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Inteligencia de negocios como  
alternativa de lectura en Pymes

víctor Manuel Caycedo Sánchez1; Diego fernando Galviz Cataño2;  
Santiago Humberto Londoño restrepo3; Laura Estefany Bustamante Penagos4;  

Camilo Andrés Echeverri Gutiérrez5; Claudia Marcela Montoya Escobar6

Resumen

La presente investigación pretende aportar una alternativa eficiente para las 
Pymes que son la base de la estructura empresarial colombiana, con la inteli-
gencia de negocios a la hora de comprender todos los aspectos empresariales 
que interactúan en la dinámica diaria, sin limitar a la presencia de expertos la 
interpretación de sus actividades generales al detalle, para tras una traducción 
de terceros tener una buena lectura empresarial, hacer predicciones y tomar 
decisiones coyunturales, con el fin de eliminar la especulación y el uso del 
instinto como fuente confiable a la hora de tomar acciones.

1  Doctorando Administración Gerencial, MBA en Liderazgo Estratégico, Profesional Administrador 
de Negocios Internacionales. Docente Corporación Universitaria Americana. E-mail: vcaicedo@coru-
niamericana.edu.co
2  Doctorando Administración Gerencial, Magister Administración de organizaciones, Especialista 
Logística Internacional, Administrador de Empresas. Docente Corporación Universitaria Americana. 
E-mail: dgalviz@coruniamericana.edu.co 
3  Magister en Ciencias Económicas, Economista. Docente Corporación Universitaria Americana. Sede 
Medellín. E-mail: slondono@coruniamericana.edu.co 
4  Directora de Procesos Académicos, Docente Investigadora adscrita al Grupo de Investigación  GISE-
LA de la Corporación Universitaria Americana. orcid.org/0000-0003-2253-2799. E-mail: lbustaman-
te@coruniamericana.edu.co 
5  vicerrector General de la Corporación Universitaria Americana Sede – Medellín. Docente-Inves-
tigador adscrito al grupo de investigación GISELA. E-mail: orcid.org/0000-0003-0667-0913. E-mail: 
cecheverri@americana.edu.co
6  Magister. Docente investigadora adscrita al grupo de Investigación Bussiness Intelligence de la Cor-
poración Universitaria Americana
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Palabras clave: Inteligencia de negocios, lectura empresarial, Pymes, toma de 
decisiones, proyecciones.

Business Intelligence as an  
alternative in reading of Smes

Abstract 

The present research aims to provide an efficient alternative to SMES that 
are the basis of the Colombian business structure, with the business intelligen-
ce tool to understand all business aspects that interact in the daily dynamic, 
without limiting to the presence of experts the interpretation of its general 
activities in detail, for after a translation of third parties have a good reading, 
make predictions and take short-term decisions, in order to eliminate specu-
lation and the use of the instinct as a reliable source to take action. 

Key words: Business Intelligence, Business reading, SME´s, decision-ma-
king, projections.

Introducción

Cada vez más, las empresas son conscientes de la importancia y la necesi-
dad de tener una actitud analítica con sus datos para obtener un conocimiento 
más amplio y veraz de su negocio (Guitart & Conesa, 2014). La inteligencia 
de negocios o BI (business intelligence), por sus siglas en inglés, es un término 
que ha venido tomando mucha fuerza en las salas de juntas gerenciales, los 
pasillos de los analistas de datos y las grandes corporaciones que han visto en 
el buen uso de la información, la posibilidad de generar nuevas oportunidades 
de negocio que procuren inyectar capital adicional a las formas tradicionales 
de obtenerlos.

En esta nueva era de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, es evidente la necesidad de incorporar a la estructura organizacional, 



11

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

las estrategias que facilitan las comunicaciones entre las diferentes secciones 
de las organizaciones de manera más acertada usando las tIC; así como es 
común ver el uso de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones como fuente de 
información primaria respecto del comportamiento de los mercados a niv-
el local e internacional, las tendencias de consumo de los clientes actuales y 
potenciales, las nuevas incorporaciones en el mercado bien sea por alianzas 
estratégicas o por acuerdos comerciales, que permiten saber de amenazas po-
tenciales para estar bien preparados.

Es innegable que los dispositivos móviles se han convertido en práctica-
mente un accesorio de uso obligatorio, ya que para muchos estar sin o a gran 
distancia de su dispositivo móvil es estar sin una parte esencial de la obligada 
indumentaria cotidiana.  El papel ha cedido su paso ante la vertiginosa llegada 
de medios magnéticos físicos o virtuales de gran almacenamiento de manera 
más que obligada, por muchas presiones como son la agilidad para la búsque-
da de datos incontables al instante, la compresión de los mismos a espacios 
del tamaño de una tarjeta que cabe en la palma de la mano, la posibilidad de 
llevarlos a cualquier lugar del mundo con un simple click y la entrada a una 
nube de almacenamiento de datos incalculables, entre otros, pero sobretodo 
en esta nueva era de protección del medio ambiente y de responsabilidad so-
cial empresarial que tiende al menor uso del papel así sea de carácter recicla-
ble o reutilizable. 

Las nuevas estrategias inteligentes están evolucionando de manera me-
teórica y se abren paso a la velocidad de la navegación en la World Wide Web, 
para instalarse en las organizaciones facilitando la toma de decisiones y las 
proyecciones organizacionales en la toma de decisiones. Es en este escenario 
donde apare la Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) como 
una alternativa de mucha acogida a nivel internacional como una de las her-
ramientas obligatorias para la obtención de nuevos recursos en las grandes 
compañías. Pero la idea desde las posibilidades del conocimiento general de 
estas herramientas, es bajarlo de la exclusiva elite de las más grandes y podero-
sas corporaciones mundiales, al nivel de las pymes que son la base productiva 
de las economías emergentes, posibilitando sus intenciones de competitividad 
en el nuevo entorno inteligente económico global.
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Metodología 

Este documento presenta una investigación documental bibliográfica y co-
rrelacional, pues permite evidenciar a partir del análisis de los hallazgos la 
pertinencia del big data con la Inteligencia de Negocios o BI, para los empre-
sarios de las Pymes, la información necesaria en poco espacio para la toma de 
decisiones. 

Resultados

¿Pero, qué es esto? Según el Data Warehouse Institute, sugiere que es la 
combinación de tecnología, herramientas y procesos que permiten transfor-
mar datos almacenados en información, esta información en conocimiento y 
este conocimiento dirigido a un plan o una estrategia comercial (López, 2013).

Inteligencia de Negocios o BI en el contexto empresarial global

En esta actualidad convulsionada por la presencia en todos los escenarios 
de algún tipo de dispositivo tecnológico y a la cual se la ha denominado “la 
era de la información” donde se evidencia un gran cambio en las empresas, 
los clientes y la sociedad. Esos cada día crean y se ven en la necesidad de crear 
nuevos métodos para procesar dicha información y en cantidades inimagi-
nables para muchos. Para poder adquirir y procesar tanta información surge 
el Big data como termino agrupador de estas prácticas. Un término relativa-
mente joven que genera confusión con respecto de su alcance  (López, 2013).

Existen diversas definiciones de este concepto, pero una bastante acorde 
con lo evidenciado hoy en día en el escenario analítico mundial, encontramos 
en el libro “Introducción al Business Intelligence” que “Se entiende por busi-
ness Intelligence al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capa-
cidades enfocadas a la creación y administración de información que permite 
tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización” (Curtó, 2012).

 La inteligencia de negocios debe ser parte de la estrategia empresarial, 
ya que esta permite optimizar la utilización de recursos, monitorear el cum-
plimiento de los objetivos de la empresa y la capacidad de tomar buenas deci-
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siones para así obtener mejores resultados. Las grandes empresas cuentan con 
robustos sistemas de análisis y personal experto exclusivamente en los temas 
relacionados con análisis de datos, pero la verdadera riqueza esta en los datos, 
la consecución de los mismos y el buen uso de estos hace que la inteligencia 
de negocios de sus frutos. Los datos almacenados y bien almacenados son una 
fuente de información más valiosa que el hecho mismo de estar contenidos en 
algún sitio. 

Los datos son una joya subvalorada y sub-explotada, de hecho, son el me-
jor activo con el que puede contar una organización para mejorar sus condi-
ciones actuales, pero que se inutiliza por falta de conocimiento a la hora de 
sus usos post-conservación, ya que estos posibilitan tener claros antecedentes 
para eventuales escenarios que cuenten con características similares a las ya 
acontecidas, lo que permite tener un mejor manejo de las situaciones desde 
una perspectiva previa. Pero no es una caja mágica de soluciones que emite 
comunicados, necesita del análisis profundo para encontrar patrones que den 
indicios claros de los pasos a seguir, porque es en el futuro y en las decisio-
nes para enfrentarlo donde está la riqueza oculta. La utilización de estos daos 
requiere además de unos filtros para depurar y limpiar de información inofi-
ciosa que pueda distraer de los propósitos reales. Las empresas actualmente 
están creando departamentos especializados en el análisis de datos para gene-
rar informes claves en la toma de decisiones. Los analistas de datos por si solos 
no pueden interpretar o dar un adecuado uso de los resultados sin contar con 
habilidades de negocios, para lo que requieren contar con los gestores de los 
negocios, que darán el correcto uso de los informes. 

otro tropiezo está en el encuentro de los analistas de datos con los finan-
cieros de las organizaciones que son los directos encargados de aprobar pro-
yectos que beneficien a la organización. Para esta aprobación deben hacerse 
grandes esfuerzos comerciales para poder vender la idea de la necesidad de 
contar con estas prácticas. Empresas de gran reconocimiento en la ciudad de 
Medellín cuentan con estos departamentos llamados BA (Business Analytics), 
Inteligencia empresarial o Inteligencia de negocios como el grupo familia 
Sancela, EPM, Argos, entre otras; pues han visto el potencial y han encontra-
do sugerencias precisas para soluciones efectivas que mejoren las condiciones 
y los ponga en sintonía con el entorno globalizado actual.
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Esta multiplicidad de competencias necesarias para almacenar los datos, 
seleccionarlos, interpretarlos y finalmente explotarlos de la manera más ade-
cuada es muy difícil de encontrar hoy en día, para lo que es necesario crear 
grupos multidisciplinarios que logren integrar las diferentes competencias 
que extraerán los informes que verán los directivos para tomar sus decisiones.

Si se lleva esto al plano más básico y menos fuerte desde el punto de vista 
financiero en el sector productivo, como es el de las Pymes, no es difícil enten-
der que no es posible contratar personal o grupo de personas capacitadas para 
tales fines, o incluso a las empresas consultoras que cuentan con los grupos 
pero que sus altas tarifas impiden verlos como una oportunidad, teniendo en 
cuenta las capacidades económicas, de formación y trayectoria que se suman 
a la lista de barreras para conseguirlo.

Si se evaluaran las necesidades para la toma de decisiones empresariales se 
deben enumerar una serie de requerimientos desde las diferentes áreas de la 
organización, para poder entender el comportamiento de las ventas, los nive-
les de producción, el cumplimiento con los clientes, los indicadores de desem-
peño, las relaciones con los proveedores y más y más datos que terminan por 
generar informes de muchísimas hojas difíciles de interpretar.

La generación de estos departamentos o secciones en las organizaciones, 
así como la contratación de terceros bien capacitados para obtener buenos re-
sultados desde los análisis, son una robusta y costosa iniciativa que imposibi-
lita la inmersión de las Pymes en estas prácticas que mejoran las posibilidades 
de permanencia en el tiempo y la obtención de recursos no explotados por 
falta de conocimiento (gráfico 3).

La posibilidad de implementación debe ser concebida con mayor grado de 
vinculación proporcionando opciones a los empresarios de las Pymes que ade-
más de las limitantes económicas, tienen limitantes educativas que son usadas 
como ventajas para aquellos que ofrecen paquetes de servicios en términos 
complejos, logrando sacarle el mayor provecho económico a esta condición.

Los empresarios de las pymes necesitan de herramientas concisas, de fácil 
lectura y aplicación que puede otorgar posibilidades económicas inimagina-
das por estos y oportunidades de competitividad no visibles, desde contextos 
amigables en su lectura e interpretación. La vinculación de la nueva ola de 
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millenials que nacieron con la tecnología como un juguete y parte de su en-
torno, permite sugerir desarrollos académicos de alto impacto, a bajo costo y 
de uso masivo, como puede ser la herramienta de la inteligencia de negocios 
para Pymes.

Las Pymes y sus limitantes físicos, económicos y educativos.

Las pymes son la base empresarial de la economía colombiana ya que tie-
nen una participación superior al 90%  del sector productivo nacional, es res-
ponsable del 35% del PIB y genera el 80% del empleo según cifras del Dane 
(Dinero, 2017).  

La mayoría de las Pymes son iniciativas empresariales que han ido evolu-
cionando hasta niveles controlados o incluso pretendidos por los mismos em-
presarios temerosos de dar saltos con implicaciones tributarias exigentes que 
los ahuyenta a la hora de crecer, con una capacidad de crecimiento restringida 
por factores tanto internos como externos.

Sergio Clavijo, presidente de Anif, asegura que el tema cobija a los dueños. 
“Las 22 mediciones realizadas hasta la fecha de la Gran Encuesta Pyme (GEP) 
de Anif revelan varias falencias de las Pymes del país. En primer lugar, aparece 
la visión de muy corto plazo que tiene este tipo de empresarios. El empresario 
Pyme hace muy poca planificación de su negocio a más de seis meses-un año, 
lo que reduce sus posibilidades de crecer”, explica.

Pero más allá del crecimiento en empleados y planta está el tema de fun-
damentación para tales efectos, porque es claramente observado y reconocido 
en la mayoría de las Pymes que a pesar de contar con programas de capaci-
tación, estímulo y desarrollo empresarial otorgados por el gobierno y la aca-
demia, el empirismo innato y el desempeño instintivo que fortalece los argu-
mentos para seguir haciendo las cosas como sus padres o abuelos, o como les 
ha resultado posible hacer es lo que prima es su entorno común. Sin dejar de 
un lado el factor tiempo que hace pensar dos veces en muchos casos la idea de 
inscribirse y participar en los mencionados programas (ANIf, 2017). 

La falta de acompañamiento y monitoreo para los que han tenido procesos 
formativos con los diferentes entes validados por el gobierno, ha sido otro 
factor de apatía al percibir un abandono, sobre todo si es claro que pocos son 
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los empresarios de las pymes que ven la necesidad en formación avanzada y 
no ven en la necesidad de capacitarse posibilidades de  mejorar el desempeño 
en el escenario comercial local, haciendo más difícil creer en la posibilidad de 
aventurarse en iniciativas internacionales (ANIf, 2017).

