la tecnología como soporte 
en procesos de adquisición 
equipos o procesos de 
transferencia tecnológica.

Frecuencia de  
realización

- Esporádica. 

-Caracterización 
general.

- Esporádica. 

-Caracterización 
específica.

- Periódica. 

-Evaluación específica 
y constante de aspectos 
identificados con anterioridad 
y de mayor interés del sistema 
productivo.
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Estructura  
requerida  
(recursos 

de personal, 
infraestructura, 

información, 
software, entre 

otros).

-Temporal.

- Manejo de 
fuentes de 
información, 
generalmente de 
acceso libre. 

- Información 
generalmente 
estructurada. 

- Manejo de 
software básico.

- Temporal y/o fija.
 
-Manejo de fuentes 
de información de 
acceso pago y libre .

- Información 
estructurada y/o no 
estructurada.

- Manejo 
de software 
especializado y/o 
libre.

-Fija, sugiriendo el desarrollo 
de unidades de gestión 
(puede subcontratarse).

-Manejo de fuentes de 
información de acceso pago 
y libre, que preferiblemente 
tengan sistemas de alerta. 
-Manejo de información 
estructurada y/o no 
estructurada. 

-Manejo de herramientas 
informáticas de análisis 
básicas y/o especializadas.

Fuente: adaptada a partir de los aportes de Castellanos et al. (2011)

A partir de la descripción anterior, es posible determinar que lo que se ha 
llamado vigilancia en sentido general, cuando está relacionada con el análisis 
de tendencias contiene unas categorizaciones específicas: escaneo, vigilancia 
y monitoreo; donde es necesario entonces conocer hasta dónde llega su accio-
nar para establecer de manera clara su alcance.  

Por otra parte, es importante mencionar que una tendencia está asociada 
al estudio de mercados, para establecer el comportamiento de los precios y así 
poder tomar acciones de compra y venta según los resultados. Sin embargo, la 
tendencia no sólo se ocupa de medir y procesar información de los mercados 
financieros; en un sentido más amplio, las tendencias analizan patrones de 
comportamiento de ciertos elementos en un entorno específico durante un 
período. En este sentido, el término análisis de tendencia según lo establecen 
Castellanos et al. (2011) se refiere al concepto de recoger la información y de 
evidenciar un patrón, dinámica o comportamiento a partir del procesamiento 
de esa información.

Por tanto, esta herramienta es útil para identificar comportamientos en el 
pasado y el presente, detectando cambios significativos que pueden incidir 
en la dirección de las acciones a realizar a futuro. El análisis de tendencias 
permite agrupar información para encontrar mayor conocimiento hacia la in-
novación, ya que esto permite valorar el posible impacto de un hecho o cam-
bio en el entorno, porque la mayoría de la información necesaria para captar 
nuevas ideas y nuevos resultados, está en el entorno, para así generar inno-
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vación como un elemento fundamental para el ámbito empresarial (Jiménez 
& Morales, 2007). En este sentido, Avendaño (2012)as this one of the main 
tools for business growth. In order reach the goal of this paper (exploratory 
and descriptive type reflexiona que no se puede entender como una empresa 
pueda avanzar y pensar en su crecimiento y desarrollo sin la incorporación 
de la innovación en los diferentes niveles de la organización sin importar que 
tipo de empresa es, entendiéndose la innovación como la introducción en el 
mercado de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado o 
el desarrollo de nuevas técnicas de organización y comercialización (OCDE, 
2005), siendo necesario para todo ello, el manejo, procesamiento y análisis de 
información de forma estratégica.

Para realizar entonces análisis de tendencias para la innovación, se debe 
contar con recursos tales como: información, capital humano y metodolo-
gía(s), que permiten planear, coordinar y procesar la información. Para ello 
se hace necesario el uso de técnicas como la Bibliometría, Cienciometría, In-
fometría, Cibermetría, Patentometría (Valdés & Soriano, 2013); cada una de 
ellas con temas y funciones específicas. 

La información estratégica como fuente de competitividad empresarial 

Las empresas en la actualidad utilizan las tecnologías para el tratamiento 
de la información como una actividad estratégica (Palop y Vicente, 1999). Las 
tecnologías para el tratamiento inteligente de la información están disponibles 
para todos; existen en diferentes grados de dificultad y son herramientas cla-
ves para lograr el éxito en las actividades estratégicas que realice una empre-
sa, universidad y/o gobierno (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de Argentina, 2015). 