  
En los siguientes gráficos se puede ver la percepción de los empresarios 

frente a algunos factores internos y externos, donde por ninguna parte la inte-
ligencia de mercados o el uso del big data hace parte de su panorama interno 
o externo.

Gráfico 1. 
Factores internos determinantes del crecimiento y desarrollo
Fuente: Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 300 Pymes de 
Medellín con más de 10 años en el mercado

Las iniciativas de BI con relación al Big data, no se encuentran como algo 
determinante en las Pymes de Medellín, por el desconocimiento de las posi-
bilidades y los limitantes económicos que los aleja de ver como atractivas este 
tipo de soluciones.



17

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

La limitante de recursos hace que los pequeños y medianos empresarios 
busquen alternativas económicas y hasta ilegales como la copia de software, 
que facilita las dificultades de programas o paquetes contables, financieros, y 
organizacionales muy costosos, así como las asesorías o consultorías y proce-
sos de certificación en calidad entre muchos otros.

Estas prácticas hacen que se desenvuelvan en un entorno de poca visibili-
dad, limitando así la participación en concursos, licitaciones y todas las inicia-
tivas que requieran la evaluación interna para optar por mejores posibilidades 
económicas, por temor a no cumplir con los requisitos necesarios o exigibles 
por parte de los fines pretendidos.

otro fenómeno recurrente en el medio empresarial, a nivel Pymes, en una 
gran cantidad, particularmente el de Medellín es la ausencia de herramien-

Gráfico 2. 
Factores externos determinantes para el éxito de las empresas, según empresarios y su percepción.
Fuente: Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 300 Pymes de 
Medellín con más de 10 años en el mercado
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tas y políticas de almacenamiento de información histórica de las actividades 
desde los inicios o por lo menos de los último 5-10 años, que puedan servir 
como punto de referencia para tomar decisiones con proyección. Es necesa-
rio recurrir a la memoria de los encargados de los diferentes departamentos, 
empleados con antigüedad equivalente a la información necesitada o hasta los 
mismos propietarios, para poder conocer eventos de similar acontecer y sus 
posibles soluciones actuales. 

“Quien no conoce su pasado, está condenado a repetirlo”. frase de Cice-
rón, Confucio o Napoleón… ésta frase célebre que no ha podido ser atribuida 
claramente a algún personaje histórico, es muy pertinente para el tema trata-
do por que es la manera más clara de explicar cómo las grandes empresas y 
aquellos que han podido realizar grandes inversiones en programas, tecnolo-
gía y otras necesidades que ayudan a mejorar los procesos y así mismo tener 
mecanismos de archivos ágiles para buscar elementos del pasado que sirvan 
como fuente de información precisa en la toma de decisiones, han sido bene-
ficiados en los resultados y la permanencia con mayor claridad de los recursos 
y capacidades. 

 

La Inteligencia de Negocios y su demanda de necesidades 

La inteligencia de negocios se puede rastrear desde los años 70’s, con los 
reportes de MIS (Management Information Sistems), los cuales eran estáticos 
y muy simples, pero luego en los 80’s apareció el concepto de Executive Infor-
mation Systems (EIS), el cual incluía características dinámicas, multidimen-
sionales y características del momento, con elementos de reporte, pronóstico, 
analíticos y otros. Luego en los 90´s el Gartner Group implantó el término In-
teligencia de negocios (Business Intelligence- BI). Posteriormente el término 
BI, a partir del año 2005 incluye también a la inteligencia artificial y a caracte-
rísticas analíticas potentes (González, 2013).

Las empresas van generando necesidades para estar actualizadas, nuevas 
políticas contables, decretos comerciales, acuerdos económicos, certificacio-
nes de calidad, programas de rSE entre muchos, que requieren de una buena 
metodología para su adecuada adopción y puesta en marcha.  Para hablar de 
la inteligencia de negocios es necesario abordarla como una caja de procesa-
miento que requiere ser alimentada con las necesidades que exige para dar los 
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resultados esperados; para esto es necesario conocer tres métodos de recolec-
ción y procesamiento de información como son los sistemas transaccionales, 
que no son más que los elementos que ayudan a gestionar la globalidad de 
los recursos como son los programas ArP, sistemas que sirven para gestionar 
la relación directa con los clientes, la cadena de suministro y el aprovisiona-
miento, entre otros (Araníbar, 2013). 

Estos sistemas son los encargados de ir guardando los datos y transaccio-
nes que se van desarrollando al interior de la organización desde los diferentes 
frentes que abarcan, esto en el caso de las empresas grandes que cuentan con 
sistemas robustos desde el punto de vista económico y desde las posibilida-
des tecnológicas que favorecen su desarrollo y capacidad; para el caso de las 
pequeñas empresas es válido tener textos y archivos planos u otros mecanis-
mos para recolectar datos donde se pueda contener la información ya que por 
ambos casos se logra el propósito de almacenamiento de información para 
llevarlo a una herramienta conocida como EtL (Extractión, transformation 
and loading- Extracción, procesamiento y carga) como segundo sistema espe-
cializado, que es un integrador de datos que sirve para cargarlos en un centro 
de datos o DAtA WArEHoUSE (Almacén de datos), donde deben estar con-
tenidos y bien identificados para luego ser tomados como punto de partida 
para el procesamiento y la interpretación en la toma de decisiones finales. 
En este proceso ingresan dos subelementos muy conocidos en términos de 
almacenamiento de datos como son los Data Marts (versión especializada de 
los data Warehouse), que sirven para hacer consultas rápidas, livianas y de 
alta frecuencia necesarias sin la profundidad de los almacenados en el gran 
almacén de datos; y los sistemas oLAP (on Line Analitical Processing- Pro-
cesamiento Analítico en Línea) que cuentan con características similares al 
anterior, con la ventaja de construir sistemas intermedios para incrementar el 
proceso analítico entre el data warehouse y los sistemas que harán uso cons-
tante de la información. Entre estos y como tercer sistema se pueden destacar 
el Query and reporting, que es un sistema de consulta y construcción de in-
formes para generarle reportes a la gerencia y demás áreas de participación 
funcional en el desempeño organizacional, el BSC (Balanced Scorecard-Cua-
dro de Mando integral), que actúan como compilador de datos y pudiéndo-
lo llevar hasta el análisis multidimensional que vincula diferentes procesos, 
clientes y productos entre otros con la ventaja de poder hacer exploraciones 
en tiempo real, hasta el análisis de datos y KPI´s (indicadores de desempeño) 
(Araníbar, 2013).
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En el gráfico 3, se explica con mayor detalle el proceso de recolección, tras-
lado y disposición de la información recolectada. 

Gráfico 3. 
Proceso de recolección de datos en la inteligencia de negocios
 Fuente: https://www.tablerodecomando.com/balanced-scorecard-business-intelligence-des-
empeno-empresarial

Si bien estos procesos evidencian una clara relevancia y pertinencia para 
la toma de decisiones organizacionales en empresas expertas o que poseen 
los elementos necesarios para monitorear la empresa y tomar decisiones más 
acertadas desde datos confiables; se limitan a lenguajes complejos que requie-
ren de expertos específicos, que la convierten en una herramienta de alto cos-
to y de multidiciplinariedad para la traducción. Esto ubica a la inteligencia 
de negocios en un lugar exclusivo e inalcanzable para los micro, pequeños y 
medianos empresarios que pretenden introducir nuevas tecnologías organiza-
cionales a su sistema.
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Pero la otra cara de la moneda es la que tienen las Pymes debido a la escasez 
de recursos, los afanes por cubrir las necesidades diarias o la dificultad para 
comprender el vocabulario especializado, sumándole, pero no menos impor-
tante la limitación financiera para la adquisición de programas o herramientas 
tecnológicas modernas, que los aleja de la inteligencia de negocios.

Para continuar hablando de la inteligencia de negocios y las herramientas 
tecnológicas en esta nueva era de los negocios es necesario hacer una pausa y 
hablar de BIG DAtA como la base central de estos temas.

El BIG DATA como base analítica

El termino Big Data es relativamente nuevo, pero la acción de recopilar 
grandes cantidades de información para un eventual análisis tiene muchos 
años de antigüedad. Este concepto moderno nació a principios del año 2000 y 
cuando se habla de Big data hoy en día es redundante encontrar definiciones 
en términos relacionados al conjunto de grandes datos representados por las 
3v del analista Dough Lane (García, 2016), y las define como:

•	 volumen: Se refiere a la creciente cantidad de datos que se deben al-
macenar.

•	 velocidad: Implica que los datos se pueden mover en diferentes velo-
cidades.

•	 variedad: Indica como los datos que las organizaciones recopilan han 
cambiado de diversas maneras.

Estos superan la capacidad del software habitual para ser capturados, ges-
tionados y procesados. Después de la definición original de Lane se han in-
troducido más conceptos en torno a las v de gran relevancia para la gestión 
de datos como la validez, la veracidad, el valor y la visibilidad, pero se han 
adoptado mayormente la veracidad y el valor como lo evidencia el grafico de 
la guía tEC 2016 (García, 2016).
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Big data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estruc-
turados como no estructurados - que mueve un negocio día a día. Pero no es 
la cantidad de datos lo que es importante. Es lo que hacen las organizaciones 
con los datos. Esta gran cantidad de datos pueden ser analizados para ideas 
que conducen a mejores decisiones empresariales estratégicas.

Según la corporación internacional de datos (IDC) por sus siglas en inglés, 
el crecimiento de los datos se duplica cada dos años, por lo que en 2020 se 
llegará a 44 zettabytes o 44 billones de gigabytes, lo que implica una tarea de 
proporciones descomunales en términos de almacenamiento, gestión, proce-
samiento y análisis de tan enormes cantidades que cada vez fluyen a mayor 
velocidad (IDC, 2014).

Tabla 1. 
Comportamiento de las V de Big Data
Fuente: recuperado de: http://tEC-2016-Business-Intelligence-Buyer-s-Guide-Big-Data-
Analytics//

Tips de Datos
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En el gráfico 4 se explica cómo ha sido el comportamiento de los datos para 
el año 2013 y como se proyecta será para 2020.

Los datos constituyen la materia prima clave que motiva a las empresas 
del presente hacia una nueva revolución industrial de datos. El big data es 
una amenaza como una oportunidad, una amenaza para las organizaciones 
que no cuenten con el suficiente conocimiento en optimo manejo de datos, o 
destinación de recursos en iniciativas de big data, porque los dejará rezagados 
en el mercado competitivo basado en toma de decisiones rápidas con bases 
sólidas y reales. Por otra parte, es una gran oportunidad de estar inmersos en 
el universo de los datos, lo que les permitirá hacer predicciones acertadas y 
monitorear su nivel económico productivo de manera más eficiente.

Gestionar big data significa entonces tener la capacidad para manejar, pro-
cesar y analizar grupos de datos de alta complejidad y magnitud para extraer 
un valor subestimado de gran ayuda para las organizaciones.

 

Gráfico 4. 
El universo digital en 2013 y proyecciones a 2020 
Fuente: recuperado de: https://colombia.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/
executive-summary.htm
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El Big data no sustituye a los métodos o tecnologías tradicionales de reco-
lección de datos, sino que por el contrario los ayuda a evolucionar de manera 
que puede mejorar su estructura operacional incrementando las posibilidades 
de análisis con la introducción de mayores detalles. 

El entorno empresarial del Big Data y la AI

A principios del año 2017 la firma Newvantage Partners, publico la cuarta 
encuesta anual sobre Big Data para ejecutivos 2016, dirigida a ejecutivos de 
alto nivel: CDo´s (directoes de datos) 50%, Presidentes/CEo´s 20%, CIo´s 
(directores de información) 15%; además de jefes de analítica y funciones 
de big data, que fue realizada en las principales firmas de fortune 1000 in-
cluyendo: American Express, Bank of América, CvS, fidelity Investments, 
GlaxoSmithKline, Johnson y Johnson, Master Card, Met Life y Wells fargo 
entre muchas más y las conclusiones son las siguientes:

El 62,5% de las empresas informaron que tenían por lo menos una sección 
de big data en producción. Esto era casi el doble del 31,4% que informó el mis-
mo resultado del año 2013. El 26,8% de las empresas informó que se harían 
inversiones de más de US$50 millones en adelante, muy superior a los 5,4% 
que invirtieron más que esa cantidad en 2014. otro arrojo fué que las empre-
sas vieron el Big Data como muy importante o crítico para el éxito de sus or-
ganizaciones. Es claro que el big data ha adoptado un gran nivel de adopción 
generalizada (Partners, 2016).

La adopción de estas iniciativas paso de un 31,4% en el año 2013, al 48,2% 
en 2014 y a llegando a duplicarse en dos años de análisis para llegar al 62,5% 
en 2015. El porcentaje de empresas que reportaron por lo menos 1 iniciativa 
de producción aumentó de 19,8% en 2013 a 32,1% en 2015. El porcentaje de 
empresas que reportaron iniciativas de operacionalización de big data en toda 
la empresa pasaron de 11,6% en 2013 a 30,4% en 2015. La siguiente gráfica 
refleja claramente el comportamiento de las empresas desde la inmersión en 
políticas de inversión en Big Data.
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Gráfico 5. 
Big data en producción  
Fuente: NvP Big Data Executive Survey (2016)

Gráfico 6. 
Inversiones de las empresas en big data
Fuente: NvP Big Data Executive Survey 2016
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En el gráfico 6, podemos ver como se han sido las inversiones de las em-
presas en big data. Donde se puede ver como las inversiones generales en big 
data fueron del orden del 5.4% en el 2014 a proyectarse en 26.8% en el 2017.

LA ENCUESTA 2018

La encuesta ejecutiva big data 2018 arrojó abrumadores resultados con res-
pecto del uso de este en las organizaciones de primer orden, en contraste con 
la del 2016, donde el 97% de los encuestados respondieron que están haciendo 
inversiones en big data de la mano de un nuevo concepto que cada vez toma 
más fuerza, la inteligencia artificial o AI por sus siglas en inglés, con cifras 
superiores a los US$ 50 millones. (NvP, 2018)

Uno de los principales resultados de la encuesta, fue contar con un 73% de 
los encuestados que manifestaron estar recibiendo valor a partir de los pro-
yectos de AI y big data. Este número es 50% mayor en comparación con los 
resultados de la encuesta anterior.

La inteligencia de negocios y las iniciativas en Big Data deben ser mane-
jadas con mucho cuidado, particularmente si tienen que ver con el uso de 
plataformas públicas (abiertas) o de terceros, que con las polémicas noticias 
que se han suscitado en los últimos meses con respecto de la privacidad de los 
datos y su administración, es notorio que puede tener repercusiones nefastas 
de violación de los datos, vulnerabilidad de la información y poca discreción 
del flujo de datos. Casos que se vieron evidentes con las declaraciones de Mark 
Zuckerberg ante el senado de los Estados Unidos, por el escándalo de Cambri-
dge Analytica y la filtración de datos de más de 87 millones de personas que 
terminaron en indicios con fines políticos para las campañas presidenciales. 
Este caso evidenció la necesidad de tener políticas muy firmes y decisiones 
aún más precisas para usar las nubes y otros sitios de almacenamiento libre, 
sobre todo para aquellos que deben asegurar datos financieros, productivos y 
administrativos que deben ser administrados de uso privado.

Las herramientas fit para hacer lecturas organizacionales  

En Colombia las Pymes representan más del 90% del sector productivo 
nacional, aportan más del 35% del PIB y generan más del 80% del empleo, lo 
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que los ubica en una posición de obligatoria atención por ser las responsables 
de los mayores rubros productivos del país, para pensar en la necesidad de 
cambiar las estrategias tradicionales de apoyo, estímulo y generación de opor-
tunidades como factores externos claves, para también pensar en el cambio de 
factores internos que necesitan de una mayor atención enfocados a las mejo-
ras en el dominio de todos sus indicadores, de manera más amigable y eficaz. 

Si recordamos las encuestas antes mencionadas en tan grandes empresas, a 
la hora de socializarlas con los empresarios de las Pymes, puede generar unas 
actitudes de resentimientos mal infundados, si no se tiene el tacto para hacer 
las comparaciones, pero es precisamente desde ese tipo de pruebas y compa-
raciones, desde donde deben venir las inspiraciones para los empresarios de 
las Pymes, para dar pasos mayores en los propósitos de cambiar las maneras 
tradicionales de llevar las empresas y darle paso a la tecnología con los usos 
evidentemente determinantes en los cambios productivos, organizacionales y 
financieros, que aplicaron las empresas de los países desarrollados.

Si no se cuenta con la solvencia ni la capacidad física, económica y tecno-
lógica para lograr cambios sustanciales en las Pymes con el propósito de crear 
sistemas de inteligencia de negocios y Big data, es necesario el uso de sinergias 
inteligentes que logren propósitos particulares desde una visión compartida 
para obtener capital financiero y humano, que realice adaptaciones a la me-
dida de las necesidades de las pequeñas empresas en el nuevo mundo de los 
negocios inteligentes. Así como se han desarrollado iniciativas clúster para lo-
grar mayores y mejores niveles de producción, es posible lograr estrategias si-
milares para buscar herramientas tecnológicas que cubran necesidades parti-
culares, pero comunes o sectoriales. Estas sinergias deben estar direccionadas 
en la creación de plataformas exclusivamente para las empresas, que temen, 
por desconocimiento, subir la información a las nubes públicas por la fragi-
lidad y vulnerabilidad que hoy presentan. Si por el contrario las empresas no 
ven estos depósitos de almacenamiento de datos como una amenaza, deben 
direccionar sus esfuerzos en la implementación de programas amigables para 
hacer lectura integral de sus empresas de acuerdo al tamaño y necesidades que 
manifieste el empresario.

El gráfico 7, permite comprender cuál debe ser el enfoque en las iniciativas 
de datos a nivel de pequeños empresarios en torno a temas comunes.
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Este tablero inteligente hace un mapa de lectura por producto seleccionado 
para conocer su comportamiento en ventas, desde compras online, intensio-
nes de compra, pagos con tarjetas débito y crédito; que puede usarse para 
diversos productos o servicios y la construcción ira de la mano del empresario 
para incluir los datos que desea monitorear. Así como este, se pueden crear 
muchísimos más (en versatilidad más no en cantidad), adecuados a las nece-
sidades del empresario que desee tener una forma más práctica de conocer su 
negocio de manera integral, pero simple en su manejo.

A pesar de la necesidad de bases de datos que recopilen información de 
tiempo atrás para poder calcular y predecir con mayor acercamiento, quienes 
no las posean y comiencen en el mundo empresarial, es mejor que lo hagan 
con pie derecho, acumulando archivos de información detallada, para saber 
cuál es la realidad de su negocio día a día y al alcance de su mano, porque algo 
muy importante para resaltar es el uso de los dispositivos móviles portátiles 
para no depender del sitio de trabajo y así saber cómo se está comportando su 
empresa y su entorno empresarial.

Gráfico 7. 
Productos de consumo masivo
Fuente: recuperado de: http://datablog.zeus.vision/2017/08/04/crm-dashboard-incremen-
ta-las-oportunidades-comerciales/
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Conclusiones

En la actualidad se da un valor muy importante a la información recolecta-
da en las empresas como la principal fuente generadora de conocimiento, que 
mantiene a la organización en sintonía con su actualidad, pero no es suficiente 
con tener la información porque el mayor problema es tener mucha informa-
ción y no saber qué hacer con ella. Es aquí donde aparece la inteligencia de 
negocios como creador de reportes y escenarios, para la toma de decisiones, 
que puede generar ventaja competitiva. 

La inteligencia de negocios requiere de una disciplina organizacional que 
propenda por impulsar el ingreso en el mercado competitivo global, para lo 
que es necesario hacer proyecciones empresariales que redunden en una cul-
tura organizacional enfocada en el uso de los datos como activo para obtener 
nuevos ingresos. 

Este concepto debe desmitificarse de la teoría de exclusivo para las grandes 
esferas empresariales, para ser ofrecido en las bases productivas de las econo-
mías emergentes, las Pymes, a través de formatos hechos a la medida y con 
un grado de simplicidad en la lectura acorde a las necesidades y limitantes 
socioeconómicos actuales; se debe tener en cuenta la conectividad inmediata 
que hace las distancias informativas más cortas y cercanas que nunca, permi-
tiendo crear estrategias de benchmarking analítico para impulsar a las Pymes 
como fuentes de información más eficiente al estar en contacto con el grueso 
de los stakeholders de todas las economías mundiales. 
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Resumen

Este estudio intenta explicar la brecha de género en la intención emprende-
dora, se ha observado que los hombres presentan un nivel mayor de creación 
de empresas que las mujeres. Los datos se obtuvieron del proyecto Global En-
trepreneurship Monitor (GEM), específicamente se trabajó con las medicio-
nes realizadas en Colombia en los años 2011 y 2012. Los resultados muestran 
que las variables socioeconómicas potencialmente pueden explicar la brecha 

1  Doctorando Administración Gerencial, MBA en Liderazgo Estratégico, Profesional Administrador 
de Negocios Internacionales. Docente Corporación Universitaria Americana. E-mail: vcaicedo@
coruniamericana.edu.co
2  Doctorando Administración Gerencial, Magister Administración de organizaciones, Especialista 
Logística Internacional, Administrador de Empresas. Docente Corporación Universitaria Americana. 
E-mail: dgalviz@coruniamericana.edu.co 
3  Magister en Ciencias Económicas, Economista. Docente Corporación Universitaria Americana. Sede 
Medellín. E-mail: slondono@coruniamericana.edu.co 
4  Magister en Administración. Docente Investigador adscrito al Grupo de Investigación Pro-CoNt 
de la Corporación Universitaria Americana. orcid.org/0000-0003-0730-0121, E-mail: mecheverri@
americana.edu.co
5  Docente Investigadora adscrita al Grupo de investigación GISELA de la Corporación Universitaria 
Americana. orCID 0000-0003-1538-1881. E-mail: lcacosta@coruniamericana.edu.co
6  Directora de Procesos Académicos, Docente Investigadora adscrita al Grupo de Investigación  
GISELA de la Corporación Universitaria Americana. orcid.org/0000-0003-2253-2799. E-mail: 
lbustamante@coruniamericana.edu.co



La brecha de género en La intención emprendedora. 

anáLisis de variabLes socioeconómicas, perceptuaLes y de entorno en coLombia

32

de género. Concretamente en el desempleo se manifiesta la brecha: los hom-
bres tienden a emprender las mujeres no, resultado que complementa los ha-
llazgos de Santos, roomi y Liñán (2014) y Arenius y Minniti (2005) quienes, 
y al igual que la mayoría de la literatura erigida alrededor de este tema, han 
realizado los análisis respectivos en economías impulsadas por la innovación. 
Los resultados del texto son reproducibles utilizando el software r.

Palabras claves: intención emprendedora, brecha de género, creación de em-
presas, GEM, género. 

The gender gap in entrepreneurial intention. 
Analysis of socioeconomic, perceptual and 

environmental variables in Colombia

Abstract

This study tries to explain the gender gap in entrepreneurial intention, it 
has been observed that men present a higher level of business creation than 
women. The data was obtained from the Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) project, specifically with the measurements made in Colombia in 2011 
and 2012. The results show that socioeconomic variables can potentially ex-
plain the gender gap. Specifically, in the unemployment gap is revealed: men 
tend to undertake women, not a result that complements the findings of San-
tos, roomi and Liñán (2014) and Arenius and Minniti (2005) who, and like 
most of the literature erected around this issue, they have carried out the res-
pective analyzes in economies driven by innovation. The results of the article 
are reproducible using the software r.

Key words: entrepreneurial intention, gender gap, business creation, GEM, 
gender.



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

33

Introducción

Es bien conocido el bache entre la cantidad de empresas creadas por hom-
bres y mujeres, al menos así lo expresan datos de proyectos y diferentes esfuer-
zos académicos. El proyecto: Monitor del emprendimiento global (GEM, por 
sus siglas en inglés) reporta que en la mayoría de los países donde se ha eje-
cutado el proyecto la tasa de actividad emprendedora temprana (tEA) es ma-
yor para el género masculino que para el femenino. Basta con manipular los 
datos a través del aplicativo web puesto gratuitamente a disposición de todo 
el mundo en el sitio oficial del GEM para observar con ojos propios la brecha 
de género en el emprendimiento. Pasando por países representativos de cada 
continente el ratio entre tEA femenina versus masculina para el año 2015 nos 
da una idea más inmediata de esa diferencia en los niveles de emprendimien-
to: en Sudáfrica por cada hombre con empresa se reportó 0.6 mujeres con un 
negocio propio; en China la cifra fue igual a 0.67; en el reino Unido fue 0.53; 
en Brasil fue 0.94; en Canadá fue 0.84; y en Australia fue 0.65.

La explicación de esta brecha, según Santos, roomi y Liñán (2014), se cen-
tra en dos aspectos: primero, percepciones individuales, y segundo influencias 
del ambiente. Con respecto a las percepciones individuales, se ha determina-
do que hombres presentan mayores niveles de percepción de oportunidades 
de negocio, así como mayor nivel de confianza en las habilidades para iniciar 
una empresa que las mujeres, lo cual aumenta la probabilidad de iniciar una 
aventura emprendedora. En cuanto a la percepción del riesgo son las mujeres 
quienes el miedo al fracaso se convierte en una barrera mucho mayor al mo-
mento de emprender comparado con el hombre, conllevando a una menor 
tasa de actividad emprendedora femenina. Sin embargo, también es cierto que 
estos resultados han sido rebatidos, pues una parte de la comunidad científica 
en torno a este tema considera que la brecha de género en el emprendimiento 
no se debe a diferencias biológicas y perceptuales individuales entre hombres 
y mujeres. 

Dentro del segundo aspecto, influencias del ambiente, es donde radica la 
mirada académica que intenta dilucidar el origen y comportamiento de la bre-
cha. Es en el ambiente donde se configuran las decisiones, las interpretaciones 
y pensamientos de quienes se convertirán en emprendedores. Gran variedad 
de variables constituyen dicho aspecto: económicas, culturales, instituciona-
les, sociales, entonces las explicaciones potenciales sobre la brecha también 



La brecha de género en La intención emprendedora. 

anáLisis de variabLes socioeconómicas, perceptuaLes y de entorno en coLombia

34

se multiplican generando así un bache propio en la exploración académica 
de dichas variables. Santos et al. (2014) quienes indagan sobre componentes 
sociales, específicamente sobre el entorno cercano (familia y amigos) y el en-
torno macrosocial (sociedad en general), sugieren que es necesario centrar 
esfuerzos sobre las variables socioeconómicas en diferentes latitudes.

Este artículo recoge esa sugerencia. Para hacerlo se estudiará la brecha de 
género en la intención emprendedora colombiana a través de variables socioe-
conómicas, perceptuales y de ambiente (entorno). Concretamente, esta inves-
tigación se centrará en el ingreso, estado laboral y educación como variables 
socioeconómicas; en la percepción de oportunidades, confianza en las habili-
dades propias y miedo al fracaso como variables perceptuales; y en el empren-
dimiento como carrera deseable, el status del emprendimiento, la divulgación 
de historias exitosas de emprendedores y el conocimiento de otros dueños 
de negocios propios como variables de ambiente. Esto permitirá determinar 
explicaciones potenciales a la brecha de género sobre una latitud diferente a 
las analizadas en otros estudios ya que en la mayoría de las ocasiones se han 
analizado naciones impulsadas por la innovación.

No menos importante es mencionar el carácter reproducible que caracteri-
za a esta investigación, en la sección metodología y datos se proporciona una 
url que llevará al lector al código fuente, en el lenguaje de programación r, 
donde podrá reproducir todos los resultados que se mostrarán en la sección 
de los resultados. Esto implica que el lector podrá acceder en tiempo real (sólo 
basta tener instalado en su propia computadora el software r) por ejemplo a 
un importante aspecto de los resultados de las investigaciones, negado en la 
mayoría de las ocasiones: los datos en bruto y el código que produce la base 
de datos final para el análisis (manipulación y transformación de la base de 
datos en bruto).

Este artículo está estructurado de la siguiente manera. En la sección li-
teratura revisada e hipótesis se proporciona el estado del arte en cuanto a la 
brecha de género en el emprendimiento, a partir de él se elaboran las hipótesis 
de investigación. Se profundiza en los datos, definición de variables y modelos 
logísticos multivariados en la sección metodología y datos. La evaluación de 
los supuestos de la regresión logística, así como la interpretación y discusión 
de los coeficientes estimados bajo la luz del estado del arte se encuentran en 
la sección resultados. Al final del documento se encuentran las conclusiones 
y referencias.
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Literatura revisada e hipótesis

Variables Socio-económicas

Las variables denominadas socio-económicas reflejan factores externos a 
los individuos que tradicionalmente se utilizan en la mayoría de los estudios 
económicos y sociales. En el caso de las investigaciones sobre emprendimien-
to la edad, el nivel educativo, el estado laboral y los ingresos económicos son 
las variables más usadas. 