Entre sus actividades, diferentes empresas utilizan la tecnología como me-
dio de vigilancia del entorno para conocer los cambios más importantes de su 
negocio, realizando algunas prácticas de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva como manera de adelantarse a su competencia (Palop y Vicente, 
1999), teniendo estas prácticas una dimensión nacional y estando unidas his-
tórica y culturalmente a los países altamente industrializados (Castro, 2007). 
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Unido a esto, mencionan Palop y Vicente (1999) que:

Antes de la globalización y de la aceleración del cambio técnico y 
tecnológico, conocer la evolución y resultados de los esfuerzos tec-
nológicos era relativamente más sencillo. La comunidad científica y 
tecnológica era más reducida en número y en países, los principales 
trabajos científicos aparecían en un volumen “manejable” de publi-
caciones, los solapamientos entre comunidades de investigación no 
eran habituales, la diseminación se realizaba preferentemente por 
comunicación y trato personal, en definitiva la velocidad de apari-
ción de las novedades era más lenta y frecuentemente los cambios de 
estado del arte coincidían con el ciclo de vida de un profesional en 
la empresa. El conocimiento tácito y el ‘expertise’ tecnológico no do-
cumentado, vitales en la empresa, no contaban para su difusión más 
que con los viajes en los medios de transporte de la época.

Sin embargo, en la actualidad el contexto es diferente, con un crecimiento 
acelerado de las aplicaciones tecnológicas y de la producción científica y de 
conocimiento, unido además al acelerado crecimiento  tanto de las fuentes de 
información, como de los medios de acceso a las mismas (Castellanos, Fúque-
ne y Ramírez, 2011).

En este sentido, cabe resaltar lo que mencionan González, Ramírez y Agui-
rre (2017), en tanto que 

La globalización de los mercados sitúa la frontera de los mismos y 
su conocimiento para la empresa fuera del alcance de las herramien-
tas tradicionales de gestión de información. Todo lo anterior dibuja 
para la empresa innovadora, desde los años ochenta, un contexto de 
creciente necesidad objetiva por dotarse de técnicas de captación y 
análisis del entorno competitivo y tecnológico y en particular de for-
mas organizativas y herramientas que faciliten este objetivo. Es este el 
ámbito de la vigilancia tecnológica de cuya gestión eficaz se derivan 
la generación de importantes ventajas competitivas.  

Es así como la vigilancia e inteligencia competitiva contribuyen para trans-
formar datos en información útil para la toma de decisiones, siendo la vigilan-
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cia el proceso que revela información relevante sobre tendencias, tecnologías, 
investigaciones científicas, invenciones y competidores, entre otras. Por otro 
lado, y como proceso esencial y complementario, se encuentra la inteligencia 
competitiva, la cual se ocupa del tratamiento y análisis de la información, la 
evaluación de la misma y finalmente de la gestión de los procesos de decisio-
nes estratégicas dentro de las empresas, minimizando la incertidumbre, an-
ticipando los cambios y aprovechando las oportunidades (Palop y Vicente, 
1999; Dou & Dou, 1999; Arango, Tamayo & Fadul, 2012).

Todo lo anterior adquiere sentido, en la medida que la vigilancia e inteli-
gencia competitiva se encuentran actualmente reorientando el quehacer de 
diferentes organizaciones, estableciéndose un mayor entendimiento no sólo 
de su naturaleza conceptual sino que se vienen realizando ejercicios en la 
práctica, donde cada vez más empresas cuentan con estas herramientas como 
elementos indispensables para la alta dirección y para la toma de decisiones 
que impactan los objetivos estratégicos de la organización (Valdés & Soriano, 
2013; Eisenhardt, 1989). 

Finalmente, cabe mencionar que la vigilancia como herramienta útil para 
la toma de decisiones, está siendo considerada por las organizaciones como 
un proceso más al interior de la empresa, con una estructura y funciones de-
finidas que impacten los resultados en el corto, mediano y largo plazo (Delga-
do-Fernández et al., 2011). 

Conclusiones

Se destaca el proceso de vigilancia tecnológica como una estrategia viable, 
factible, útil y competente en la búsqueda del mejoramiento de la organiza-
ción, así como del desarrollo de la sociedad desde todas sus aristas, pues fue 
posible experimentar todos los pasos a seguir en el proceso, explicar su im-
portancia a través de su alcance y reconocer los resultados que pueden obte-
ner tanto para la empresa como para la Instituciones de Educación Superior.

Al implementar un proceso de Vigilancia Tecnológica se requiere del re-
conocimiento a nivel general de la organización y sus dinámicas para saber 
en qué sector va a estar inmerso dentro de la actividad; asimismo se debe 
identificar en ella sus necesidades más preponderantes, problemas u oportu-
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nidades, los cuales constituirán el objetivo final del proceso de vigilancia, con 
el fin proporcionar información que permita a la empresa tomar decisiones y 
generar cambios.

Se deben entender los ejercicios de vigilancia como un insumo importante, 
en el sentido que el resultado mismo del proceso de vigilancia genera infor-
mación para que se tomen decisiones en el nivel estratégico en cuanto al abor-
daje de proyectos e inversiones. 
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