Hay una estrecha relación entre la edad y la probabilidad de iniciar un ne-
gocio. Lévesque y Minniti (2006) muestran teóricamente que existe un umbral 
en la edad a partir del cual las probabilidades de iniciar un proyecto empre-
sarial disminuyen con el paso del tiempo. reynolds, Bygrave y Autio (2003) 
determinan que el rango de edad donde es más probable ser empresario se 
encuentra entre los 25 y 34 años. La educación presenta diversos tipos de co-
rrelación con el emprendimiento, por ejemplo, altos niveles educativos (for-
mación en posgrado) que corresponden a países desarrollados, están asocia-
dos con aumento en la creación de empresas de base tecnológica, sin embargo 
bajos niveles de educación que caracteriza a países pobres y subdesarrollados, 
también se asocian con mayores tasas de emprendimiento (Arenius y Minni-
ti, 2005 y Langowitz y Minniti, 2007). Al igual que la variable educación, el 
estado laboral se asocia de diversas maneras con la intención emprendedora, 
entiéndase por estado laboral como aquella situación en la que una persona 
manifiesta trabajar como asalariado o estar estudiando o ser retirada: las per-
sonas son más propensas a iniciar un negocio cuando se encuentran laboran-
do (Langowitz y Minniti, 2007), sin embargo también es cierto que personas 
que sufren las desgracias del desempleo se ven obligados a auto-emplearse 
(a emprender) en una actividad económica que garantice su subsistencia y 
la de su familia. Los ingresos monetarios también mantienen una relación 
variopinta con la creación de negocios; Kihlstrom y Laffont (1979), teórica-
mente, y Evans y Jovanovic (1989), empíricamente, encuentran que personas 
pertenecientes a familias con un mayor grado de riqueza son más propensos 
de pasar de ser empleados asalariados a ser dueños de un negocio propio; 
aunque la investigación de Arenius & Minniti (2005) apoya empíricamente 
esa última relación, también halla que mayores niveles de creación de empre-
sas se asocian con menores niveles de ingresos; es importante mencionar que 
cuando las autoras controlan las diferencias de género con respecto a variables 
perceptuales, que se abordarán más adelante, sólo los individuos con niveles 
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de ingresos bajos y medios son más propensos a iniciar negocios, en cambio 
aquellos con ingresos altos no son seducidos por el emprendimiento, sugi-
riendo que el impacto de condiciones económicas adversas (crisis, desempleo, 
informalidad laboral, pobreza) sobre la aventura empresarial es más fuerte 
que condiciones favorables (crecimiento económico, empleo, empleo de cali-
dad, ingreso per-capita alto).

A pesar de que las variables Socio-económicas tienen una estrecha relación 
con la intención emprendedora, estas no respaldan, según Arenius y Minniti 
(2005), una explicación sólida de la menor tasa de emprendimiento de las 
mujeres en relación a la de los hombres. Las investigadoras determinan que la 
asociación entre la probabilidad de emprender con la edad y el ingreso econó-
mico no está en función del género. Cabe destacar que encuentran dos dife-
rencias de género con respecto a la educación y el estado laboral: mujeres con 
nivel educativo algo de secundaria son más propensas a crear negocios que 
los hombres con igual nivel educativo, y mujeres retiradas o que son estudian-
tes son más propensas a emprender que los hombres en la misma situación 
laboral. Sin embargo, las autoras interpretan estos resultados como consisten-
tes con la literatura, ellas expresan, implícitamente, que Brush (1990,1992) y 
Langowitz y Minniti (2005) encontraron resultados similares, por tanto con-
cluyen que sólo hay pequeñas diferencias individuales entre ambos géneros. 

De esta manera, se plantea la siguiente hipótesis de investigación, para po-
ner a prueba la afirmación de Arenius y Minniti: 

Hi1: La relación entre las variables socioeconómicas, principalmente edad, 
estado laboral, nivel educativo e ingreso, con la intención emprendedora no 
difiere por género.

Variables Perceptuales

Las variables perceptuales, se consideraran como las percepciones o creen-
cias de los individuos y representan el impacto más fuerte que se registra en 
los modelos estadísticos de los estudios empíricos que explican la intención 
emprendedora (Arenius y Minniti, 2005). Las principales son: percepción de 
oportunidades (Po), confianza en las habilidades personales (CHP), la acti-
tud personal hacia el emprendimiento (AP), el control percibido del compor-
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tamiento empresarial (CPC) y el miedo al fracaso (Mf). La Po es la creencia 
de que el futuro alberga oportunidades para la creación de empresas; la CHP 
se refiere a la percepción individual de poseer la habilidad y experiencia para 
iniciar y gestionar una empresa, variable que es equivalente a la autoeficacia, 
y Mf es la creencia de si el fracaso sería una barrera para iniciar un negocio. 
La literatura respalda que, individualmente, a mayor AP, CPC, (Santos et al., 
2014), Po, CHP (Arenius y Minniti, 2005) corresponde una mayor propen-
sión a iniciar un emprendimiento, en cambio a mayor Mf corresponde a una 
tendencia cada vez menor a intentar crear un negocio (Arenius y Minniti, 
2005). 

A diferencia del conjunto de variables denominadas socio-económicas, 
las variables perceptuales poseen un apoyo académico que les otorga un ma-
yor potencial explicativo de la brecha de género en el emprendimiento. Por 
ejemplo, Langowitz y Minniti (2007) encuentran que los coeficientes asocia-
dos a las variables Po y CHP son sistemáticamente mayores para los hom-
bres. Santos et al. (2014) exponen que los hombres tienen mayores tasas de 
emprendimiento que las mujeres porque ellos presentan mayores AP y CPC. 
Con respecto a Mf, se ha determinado que la mujer tiene menor tolerancia al 
riesgo en decisiones financieras, en juegos de azar y presenta mayores niveles 
de miedo al fracaso cuando inician una organización, lo cual explica las bajas 
tasas de crecimiento de empresas cuyas propietarias son mujeres, de esa ma-
nera el género masculino presenta una mayor predisposición hacia el mundo 
de los negocios que el femenino (Langowitz y Minniti, 2007). Para el caso co-
lombiano, Henríquez, Mosquera y Arias (2010) encuentran que los hombres 
emprendedores tienen mayor capacidad para percibir oportunidades que las 
mujeres.

otros estudios han demostrado que las variables perceptuales no expli-
can completamente la brecha, y sugieren que existen otros factores con mayor 
poder de explicación. La investigación de Singer, Amorós y Arreola (2014) 
expone que entre hombres y mujeres no hay diferencias individuales, espe-
cíficamente con respecto a Po y a CHP, en cambio la brecha obedece a razo-
nes económicas, sociales y culturales; Arenius & Minniti (2005) indican que 
la relación entre la creación de empresas y variables perceptuales (Po, CHP, 
Mf) no dependen del género, de esa manera concluyen que se debería girar la 
mirada hacia variables sociales (institucionales, económicas, culturales) que 
expliquen la baja tasa de emprendimiento femenino. En Colombia también se 
presenta esta situación, Henríquez, Mosquera y Arias (2010) expresan que no 
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hay diferencia entre hombres y mujeres con respecto al CHP y Mf. 

teniendo en cuenta lo escrito hasta aquí se plantean las siguientes hipótesis 
de investigación:

Hi2:  La relación positiva entre la percepción de oportunidades (Po) y las 
intenciones emprendedoras es de mayor magnitud en los hombres que en las 
mujeres.

Hi3:  La relación positiva entre la confianza en las habilidades propias 
(CHP) con la intención emprendedora no difiere por género.

Hi4: La relación negativa entre el miedo al fracaso (Mf) con la intención 
emprendedora no difiere por género.

Variables Agregadas – Variable Entorno o Ambiente

Se consideran variables agregadas a los entornos donde las decisiones em-
presariales son tomadas (Arenius & Minniti, 2005). La decisión de iniciar una 
empresa está determinada por niveles agregados, la tecnología, los niveles de 
desarrollo económico, la cultura y las instituciones (Thurik, Uhlaner y Wen-
nekers, 2002). Además, se considera que el ambiente social también influye en 
el emprendimiento naciente (Santos et al., 2014). Estos últimos autores expo-
nen que el grado de valoración que asigna el círculo social cercano y externo 
al emprendimiento determina las intenciones de los individuos de iniciar un 
negocio. 

La presente investigación propone una clasificación, concretamente dos 
tipos de variables agregadas: aquellas que reflejan el nivel agregado de la eco-
nomía donde se configura el emprendimiento, como por ejemplo el nivel de 
desarrollo económico de los países, el empleo, el PIB, el desempleo, etc., se 
aglomerarán en la categoría entorno macroeconómico; y aquellas que descri-
ben las valoraciones que el entorno cercano (amigos y familiares) y el lejano 
(comunidad o sociedad) percibe sobre el emprendimiento, valoraciones for-
madas por la cultura y valores sociales de una comunidad o nación, se agru-
parán en la palabra entorno social.
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Entorno Macroeconómico

Arenius y Minniti (2005) además de investigar variables perceptuales y so-
cio-económicas también se interesan en analizar el efecto del entorno macro-
económico. Dada la naturaleza de los datos, ejecutan un modelo logit por país 
y encuentran evidencia de que algunos países favorecen la creación de empre-
sas y otros no. Esto es consistente con el hecho de que el ambiente macroeco-
nómico tiene efectos importantes sobre la tasa de actividad emprendedora. 
Diversas investigaciones han corroborado que a mayor grado de desarrollo 
económico (mayor ingreso per capita) menor tasas de creación de empresas 
(Singer et al., 2014 y Londoño restrepo, 2014), es decir los países desarrolla-
dos se caracterizan por tener bajos niveles de emprendimiento, en cambio paí-
ses emergentes y pobres poseen los niveles de creación de empresa más altos. 

Algunos países favorecen el emprendimiento masculino, otros desfavorecen 
el femenino. En el caso de las mujeres, Langowitz y Minniti (2007) encuentran 
que países como rusia, Suecia, Dinamarca, finlandia e Israel desincentivan las 
intenciones de emprender. En cambio, Hungría, Polonía, Alemania, Argenti-
na, Nueva Zelanda, Corea e India contienen un ambiente macroeconómico 
que favorece la creación de empresas para individuos del género masculino. 
Aunque los autores concluyen frente a estos resultados que el hombre es más 
sensible a condiciones macroeconómicos que las mujeres, también se podría 
interpretar que las brechas de género de la actividad emprendedora no sólo 
se manifiesta en una menor actividad emprendedora femenina con respecto 
al hombres sino que también se puede presentar mayor tasa de creación de 
mujeres que hombres: es probable que determinada arquitectura institucional, 
económica, social y cultural sólo favorezca a los hombres, otra arquitectura 
podría sólo favorecer a la mujer; y otra distinta, de forma paralela, incentiva-
ría o desfavorecería a ambos sexos.

El ciclo económico y su impacto sobre el empleo y el desempleo pueden 
aportar a la explicación de la brecha de género en el emprendimiento. El gráfi-
co 1 describe la actividad emprendedora temprana (tEA) de hombres y muje-
res para Colombia en el periodo 2006 -2014. A través del tiempo los hombres 
tienen mayor tasa de creación de negocios que las mujeres, diferencia que es 
menos marcada en un escenario de crisis económica y de mayor disparidad 
en épocas de crecimiento o recuperación. Por ejemplo, en el periodo 2008 – 
2010 la economía mundial y colombiana sufrieron una desaceleración (área 
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sombreada), paralelamente la brecha entre la actividad emprendedora mascu-
lina y femenina se acortaron (línea continua acercándose más a la línea pun-
teada). En cambio, en periodos de crecimiento como 2006 – 2008 la diferencia 
es pronunciada y moderada (pero creciente) en el periodo de recuperación. 
Por tanto, es probable que exista una relación entre el ciclo económico y la 
disparidad de género en el emprendimiento.

Expuesto lo anterior, se podría plantear que la disparidad es una variable 
pro-cíclica, es decir en épocas de crecimiento económico la disparidad au-
menta y en decrecimiento económico la disparidad disminuye. Este plantea-
miento se sustenta en que los periodos de desempleo (crisis económica) la 
mujer debe salir al mercado laboral y auto-emplearse (crear su propio nego-
cio), por lo general en el sector informal (aumento de la informalidad laboral), 
para ayudar en la generación de los ingresos necesarios para la subsistencia 
familiar, sustentación que es consistente con los hallazgos de García Cabrera 
y García Soto (2008) y verheul, van Stel y Thurik (2006) quienes encuentran 
que estructuras económicas con bajos ingresos y alto desempleo femenino 
son escenarios donde las mujeres tiende a realizar actividades de subsistencia 
(sector informal) y por tanto reportan tasas de creación de empresas más altas 
que la de los hombres; siguiendo el anterior planteamiento, también se podría 
pensar que el hombre se ve desincentivado a crear empresas en un escenario 
de crisis económica, lo cual es consistente con los resultados de Langowitz y 
Minniti (2007) quienes encuentran que el género masculino es más propenso 
a la aventura emprendedora cuando está laborando. Dicho planteamiento se 
podría enriquecer en mayor medida con la introducción de conceptos como 
la percepción del riesgo como amenaza y la percepción del riesgo como opor-
tunidad (Nabi y Liñán, 2013), de esa manera sería posible evaluar si el efecto 
de esos conceptos sobre la intención emprendedora difiere por género.

Gráfico 1. 
TEA hombres vs TEA mujeres. 
Colombia (2010 - 2014)
Fuente: Global 
Entrepreneurship research 
Association (2015). 
Elaboración propia utilizando 
software estadístico r (r 
Core team, 2014) y la librería 
ggplot2 (Wickham, 2009).
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Así cómo el crecimiento económico medido por el PIB, el empleo y la in-
formalidad laboral potencialmente pueden influir sobre la brecha entonces la 
pobreza, la distribución del ingreso, la inflación, el sistema de impuestos, el 
sistema fiscal, el sistema bancario y las instituciones de una nación también 
son importantes candidatos a explicar la diferencia de creación de empresas 
que existe entre géneros. Dada la importancia de estas variables, la presente 
investigación considera que las variables ingreso y estado laboral, incluidas 
previamente en la categoría: variables socioeconómicas, a la vez son el reflejo 
del entorno macroeconómico de un país, y por tanto pueden ser variables 
proxy de dicho entorno. teniendo en cuenta lo anterior, las hipótesis de inves-
tigación para el entorno macroeconómico son:

Hi5: En situaciones económicas desfavorables, como bajos ingresos y des-
empleo, las intenciones emprendedoras femeninas son mayores que las mas-
culinas. En cambio en situaciones económicas favorables, ingresos medio y 
alto, y empleo, los hombres tienen mayor intención emprendedora que las 
mujeres.

Entorno Social

Según Santos et al. (2014) el ambiente social que rodea a los individuos 
determina su comportamiento empresarial, una persona que perciba que la 
sociedad valora el emprendimiento, va a ser más propensa a crear empresas. 
Exponen dos niveles de entornos sociales: el entorno microsocial (cercano) 
y el ambiente macrosocial. El ambiente microsocial está conformado por la 
familia, los amigos o allegados. Este concepto se mide por medio de la variable 
valoración del ambiente cercano (Cv) que es la valoración que el ambien-
te microsocial tiene sobre el emprendimiento. El ambiente macrosocial está 
compuesto por la cultura y los valores sociales compartidos por una sociedad 
concepto que se mide a través de la variable valoración social (Sv) la cual es la 
valoración que tiene el ambiente macrosocial sobre el emprendimiento.

Los autores sugieren que a mayor Cv y Sv contribuyen a una mejor per-
cepción del emprendimiento por tanto los niveles de creación de empresas 
aumentarán. Encuentran que sólo para los hombres hay una relación positi-
va, estadísticamente significativa, entre el ambiente social macro (Sv) con la 
percepción que los individuos tienen sobre sus capacidades para emprender y 
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la atracción de convertirse en emprendedor. Es decir, las mujeres no contem-
plaran la opción de convertirse en empresarias por el hecho de que una socie-
dad aprecie mucho el emprendimiento, en cambio los hombres si tenderán a 
aumentar la creación de negocios. Los autores concluyen que las percepciones 
femeninas sobre el emprendimiento y las intenciones de emprender no son 
alteradas por la valoración social que tenga una sociedad sobre la creación de 
empresas. Sugieren que esto es consistente con los resultados de Bird y Brush 
(2002) quienes afirman que las mujeres no consideran la actividad empresa-
rial como una opción de carrera para ellas. 

ventura fernández y Quero Gervilla (2013) determinan que la intención 
emprendedora femenina es sensible al entorno macrosocial ya que mejora su 
autoconfianza y seguridad en sus propias capacidades. Para los autores dicho 
entorno se debe entender como capital social cognitivo que tiende puentes, el 
cual proviene de la relación que los individuos tienen con instituciones (orga-
nizaciones o redes empresariales) que fomentan el emprendimiento; sin em-
bargo, los resultados empíricos de los autores sugieren que para ambos sexos 
la presencia de un familiar emprendedor no influye sobre la intención. Para 
Green, Han y Marlow (2013) la diferencia de género con respecto al empren-
dimiento no se debe a que los hombres son biológicamente superiores a las 
mujeres sino a desincentivos de género incrustados y construidos socialmente 
(estereotipos). Según los autores la mujer puede tener menor tasa de activi-
dad emprendedora porque se presenta una discrepancia entre el estereotipo 
social sobre el concepto femenino y el estereotipo social sobre el concepto de 
emprendimiento, el cual se fundamenta en características masculinas como 
la agresión, el riesgo y la competitividad; por tanto, dicha discrepancia ac-
túa como un desincentivo sobre la actividad emprendedora femenina. En esta 
misma línea de argumentación se puede re-interpretar el resultado de Santos 
et al. (2014), pues ante una sociedad que irradia señales de que el hombre es el 
“bueno” para crear empresas, tiene sentido que las mujeres se desconecten de 
las valoraciones sociales sobre el emprendimiento, y por tanto no consideren 
el emprendimiento dentro de sus proyectos de vida. Dado lo anterior se plan-
tea la siguiente hipótesis de investigación asociada a al entorno social:

Hi6: La valoración positiva que el entorno social tiene sobre el emprendi-
miento aumenta las intenciones de emprender del género masculino, mien-
tras que para el género femenino esa valoración positiva del entorno social no 
aumenta ni disminuye la intención de emprender.
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Hi7: Conocer a otros emprendedores aumenta las intenciones de empren-
der del género masculino, mientras que para el género femenino tener cono-
cimiento de otros emprendedores no aumenta ni disminuye la intención de 
emprender.

Metodología y datos

Los datos usados en esta investigación provienen del proyecto GEM, re-
colectados por el equipo GEM Colombia en los años 2011 y 2012. En el año 
2011entre los meses Junio, Julio y agosto se administraron 12374 encuestas es-
tandarizadas a la población adulta (Adult Population Survey, APS) de 18 a 64 
años de edad (Pereira et al., 2012) y en el año 2012 durante los meses de junio 
y julio se aplicaron 6471 APS (Pereira Laverde et al., 2013), a dichas medicio-
nes se les dio un peso apropiado de modo que coincidieran con la estructura 
de género y edad de los censos poblacionales. Se unen las dos encuestas con 
el propósito de aumentar el tamaño de muestra incrementando la posibilidad 
de que el análisis estadístico sea sólido y los resultados sean generalizables. Al 
unir los datos de las dos encuestas se produjo un total de 18845 participantes.

La teoría del comportamiento planeado (tPB) se utilizó para especificar 
los modelos econométricos que analizaran la brecha. tPB ha sido aplicada 
frecuentemente en los estudios sobre emprendimiento, especialmente para 
modelar la intención emprendedora. Esta teoría considera que existen tres 
percepciones que influyen directamente sobre la intención individual de 
aventurarse en la creación de un nuevo negocio, a saber: primera, la actitud 
individual hacia el emprendimiento (PA, Personal Attitude), es el grado de 
atracción de convertirse en emprendedor; segunda, el control del compor-
tamiento hacia el emprendimiento (PBC, Perceived Behavioral Control), se 
refiere a la habilidad individual de desarrollar el comportamiento empren-
dedor; y tercera, normas subjetivas percibidas (SN), es la aprobación – o no 
– de la decisión individual de crear un negocio por parte de las personas en 
su ambiente o entorno, y captura la influencia de la sociedad alrededor del 
individuo (Santos et al., 2014).

Siguiendo el objetivo de identificar las causas de la brecha de género en el 
emprendimiento y teniendo en cuenta tanto, la diferencia entre hombres y 
mujeres con respecto a la concepción de empresas que ha sido identificada en 
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la literatura, así como las variables medidas por el proyecto GEM coherentes 
con la teoría del comportamiento planeado (tPB), se plantean 5 modelos lo-
gísticos multivariados (Multivaried Logistic Models).

El modelo 1 exploró la relación entre variables socioeconómicas, percep-
tuales y de entorno con la intención emprendedora. El modelo 2 discriminó el 
grado de asociación entre variables socioeconómicas y la intención empren-
dedora con respecto al género. El modelo 3 y 4 tiene el mismo propósito que 
el modelo 2 pero esta vez para variables perceptuales y de entorno, respecti-
vamente. finalmente, el modelo 5 corresponde al modelo 1 adicionando un 
término de interacción entre cada variable y el género con el propósito de 
controlar las posibles diferencias que pueden presentarse entre hombres y 
mujeres en cada una de las variables independientes del modelo. En el sitio 
web  http://rpubs.com/Sahlre/Modelosyvariables  el lector podrá encontrar la 
especificación de cada uno de los modelos así como la definición operacional 
de cada una de las variables.

Se utilizó el método de estimación Máxima verosimilitud para estimar los 
logaritmos de las tasas de posibilidades (logit odds ratio) utilizando el software 
r (r Core team, 2014) cuyas librerías cargadas por defecto permiten utilizar 
dicho método de estimación. Se evaluó la bondad de ajuste del modelo usan-
do la prueba log likelihood chi-square y dos pseudo : el índice de Nagelkerke 
y el porcentaje de predicciones correctas. El nivel de significancia individual 
de las variables independientes fue evaluado mediante una tasa de error tipo I 
igual al 5%, por tanto, el nivel de significancia que asume esta investigación es 
igual a 0.05, nivel estándar en la literatura relacionada al emprendimiento. En 
la tabla 1, se presentan las estimaciones en término de tasas de posibilidades 
(odds ratio) en lugar de logaritmos de tasas de posibilidades (logit odds ratio), 
esto con el propósito de facilitar la interpretación. Además, se adiciona el nú-
mero de observaciones utilizadas para cada modelo y las medidas de bondad 
de ajuste descritas previamente.

finalmente con el propósito de que este artículo sea considerado como un 
escrito reproducible y mucho más transparente en el proceso de generación 
del conocimiento, y siguiendo las propuestas en este tema por Peng (2016), 
en el siguiente sitio web http://rpubs.com/Sahlre/BaseDatos_y_resultados el 
lector encontrará el código en el software r que le permitirá obtener los mis-
mos resultados publicados en este documento, es decir el lector encontrará 
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las bases de datos, el código que las manipula, une y adecua, el código para 
obtener las estimaciones de cada uno de los coeficientes de los modelos pro-
puestos, y el código restante para obtener todos los números presentados. Así 
el lector podrá constatar lo que lee, así como criticar (identificar debilidades 
en las tesis planteadas) y proponer nuevos horizontes de solución, todo esto 
en pro de mejorar el entendimiento de la realidad que atañe el tópico de esta 
investigación.

Resultados y discusión

El sitio web http://rpubs.com/Sahlre/Evaluacion_de_Supuestos contiene la 
evaluación de los supuestos de la regresión logística multivariada aplicada en 
cada uno de los cinco modelos estimados. En el modelo 1, mostrado en la ta-
bla 1, se analiza la relación entre 5 variables socioeconómicas, 3 perceptuales y 
4 de entorno social. Coherente con la literatura, aspectos sociales, perceptua-
les y socioeconómicos individuales son importantes para entender el proceso 
de creación de empresas. La prueba log likelihood chi-square expone que el 
modelo propuesto ajusta significativamente (p <0.003) mejor que el modelo 
sin variables independientes (modelo nulo).

Se encontró que hay una brecha de género en la intención emprendedora. 
El coeficiente asociado al género, estadísticamente significativo, sugiere que 
los hombres tienen aproximadamente 23% más de posibilidades de intentar 
emprender que las mujeres. resultado coherente con la brecha de género mos-
trada por evidencia empírica en los informes del proyecto GEM (reynolds et 
al., 2003) y evidencia de que en Colombia dicho fenómeno no es ajeno a su 
realidad. A medida que aumenta la edad las posibilidades de intentar empren-
der disminuyen aproximadamente 3% (1-0.97 = 0.03), resultado que coincide 
con la literatura que ha confirmado la disminución de la probabilidad de crear 
un negocio con el avance de la edad.

Para el caso colombiano la educación no está relacionada al proceso de 
creación de empresas. En particular, ningún nivel de la variable educación 
relacionado con bajo nivel educativo (Sin educación, Algo de secundaria) o 
con alto nivel educativo (Educación postsecundaria, título profesional) no 
sugiere diferencia estadísticamente significativa con el nivel de referencia (Se-
cundaria completa). Aunque la literatura muestra que individuos con bajo 
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o alto nivel educativo tienden a crear empresas (Arenius & Minniti, 2005) 
(Langowitz & Minniti, 2007), para el caso colombiano, la educación no tiene 
una relación directa con las posibilidades de intentar emprender. Al realizar la 
prueba estadística del efecto general de los coeficientes asociados a la educa-
ción se produce un valor p igual a 0.0094 obtenido a partir de una distribución 
Chi-cuadrado igual a 13.4 con 4 grados de libertad, entonces se falla en recha-
zar la hipótesis nula de esa prueba, por tanto, el efecto general de la educación 
no es estadísticamente significativo. recordar que el nivel de significancia se 
modifica en función del número de pruebas simultáneas realizadas, en este 
caso el nivel de significancia sigue siendo 0.003, como el valor p de la prueba 
(0.0094) no es menor que el nivel de significancia entonces se falla en rechazar 
la hipótesis nula.

El estado laboral también está relacionado con el proceso de creación de 
empresas. Las personas empleadas y desempleadas tienen más posibilidades 
de emprender que aquellas personas retiradas del mercado laboral o que son 
estudiantes. Esto es consistente con la observación de que muchas personas 
inician sus propios negocios mientras están laborando o cuando pierden sus 
trabajos. El ingreso laboral también está asociado con la probabilidad de in-
tentar emprender. Aquellas personas con ingreso medio tienen más posibili-
dades de emprender que las personas con ingresos bajos, un coeficiente igual 
0.83 y estadísticamente significativo indica que individuos con ingreso bajo 
tienen aproximadamente 17% menos posibilidades de intentar emprender 
que aquellos con ingresos medio. De igual forma los ingresos altos también 
tienen mayores posibilidades de emprender que los de ingreso bajo, al realizar 
la prueba de hipótesis de diferencia entre los coeficientes asociados a esos ni-
veles de ingreso se obtiene un valor p igual a 0.00000000025 correspondiente 
a un Chi cuadrado con 1 grado de libertad. En niveles de ingresos medio y 
alto la probabilidad de iniciar un negocio es mayor que en los niveles bajos, lo 
cual refleja que mejores condiciones monetarias reduce barreras financieras al 
momento de emprender (Arenius & Minniti, 2005). Los resultados asociados 
al estado laboral y el ingreso expresan que las variables de entorno macroeco-
nómico, y comúnmente aglomeradas en las variables socio-económicas, son 
determinantes importantes de la intención emprendedora.

Las tres variables perceptuales son estadísticamente significativas y con sig-
nos coherentes con los reportados en la literatura. La percepción de oportuni-
dades está relacionada positivamente con la intención emprendedora, hay un 
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46% más de posibilidades de intentar emprender por parte de quienes tienen 
una percepción positiva sobre los negocios en un horizonte temporal de seis 
meses que aquellos que no la tienen. resultado coherente con la observación 
de que las personas emprendedoras prefieren, y se caracterizan, por percibir 
favorablemente el futuro, además según Arenius & Minniti (2005) las curio-
sidades hacia oportunidades no explotadas hacen parte del comportamiento 
emprendedor. La confianza en las habilidades para iniciar un negocio es el fac-
tor de mayor magnitud relacionado a las posibilidades de aventurarse, quien 
confía en sus habilidades tiene aproximadamente 117% más de posibilidades 
de intentar emprender que quien no cree tener las capacidades para empren-
der. La magnitud y el signo de esta variable coincide con el resultado de Are-
nius y Minniti (2005) quienes exponen que el gran impacto de la confianza en 
el emprendimiento se puede fundamentar en la teoría de las expectativas y en 
la literatura psicológica sobre la intencionalidad y la autoeficacia. Y el miedo 
al fracaso, tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre las 
posibilidades de intentar emprender. Este resultado se sustenta en la obser-
vación de que el emprendedor se caracteriza por gestionar adecuadamente el 
riesgo, adicionalmente Arenius y Minniti (2005) describen que pensar en que 
se va a fallar en un emprendimiento aumenta el riesgo percibido de iniciar un 
negocio, entonces se reducen los incentivos a emprender.

finalmente, las variables de entorno social también juegan un rol impor-
tante en el emprendimiento. Las valoraciones positivas que el entorno tiene 
sobre el emprendimiento, expresadas por la variable carrera deseable, tienen 
un impacto positivo sobre las posibilidades de emprender. Este resultado es 
coherente con la observación de que un ambiente social cercano (amigos y 
familiares), y macrosocial (sociedad en general), que aprecian y cultivan la vo-
cación emprendedora aumenta la probabilidad de intentar emprender (para el 
ambiente social cercano ver Cooper y Dunkelberg (1987) y Scherer, Brodzins-
ky y Wiebe (1991), y para el entorno macrosocial Busenitz y Lau (1996) y Da-
vidsson y Wiklund (1997)). Conocer a otros emprendedores también está re-
lacionado positivamente con el inicio de una aventura emprendedora. Según 
Arenius y Minniti (2005) este resultado puede ser explicado por el hecho de 
que los modelos a seguir (role models) y pertenecer a redes de emprendedores 
facilita el tránsito de la idea de negocio hasta su materialización, también se 
puede interpretar que una persona rodeada por un ambiente social cercano 
y/o macrosocial donde hay personas emprendedoras tiene mayores posibi-
lidades de crear un negocio que aquella que no tiene esos modelos a seguir.
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Tabla 1. 
Coeficientes estimados de los 5 modelos de regresión logística multivariada. 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
Socio económicas 
(Estado laboral e Ingreso son variables que también representan el Entorno Macroeconómico 
(EM) descrito en el marco teórico).

Género Masculino 1.23** 1.00 1.35** 1.47** 1.02
Edad 0.97** 0.98** 0.97**

Educación
Sin Educación 0.97 0.83** 0.93

Algo de 
Secundaria 1.05 1.14 1.16

Educación 
Postsecundaria 0.88 0.99 0.94

título 
profesional 0.81 0.78 0.77

Estado laboral
Sin trabajo 1.31** 1.18 1.08

trabaja 1.54** 1.90** 1.41
Ingreso

Bajo 0.83** 0.86 0.86
Alto 0.99 0.96 0.94

Perceptuales
oportunidad Si 1.46** 1.50** 1.41**

Confianza Si 2.17** 2.48** 2.32**
Miedo fracaso Si 0.86** 0.76** 0.79**

De entorno social
Carrera 
deseable Si 1.28** 1.43** 1.44**

Status Si 1.04 0.94 0.99
Conocer otros Si 1.27** 1.79** 1.26**
Divulgación Si 1.07 1.11 1.08

Términos de interacción con el género
Socioeconómicas 
(Estado laboral e Ingreso son variables que también representan el Entorno Macroeconómico 
(EM) descrito en el marco teórico).
Edad *Género 1.00 1.00

Educación *Género
Sin Educación 

*Género 1.19 1.15
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
Algo de 

secundaria 
*Género

0.84 0.81

Educación 
Postsecundaria 

*Género
0.88 0.87

título 
profesional 

*Género
1.04 1.09

Estado laboral * Género
Sin trabajo 

*Género 2.09** 1.88**

trabaja 
*Género 1.18 1.21

Ingreso * Género
Bajo *Género 0.94 0.88
Alto *Género 1.17 1.12

Perceptuales
oportunidad 

*Género Si *Género 1.09 1.07

Confianza 
*Género Si *Género 0.79** 0.86

Miedo fracaso 
*Género Si *Género 1.19 1.21

De entorno social
Carrera 
deseable 
*Género

Si *Género 0.88 0.80

Status 
*Género Si *Género 1.21 1.11

Conocer otros 
*Género Si *Género 0.91 1.02

Divulgación 
*Género Si *Género 0.97 1.00

Intercepto, tamaño de la muestra y medidas de ajuste del modelo
Intercepto 1.04 2.12** 0.69** 0.78** 1.10
tamaño 
muestra 13371 15087 15053 15968 13371
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
valor p de log 
likelihood  X2 
test (grados 
de libertad) 

<0.0001
(17)

<0.0001
(19)

<0.0001
(7)

<0.0001
(9)

<0.0001
(33)

Nagelkerke R2 0.116 0.060 0.083 0.034 0.120
% 

Predicciones 
correctas R2

67.8 64.14 65.05 61.36 67.49

Códigos Nivel de significancia7. 
Modelo 1 y Modelo 2: **significancia con un p <0.0003. 
Modelo 3: **significancia con un p <0.0006. 
Modelo 4: **significancia con un p <0.0005. 
Modelo 5: **significancia con un p <0.0001.
Fuente: Global Entrepreneurship research Association (2015)
Elaboración propia utilizando software estadístico r (r Core team, 2014) y la librería rms de 
Harrel Jr (2016). 
variable resultado, intención emprendedora (IE), valor referencia igual a No. Coeficientes 
expresados en tasas de posibilidades (odds ratio).

El modelo 2, captura si el efecto de las variables socioeconómicas sobre las 
posibilidades de intentar emprender difiere por género. No hay diferencia es-
tadísticamente significativa entre hombres y mujeres con respecto al impacto 
de la edad, la educación y el ingreso, ninguno de los términos de interacción 
asociado a esas variables es estadísticamente significativo. Lo cual confirma 
parcialmente Hi1, sin embargo, con respecto al estado laboral se identifica una 
diferencia estadísticamente significativa y de gran magnitud. Hombres des-
7  Debido a que en cada modelo se están realizando múltiples pruebas de hipótesis simultáneamente 
entonces aumenta la probabilidad de que los resultados obtenidos sean falsos positivos (Bretz, et al., 
2011). Para el modelo 5 con las 13 variables que se tienen en cuenta en el análisis (1 dependiente y 12 
independiente) se produce un total de 34 pruebas de hipótesis (contando el intercepto), y con un nivel 
de significancia asumido como 5% se espera que 2 de esas 18 pruebas sean un falso positivo, es decir se 
espera obtener dos resultados que exponen aparentemente un descubrimiento cuando en realidad no 
es cierto. Para corregir este potencial error se utiliza la corrección de Benferroni (Bretz, et al., 2011) que 
indica que el nuevo nivel de significancia debe ser:

nivel de significancia= nivel de significancia inicial / cantidad de pruebas de hipótesis

De esta manera el nivel de significancia modificado para el modelo 1 y 2 es igual a 0.0006, el del modelo 
3 es 0.006, para el modelo 4 un valor igual 0.005 y para el modelo 5 es 0.001
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empleados tienen aproximadamente dos veces más posibilidades de empren-
der que mujeres en la misma situación laboral, según el modelo ellas no inten-
tan emprender cuando no tienen trabajo. Contraria a la proposición realizada 
en la Hi5, son los hombres quienes en situaciones económicas desfavorables, 
específicamente en desempleo, tienden a tener una mayor intención empren-
dedora que las mujeres. Este resultado se convierte en un punto de partida, 
una señal, un camino por donde escrudiñar el enigma de la brecha y que será 
explicado más adelante cuando se analicen los resultados del modelo 5.

también es importante mencionar el resultado asociado al coeficiente de la 
variable género, este no es estadísticamente significativo sugiriendo que cuan-
do las demás variables de ese modelo se mantienen constantes la brecha de 
género desaparece. Es decir, cuando se controlan las posibles diferencias entre 
hombres y mujeres en el mercado laboral y en el nivel de ingresos (según fe-
desarrollo (2014) el desempleo e informalidad en Colombia golpea más fuerte 
a mujeres que hombres) la brecha de género desaparece parcialmente y sólo 
se manifiesta en aquellos en situación de desempleo. resultado que indica la 
pertinencia de las variables de entorno macroeconómico para explicar la dis-
paridad de género en el emprendimiento.

En el modelo 3, se investiga si la relación entre las variables perceptuales 
y la intención emprendedora difiere por género. No hay diferencia estadís-
ticamente significativa entre hombres y mujeres con respecto al impacto de 
las variables oportunidad y miedo al fracaso, los coeficientes de interacción 
asociados no son estadísticamente significativos, así se confirma la Hi4 y no se 
sustenta, para el caso colombiano, que la relación positiva enstre intenciones 
emprendedoras y percepción de oportunidades sea de mayor intensidad en 
hombres que en mujeres (Hi2). En cambio, el impacto positivo de la confianza 
en las habilidades para crear un negocio difiere por género, lo cual no sustenta 
Hi3. El término interacción asociado al nivel confianza sugiere que la confian-
za en las habilidades propias tiene un impacto positivo, estadísticamente sig-
nificativo, mayor en las mujeres al momento de iniciar un negocio que en los 
hombres. resultado contrario a los hallados en investigaciones empíricas pero 
que puede ser producto de la paradoja de Simpson. Esto es confirmado cuan-
do se estimó el modelo 5, al tener en cuenta todas las variables que influyen en 
la intención emprendedora y todos los términos de interacción con la variable 
género, este interesante resultado desaparece. también se destaca la presencia 
de la brecha de género en este modelo, el coeficiente asociado a la variable gé-
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nero (1.35) es estadísticamente significativo, esto sugiere que la relación entre 
las variables perceptuales y las intenciones emprendedoras no explican la bre-
cha de género, resultado que coincide con el de Arenius y Minniti (2005) quie-
nes encontraron que la relación entre la probabilidad de ser un emprendedor 
naciente y las variables perceptuales percepción de oportunidades y miedo 
al fracaso no dependen del género. finalmente cabe destacar que el modelo 
indica que ambos sexos tienen el mismo desempeño con respecto a la relación 
entre variables perceptuales con la intención emprendedora; cuando ambos 
tienen una percepción positiva sobre el futuro y sobre sus habilidades la pro-
babilidad de crear un negocio aumenta, pero también cuando ambos desean 
aventurarse en el emprendimiento, la probabilidad de dicho viaje disminuye 
con el miedo al fracaso.

El modelo 4, investiga el potencial de las variables de entorno social medidas 
por el proyecto GEM en la explicación de la brecha de género. Ambos, hom-
bres y mujeres, aumentan las posibilidades de emprender cuando su entorno 
social tiene valoraciones positivas sobre el emprendimiento, concretamente si 
la sociedad aprecia la creación de empresas como una carrera; esto sugiere que 
las mujeres colombianas si reaccionan a las valoraciones sociales, lo cual no 
proporciona evidencia a favor de la Hi6; además el coeficiente de interacción 
asociado a los niveles afirmativos de carrera deseable, status y divulgación no 
son estadísticamente significativos indicando que no hay evidencia suficiente 
para afirmar que las valoraciones sociales expliquen la brecha. La presencia 
de modelos a seguir en el entorno social cercano y macrosocial aumentan las 
intenciones emprendedora de ambos géneros, lo cual no proporciona eviden-
cia a favor de la Hi7. Sin embargo, al igual que con las valoraciones, conocer 
a otros empresarios no proporciona evidencia que explique la disparidad de 
género. también cabe destacar la presencia de la brecha de género en este 
modelo, el coeficiente asociado a la variable género (1.47) es estadísticamente 
significativo, esto expone que las variables de entorno social medidas en el 
proyecto GEM no tienen el suficiente poder para explicar la mayor tasa de 
actividad emprendedora masculina sobre la femenina.

finalmente, el modelo 5 indaga sobre la brecha de género teniendo en 
cuenta al mismo tiempo tanto variables socioeconómicas, perceptuales y de 
entorno social, esto con el propósito de controlar los efectos indirectos que 
tiene el género sobre la intención a través de esas variables. En otras palabras, 
se analiza la brecha controlando las diferencias entre hombres y mujeres en 
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cuanto a su estado laboral, su ingreso, su nivel educativo, sus percepciones 
sobre la oportunidad, la confianza en habilidades propias, el fracaso, y las va-
loraciones sociales del emprendimiento y los entornos conformados por em-
prendedores.

El modelo expresa que para ambos sexos las variables socioeconómicas 
(edad, educación e ingreso), perceptuales y de entorno social influyen en la 
intención emprendedora. A medida que las personas envejecen las intencio-
nes disminuyen, individuos con una percepción positiva sobre las oportuni-
dades que ampara el futuro, así como aquellos que confían en su habilidades y 
capacidades para iniciar un negocio tienen mayores posibilidades de intentar 
emprender; el miedo al fracaso es una barrera al emprendimiento, quienes no 
gestionan el riesgo a su favor, y en cambio lo asocian como un impedimento 
para empezar en el mundo de los negocios, son menos propensos a aventu-
rarse. Las valoraciones positivas sobre el emprendimiento como un camino a 
seguir en la vida profesional, y además un entorno cercano o macrosocial ro-
deado de empresarios, influyen de manera positiva en la creación de negocios 
de ambos géneros. Sin embargo, este resultado indica que dichas variables no 
aportan en la explicación de la brecha, específicamente las de entorno social, 
perceptuales y socioeconómicas no presentan ninguna diferencia estadística-
mente significativa entre géneros. Ninguno de los coeficientes asociados a los 
términos de interacción entre la variable género y las variables edad, educa-
ción, ingreso, percepción de oportunidades, confianza, miedo al fracaso, ca-
rrera deseable, status, conocer a otros y divulgación tiene un valor p menor a 
un nivel de significancia igual a 0.0001. resultados que confirman los hallados 
por los modelos 2, 3 y 4. 

En cambio, las variables de entorno macroeconómico emergen como po-
tencial explicación de la brecha de género en el emprendimiento. El coeficien-
te de interacción entre el género y el nivel: sin trabajo, de la variable estado 
laboral es estadísticamente significativo que junto a la no significancia esta-
dística del coeficiente asociado al nivel sin trabajo para el género femenino 
(1.08) proporcionan la forma como se configura la disparidad. En situación de 
desempleo los hombres tienen, aproximadamente, un 88% más de posibilida-
des de intentar emprender que la mujer en la misma situación. Esto fortalece 
el hallazgo determinado en el modelo 2. 
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Una situación desfavorable como el desempleo en una estructura económi-
ca caracterizada por altos niveles de pobreza, informalidad y una distribución 
inequitativa de la riqueza (como la colombiana) se convierte en un punto de 
partida para escrudiñar el enigma de la brecha. Aunque tanto hombres como 
mujeres en esas condiciones económicas mínimas deben propender por la 
subsistencia familiar, la mayor tendencia del hombre a crear una actividad 
económica que genere recursos propios que el género femenino puede ser ex-
plicada por potenciales barreras que encuentran terreno fértil en condiciones 
económicas desfavorables.

Una de ellas puede ser que el apoyo o soporte del ambiente cercano (amigos 
y familiares) sea menos sólido y de menor calidad en situaciones económicas 
difíciles. Baughn, Chua y Neupert (2006) encuentran que cuando ese apoyo es 
fuerte la tasa de start up femeninas se incrementa por tanto cuando ese apoyo 
es débil probablemente disminuye el nivel de emprendimiento femenino.

otra barrera que encuentra en el desempleo un espacio ideal para su ins-
tauración son los estereotipo de género, es posible que en esa situación eco-
nómica desfavorable la percepción colectiva que le otorga al emprendimiento 
rasgos masculinos como la agresión, el riesgo y la competitividad (estereoti-
pos de género), induce a acciones colectivas que materializan la brecha, es de-
cir en situación de desempleo tanto hombres y mujeres perciben que el hom-
bres es más apto para emprender que la mujer, pues es quien creen que tiene 
las caracterisiticas que socialmente se le han asignado al emprendimiento; los 
estereotipos de género en la explicación de la brecha han sido investigados 
por Green, Han y Marlow (2013), Bird y Brush (2002), Byrne y fayolle (2010) 
y Gupta, turban, Wasti y Sikdar (2009). Siguiendo la línea de los estereotipos 
también es posible que en el desempleo la brecha sea determinada por activi-
dades asignadas socialmente en el transcurso de la historia de la humanidad. 
El hombre tradicionalmente es el encargado de la subsistencia familiar, hace 
un par de cientos de siglos es quien se encargaba de proveer el alimento a 
sus hijos, mujeres y comunidad; por el lado de la mujer aunque la necesidad 
de emprender también es movida por el desempleo y situaciones económicas 
desfavorables, la intención femenina encuentra una barrera en la actividad 
hogareña instaurada naturalmente: son ellas quienes, en general, se encargan 
de las tareas domésticas, como el cuidado de los hijos y del hogar. Aunque las 
tareas domésticas tienen un nivel de importancia no menos transcendental 
al rol tradicional del hombre en el hogar, son una barrera física que frena 
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la intención emprendedora femenina, que, junto al aumento de la tendencia 
masculina a emprender en esas situaciones, configuran naturalmente la bre-
cha de género.

otra barrera que potencialmente puede encontrar en el desempleo un lu-
gar para reproducir la brecha es aquella que reside en las actitudes tradicio-
nales y valores transmitidos a través de vínculos sociales y la familia. Bertaux 
y Crable (2007), roomi y Parrot (2008) y Wells, et al., (2003) encuentran que 
dichas actitudes y valores transmitidos en países menos desarrollados son una 
potencial explicación de la brecha. Es probable que en situación de desempleo 
configurada dentro de un país subdesarrollado como Colombia, las señales 
y valores transmitidos que frenan la intención emprendedora femenina pre-
senten un mayor efecto sobre la brecha de género, esto es coherente con el 
comportamiento machista que caracteriza a la población colombiana en dife-
rentes ámbitos, como por ejemplo el económico: es común escuchar frases e 
historias de quienes vivieron en décadas pasadas y no tan lejanas en el tiempo 
como por ejemplo: “el hombre es quien tiene que velar por el sustento econó-
mico de la familia”.

finalmente, cabe resaltar la disminución de la brecha de género cuando se 
aíslan las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso, el empleo, 
las valoraciones sociales y en la cantidad de empresarios que los rodean, la 
confianza en las habilidades propias, la percepción de oportunidades y el mie-
do al fracaso. Al regresar la intención emprendedora sólo con la variable gé-
nero se determina el efecto total del género sobre la intención emprendedora, 
que también estaría expresando la brecha de género en el emprendimiento, el 
coeficiente asociado a la variable género es 1.51 y estadísticamente significati-
vo. Cuando se incluyen tanto variables socioeconómicas, de entorno macro-
económico, perceptuales y de entorno social, es decir cuando se controlan las 
diferencias de género en esas variables, la brecha de género disminuye: en el 
modelo 1 es igual a 1.23, en el modelo 2 es 1.00, en el modelo 3 es 1.35, en el 
cuatro es 1.47 y en el cinco es 1.02, todos coeficientes menores a 1.51.

Lo anterior es importante porque la base de datos expone diferencias en-
tre hombres y mujeres que coincide con la realidad económica de Colombia, 
hechos sobre los cuales se pueden crear políticas de reducción de la brecha de 
género. Por ejemplo, se sabe que en Colombia las mujeres tienen mayor tasa 
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de desempleo que los hombres (fedesarrollo, 2014) y ellos tienen mayor sa-
lario promedio, monetario y real, que ellas (Galvis, 2010). En la base de datos 
utilizada tanto para el modelo 1 como el 5 (13371 observaciones completas) 
el 14.03% de los participantes son mujeres y desempleadas, mayor al 4.65% 
correspondiente a participantes que son hombres y están sin trabajo; respec-
to a los ingresos, el 26.6% son hombres y perciben ingresos altos, porcentaje 
mayor al 19.77% correspondiente a individuos que son mujeres y devengan 
ingresos altos (tabla 2).

Tabla 2. 
Diferencia entre hombres y mujeres con respecto a las variables socieconómicas, perceptuales, 
de entorno social y de entorno macroeconómco.

Variable Nivel Género
Mujer Hombre

Estado Laboral
retirado o estudiante 3.25% 3.10%

Sin trabajo 14.03% 4.65%
trabaja tiempo parcial o completo 32.21% 42.76%

Ingreso
Bajo 7.58% 4.38%

Medio 22.13% 19.53%
Alto 19.77% 26.60%

Educación

Sin educación 5.82% 4.25%
Algunos estudios de secundaria 6.57% 6.02%

Secundaria completa 20.01% 21.38%
Educación postsecundaria 14.88% 15.67%

título profesional con experiencia 2.21% 3.19%
oportunidad Si 36.20% 38.38%

Confianza Si 26.66% 32.90%
Miedo al fracaso Si 18.26% 14.10%
Carrera deseable Si 44.64% 44.93%

Status Si 37.41% 39.56%
Conocer otros Si 13.92% 18.68%
Divulgación Si 33.69% 32.94%

Fuente: Global Entrepreneurship research Association (2015)
Elaboración propia utilizando software estadístico r (r Core team, 2014)
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Conclusiones

El principal resultado de este estudio, sugiere que las variables socioeco-
nómicas, específicamente una económica: el estado laboral en su nivel “sin 
trabajo”, aportan a la explicación de la mayor tasa de actividad emprendedora 
masculina con respecto a la femenina. Una fuente para iniciar un emprendi-
miento son los motivos económicos, no es de extrañar que la necesidad de 
generar ingresos monetarios en la sociedad del siglo XXI , auspiciada por una 
situación económica desfavorable como lo es el desempleo, representa un im-
portante impulso del emprendimiento, que se podría catalogar como uno de 
sus aspectos más elementales, y un significativo eslabón en el esclarecimiento 
de la brecha de género en la creación de negocios máxime si se tiene en cuenta 
que la estructura económica de Colombia se caracteriza por altos niveles de 
pobreza, informalidad y una distribución inequitativa de la riqueza.

Aunque tanto hombres como mujeres en esas condiciones económicas mí-
nimas deben propender por la subsistencia familiar, la mayor tendencia del 
hombre a crear una actividad económica propia que el género femenino po-
tencialmente puede ser el producto de diversas barreras que encuentran en el 
desempleo un terreno fértil para su proliferación. Se proponen cinco barreras: 
la primera relacionada a la calidad del apoyo o soporte del ambiente cercano, 
dicho soporte puede ser distinto y absorbido de diferente manera por ambos 
sexos. La segunda está asociada a los estereotipos de género, la asignación 
social de características masculinas al proceso de creación de empresas como 
por ejemplo la agresividad, la competitividad y el riesgo potencialmente pue-
de tener mayor incidencia sobre la menor tasa de emprendimiento femenino 
cuando se presenta una situación de desempleo. La tercera es una barrera fí-
sica instaurada socialmente en el transcurso de la historia de la humanidad, 
la actividad hogareña ha sido delegada a la mujer; aunque la necesidad de 
emprender también está en función de situaciones económicas desfavorables 
para las mujeres, el cuidado del hogar supone un obstáculo físico (restricción 
de tiempo) que junto al mayor tiempo disponible para el hombre materializan 
la brecha de género. La cuarta es aquella conformada por actitudes y valores 
transmitidos a través de vínculos sociales y por medio de la familia, es pro-
bable que tales actitudes y valores que restringen el emprendimiento femeni-
no encuentren en el desempleo un catalizador de la brecha. Y la quinta hace 
referencia a cómo las mujeres enfrentan una situación adversa, es probable 
que las mujeres asuman la incertidumbre económica de una forma distinta 
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al hombre, una tal que disminuye drásticamente las posibilidades de intentar 
emprender con respecto al primero. Asumir las anteriores barreras como ca-
minos de investigación para explorar el papel de variables socioeconómicas, 
concretamente el desempleo, en la explicación de la brecha de género en el 
emprendimiento y no como verdades absolutas.

A diferencia de la investigación de Arenius y Minniti (2005) aquí se dio 
una nueva interpretación a las variables socioeconómicas, específicamente las 
económicas: ingreso monetario y estado laboral. Las autoras interpretaron di-
chas variables como características individuales, sin embargo, también repre-
sentan variables macroeconómicas, variables agregadas de la economía, esto 
es respaldado por miríadas de publicaciones en el área de la ciencia económi-
ca. De esta manera, el entorno macroeconómico de un país también puede 
contribuir a dilucidar la mayor tasa de emprendimiento masculino frente al 
femenino. 

futuras investigaciones podrían dirigir su mirada hacia agregados econó-
micos como los son el gasto público, la informalidad laboral, el nivel del desa-
rrollo económico, etc. Además, se sugiere a los usuarios del proyecto GEM te-
ner en cuenta esos agregados en sus investigaciones, por ejemplo, es de suma 
importancia incluir la variable informalidad laboral dada la gran relación con 
el emprendimiento y posiblemente con la brecha de género.

Los hallazgos son coherentes con la literatura, donde se acepta que la bre-
cha no se debe a diferencias biológicas individuales Brush (1990, 1992) y Lan-
gowitz y Minniti (2005). Ninguna de las variables perceptuales apareció en 
los diferentes modelos con un coeficiente estadísticamente significativo. Por 
el contrario, la fuente debe ser buscada en variables de entorno, y los resulta-
dos hasta aquí expuestos así lo corroboran, pues variables económicas como 
el estado laboral también son un reflejo del entorno donde las decisiones en 
cuanto a emprender son notablemente influenciadas.

Aunque lo anterior pareciera ser la desvalorización de las variables percep-
tuales, estas no pierden protagonismo en la explicación de la brecha cuando 
se considera una relación potencial con las variables del entorno o ambiente. 
relación que se fundamenta en el hecho de que sobre el entorno social y geo-
gráfico se desarrolla la cultura en la cual se configuran las intenciones y per-
cepciones de los individuos. (Langowitz & Minniti, 2007) proponen que si la 
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tendencia del género masculino a presentar una apreciación más favorable del 
mundo de los negocios que el femenino, es porque los primeros presentan una 
mayor propensión a conocer y relacionarse con otros empresarios. Propuesta 
que se puede interpretar como el producto de una arquitectura social sesga-
da a favorecer el emprendimiento masculino o a una estructura económica y 
social que desincentiva la iniciativa femenina, estructura que probablemente 
proporcione códigos y normas sociales a sus habitantes sobre el rol de la mujer 
en las actividades económicas, es posible que una sociedad considere que ellas 
se deben dedicar exclusivamente a tareas domésticas como por ejemplo el cui-
dado del hogar y/o los hijos, lo que modificará las percepciones de las mujeres 
con respecto a otras actividades como el emprendimiento, disminuyendo, así, 
la posibilidad de crear negocios.

Según la literatura analizada ninguna investigación había realizado una 
evaluación de la variable género como en está, los hallazgos sugieren que es 
necesario evaluar diferentes modelos para entender mejor el desempeño del 
coeficiente asociado a dicha variable y de esa manera identificar tanto efectos 
directos como indirectos sobre la intención emprendedora. Una de las debi-
lidades de este capítulo, es que la variable de entorno social específicamente 
los estereotipos han sido omitida del modelo debido a que el proyecto GEM 
no mide dicha variable; los estereotipos son una válida y convincente diser-
tación. Máxime si se tiene en cuenta que los pensamientos modifican las ac-
ciones, pues si una sociedad le asigna un prejuicio al emprendimiento como, 
por ejemplo, los hombres son quienes pueden crear negocios y las mujeres no 
(“emprender es de machos”), sin duda en ese colectivo la decisión de permitir 
que un nuevo emprendedor que gestione una x cantidad de dinero se sesgará 
hacia los hombres. Dicha omisión puede incurrir en error de especificación 
y obstaculizar la interpretación de las relaciones halladas. también se espera 
que esfuerzos académicos futuros hagan uso de técnicas que creen adecua-
damente un “grupo control” y otro “tratamiento” para determinar relaciones 
causales como por ejemplo, los potenciales efectos por género que existe entre 
las variables independientes analizadas en este estudio, esto permitiría incluir 
en la estimación de la brecha de género otro aspecto no tenido en cuenta en el 
presente artículo con respecto a la tPB: esta sugiere que las normas subjetivas, 
la actitud y el control conductual, determinantes de la intención, están a su vez 
influenciadas por ellas mismas; investigaciones posteriores podrían hacer uso 
de modelos estadísticos como variable instrumental, datos de panel, modelos 
estructurales marginales (Marginal Structural Models) o modelos de ecuacio-
nes estructurales que permitirían capturar esas relaciones causales por género. 
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Resumen

La intención emprendedora ha sido el foco de atención académica de los 
últimos años para entender el proceso de creación de empresas. La abundante 
investigación en torno a las intenciones ha aportado diversos factores que las 
explican: factores perceptuales como el miedo al fracaso, la confianza en las 
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la edad,  el género, el nivel educativo; factores de entorno social como la cul-
tura, el conocimiento de otros empresarios, el grado de status con que gozan 
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americana con el optimismo, el grado de sensatez en la toma de decisiones 
(realidad), el potencial emprendedor, el grado de deseabilidad en convertirse 
en empresarios y el grado de confianza en las habilidades propias para iniciar 
un negocio (control percibido). Los datos se obtuvieron al aplicar la encuesta 
del proyecto PEUL auspiciado por AfIDE. La estrategia de análisis fue un 
análisis bivariado mediante la correlación de Spearman entre las variables de 
interés, y la estimación de un modelo de regresión lineal múltiple con la inten-
ción emprendedora como variable dependiente y el optimismo, la realidad, el 
potencial emprendedor, la deseabilidad y el control percibido como variables 
independientes. Los resultados muestran que la probabilidad de intentar em-
prender aumenta con incrementos en optimismo, deseabilidad y en el control 
percibido, donde la deseabilidad es la variable con mayor impacto en las in-
tenciones. No se encontró evidencia a favor del efecto directo de las variables 
potencial emprendedor y realidad con el proceso de iniciar un negocio.

Palabras clave: intención emprendedora, potencial emprendedor, deseabili-
dad, realidad, control percbido, optimismo. estudiantes universitarios. 

Entrepreneurial potential of the university 
students of the Corporación Universitaria 

Americana

Abstract

Entrepreneurial intent has been the focus of academic attention in recent 
years to understand the process of business creation. The abundant research 
around the intentions has contributed several factors that explain them: per-
ceptual factors such as fear of failure, confidence in own abilities, perception 
of opportunities; Social factors such as age, gender, educational level; Social 
environment factors such as culture, knowledge of other entrepreneurs, the 
degree of status enjoyed by entrepreneurs in a community; And economic 
environment factors such as income and work experience. This study explo-
res how the entrepreneurial intent of Corporación Universitaria Americana 
students is related to optimism, the degree of soundness in decision making 
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(reality), entrepreneurial potential, the degree of desirability in becoming en-
trepreneurs, and the degree of Confidence in the skills to start a business (per-
ceived control). Data were obtained by applying the survey of the PEIDE pro-
ject sponsored by AfIDE. The analysis strategy was a bivariate analysis using 
the Spearman correlation between the variables of interest, and the estimation 
of a multiple linear regression model with the entrepreneurial intention as 
dependent variable and optimism, reality, entrepreneurial potential, desira-
bility and the perceived control as independent variables. The results show 
that the probability of trying to create companies increases with increases in 
optimism, desirability and perceived control, where desirability is the variable 
with the greatest impact on intentions. There was no evidence in favor of the 
direct effect of the potential entrepreneurial and reality variables with the pro-
cess of starting a business.

Key words: entrepreneurial intent, entrepreneurial potential, desirability, re-
ality, perceived control, optimism. university students.

Introducción 

En la Corporación Universitaria Americana se concibe la Innovación y el 
Emprendimiento como la base fundamental del desarrollo empresarial, con el 
propósito de fomentar la cultura emprendedora, la creatividad, el espíritu em-
presarial, la innovación, el desarrollo tecnológico, el intraemprendimiento y la 
creación de empresas, motivando el desarrollo sostenible, económico y social 
a nivel local, regional, nacional e internacional. Para el logro de este propósito 
se contará con una cadena de valor, gestionada por el Centro de Innovación y 
Emprendimiento (CIE), con pilares firmes en cuanto al modelo de educación 
y formación, intervención a iniciativas emprendedoras y acompañamiento 
empresarial con acciones transversales de fomento a la cultura emprendedora 
con diferentes acciones de sensibilización en cada uno de los eslabones.

El CIE, se enfoca en la construcción de un ecosistema emprendedor que 
propende por el fortalecimiento empresarial de los proyectos generados por 
la comunidad académica y la sociedad. Además, busca ofrecer soluciones y 
estrategias a entidades y organizaciones, públicas y/o privadas, que aporten 
al fortalecimiento empresarial del país. Y son bienvenidos los estudiantes, 
docentes y personal administrativo, que estén motivados hacia el emprendi-
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miento o que dispongan de ideas con potencial comercial o de negocio; así 
mismo se incluye a toda la comunidad y al entorno, ya que se busca impactar 
a la sociedad en general.

Las acciones estratégicas para incentivar el emprendimiento en todos los 
estamentos de la institución son:

•	 Sensibilización y formación a través de actividades que promuevan el 
desarrollo del espíritu emprendedor en los estudiantes de Coruniame-
ricana y el fomento de la cultura emprendedora en la institución.

•	 Asesoría y consultoría, a través de la oferta de servicios, para las inicia-
tivas presentadas por los estudiantes, con el fin de diseñar y poner en 
marcha un proyecto no sólo factible en el mercado sino también con 
una vida comercial sostenible en el tiempo, mediante la creación de su 
plan de negocios y la búsqueda de recursos para su financiación.

•	 Articulación con el entorno, a través de la generación de alianzas y con-
venios con universidades, empresas, oNG´S o instituciones enfocadas 
al desarrollo emprendedor y la transferencia de conocimiento, en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

•	 Generación de capacidades, ofreciendo la formación en los fundamen-
tos básicos para que los emprendedores actuales o futuros incorporen 
habilidades orientadas a la implementación de procesos, direccionados 
al ejercicio de mejores prácticas (eficiencia - eficacia) en la empresa.

•	 Apoyo a los grupos de investigación de la Universidad, específicamente 
en aquellas líneas enfocadas al emprendimiento y al desarrollo del em-
presarismo social en la región y el país.

•	 Asesorías y consultorías a empresas de la ciudad y de la región para el 
fortalecimiento de sus procesos internos, la búsqueda de nuevos mer-
cados y la competitividad en el sector al que pertenezca.

La Corporación Universitaria Americana hace parte de la red Institucional 
de Ciudad E que la convierte en su principal aliado. Ciudad E es un progra-
ma creado por la Alcaldía de Medellín y Comfama para fortalecer el sistema 
de emprendimiento de la ciudad, mediante el desarrollo y mejoramiento de 
plataformas de apoyo y articulación de actores y servicios para los emprende-
dores.

Durante los años 2009 a 2012 logró el fortalecimiento de las unidades de 
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emprendimiento de las instituciones de educación superior que hacen parte 
del sistema, y que en el año 2013 orienta su estrategia hacia la gestión con el 
sector financiero, el acceso a mercados para emprendedores y la gestión del 
conocimiento, con el fin de consolidar un ambiente propicio para la creación 
de nuevas empresas sostenibles y competitivas. Para mayor información ir a 
http://www.ciudademedellin.com. 

La institución durante el primer semestre de 2015 se ha adherido al pacto 
Global de Naciones Unidas (UN), una iniciativa que promueve el compromi-
so de los sectores público, privado y la sociedad civil a incluir dentro de sus 
estrategias y operaciones diez principios universalmente aceptados en cuatro 
ejes centrales: Derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y an-
ticorrupción, así como aportar a la consecución de los objetivos de desarrollo 
de Naciones Unidas que se afianzan en el marco de la nueva agenda sobre los 
objetivos de Desarrollo Sostenible oDS.

El Pacto Global agrupa a 8,000 organizaciones empresariales y 4,000 orga-
nizaciones no empresariales a nivel mundial generando legitimidad social de 
las empresas y de los mercados. Es por esto que las organizaciones que com-
parten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios 
universales contribuyen a la generación de un mercado global más estable, 
equitativo e incluyente y que fomenta sociedades más prosperas. En este sen-
tido, para la Corporación Universitaria Americana es un privilegio continuar 
con la labor de responsabilidad Social Empresarial en el cumplimiento misio-
nal de formar seres humanos competentes e integrales con proyección social 
y empresarial sostenible; ahora con una perspectiva global en la dinámica de 
sostenibilidad de este importante pacto.

El objetivo del presente estudio es explorar los determinantes de la inten-
ción emprendedora de los estudiantes de la Corporación Universitaria Ame-
ricana sede Medellín. Concretamente analizando cómo el potencial empren-
dedor, el nivel de sensatez en las decisiones (realismo), el grado de positivismo 
(optimismo), el grado de deseabilidad de seguir el emprendimiento como una 
carrera deseable (deseabilidad) y el nivel de confianza en las cualidades pro-
pias (control percibido) se asocian con la intención de aventurarse en el mun-
do de la creación de empresas. De esta manera se espera recoger insumos que 
permitirán afinar las estrategias del Centro de Innovación y Emprendimiento 
que permitirá una intervención más efectiva de sus procesos o la creación de 
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nuevas herramientas que impulsen el emprendimiento dentro de los estamen-
tos de la institución.

Estado del arte

Hay una estrecha relación entre la edad y la probabilidad de iniciar un ne-
gocio. Lévesque y Minniti (2006) muestran teóricamente que existe un umbral 
en la edad a partir del cual las probabilidades de iniciar un proyecto empre-
sarial disminuyen con el paso del tiempo. reynolds, Bygrave y Autio (2003) 
determinan que el rango de edad donde es más probable ser empresario se en-
cuentra entre los 25 y 34 años. La educación presenta diversos tipos de corre-
lación con el emprendimiento, por ejemplo altos niveles educativos (forma-
ción en posgrado) que corresponden a países desarrollados, están asociados 
con aumento en la creación de empresas de base tecnológica, sin embargo, los 
bajos niveles de educación que caracteriza a países pobres y subdesarrollados, 
también se asocian con mayores tasas de emprendimiento (Arenius y Minni-
ti, 2005 y Langowitz y Minniti, 2007). Al igual que la variable educación, el 
estado laboral se asocia de diversas maneras con la intención emprendedora, 
entiéndase por estado laboral como aquella situación en la que una persona 
manifiesta trabajar como asalariado o estar estudiando o ser retirada: las per-
sonas son más propensas a iniciar un negocio cuando se encuentran laboran-
do (Langowitz y Minniti, 2007), sin embargo, también es cierto que personas 
que sufren las desgracias del desempleo se ven obligados a auto-emplearse 
(a emprender) en una actividad económica que garantice su subsistencia y 
la de su familia. Los ingresos monetarios también mantienen una relación 
variopinta con la creación de negocios; Kihlstrom y Laffont (1979), teórica-
mente, y Evans y Jovanovic (1989), empíricamente, encuentran que personas 
pertenecientes a familias con un mayor grado de riqueza son más propensos 
de pasar de ser empleados asalariados a ser dueños de un negocio propio; 
aunque la investigación de Arenius & Minniti (2005) apoya empíricamente 
esa última relación, también halla que mayores niveles de creación de empre-
sas se asocian con menores niveles de ingresos; es importante mencionar que 
cuando las autoras controlan las diferencias de género con respecto a variables 
perceptuales, que se abordarán más adelante, sólo los individuos con niveles 
de ingresos bajos y medios son más propensos a iniciar negocios, en cambio 
aquellos con ingresos altos no son seducidos por el emprendimiento, sugi-
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riendo que el impacto de condiciones económicas adversas (crisis, desempleo, 
informalidad laboral, pobreza) sobre la aventura empresarial es más fuerte 
que condiciones favorables (crecimiento económico, empleo, empleo de cali-
dad, ingreso per-capita alto).

Las variables perceptuales se consideraran como las percepciones o creen-
cias de los individuos y representan el impacto más fuerte que se registra en 
los modelos estadísticos de los estudios empíricos que explican la intención 
emprendedora (Arenius y Minniti, 2005). Las principales son: percepción de 
oportunidades (Po), confianza en las habilidades personales (CHP), la acti-
tud personal hacia el emprendimiento (AP), el control percibido del compor-
tamiento empresarial (CPC) y el miedo al fracaso (Mf). La Po es la creencia 
de que el futuro alberga oportunidades para la creación de empresas; la CHP 
se refiere a la percepción individual de poseer la habilidad y experiencia para 
iniciar y gestionar una empresa, variable que es equivalente a la autoeficacia, 
y Mf es la creencia de si el fracaso sería una barrera para iniciar un negocio. 
La literatura respalda que, individualmente, a mayor AP, CPC, (Santos et al., 
2014), Po, CHP (Arenius y Minniti, 2005) corresponde una mayor propen-
sión a iniciar un emprendimiento, en cambio a mayor Mf corresponde a una 
tendencia cada vez menor a intentar crear un negocio (Arenius y Minniti, 
2005).

Según Santos et al. (2014) el ambiente social que rodea a los individuos 
determina su comportamiento empresarial, una persona que perciba que la 
sociedad valora el emprendimiento, va a ser más propensa a crear empresas. 
Exponen dos niveles de entornos sociales: el entorno microsocial (cercano) 
y el ambiente macrosocial. El ambiente microsocial está conformado por la 
familia, los amigos o allegados. Este concepto se mide por medio de la variable 
valoración del ambiente cercano (Cv) que es la valoración que el ambien-
te microsocial tiene sobre el emprendimiento. El ambiente macrosocial está 
compuesto por la cultura y los valores sociales compartidos por una sociedad 
concepto que se mide a través de la variable valoración social (Sv) la cual es 
la valoración que tiene el ambiente macrosocial sobre el emprendimiento. Se 
espera que a mayor Cv y Sv mayor es la probabilidad de que una persona 
intente crear una empresa.
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Metodología 

Los datos que se utilizan en esta investigación provienen de la encuesta ela-
borada por el proyecto PEUL, administrada de forma virtual a estudiantes de 
ingeniería de sistemas, administración de empresas y contaduría pública de 
la Corporación Universitaria Americana. La fecha de aplicación fue el mes de 
Noviembre del año 2016 a estudiantes que cursaban las asignaturas estadística 
descriptiva y estadística inferencial, que produjo un total de 72 encuestas, y el 
mes de Marzo del año 2017 a estudiantes que cursan las mismas asignaturas, 
con un total de 41 encuestas diligenciadas. Por tanto, el total de participantes 
en el estudio son 113. No se aplicaron  los pesos adecuados a las mediciones 
obtenidas, de esta manera los datos no representan la estructura de género y 
edad de la institución, esto se hizo ya que la presente investigación tiene una 
naturaleza exploratoria, próximas investigaciones podrían considerar una se-
lección de muestra por estratos que coincida con las características poblacio-
nales del estudiantado en la Corporación.

La muestra tiene en promedio de 27.04 años de edad con una desviación 
promedio de 7.43 años en promedio de la media. 53.1% de los participantes 
son del género femenino y el resto del género masculino. El 14.16% de los 
encuestados manifestó tener experiencia laboral y el 66.37% ha sido autoem-
pleado (tabla 1).

Tabla 1. 
Estadística descriptiva de las variables de control.

Variable Cuantitativa
Variable Media Mediana Desviación Estándar

Edad 27.04 25 7.43
Variable Cualitativa

Género femenino 53.1% Masculino 46.9%
Experiencia Laboral No 14.16% Si 85.84%

Autoempleado No 66.37% Si 33.63%

Fuente: Datos recolectados a través de la encuesta PEUL
Elaboración propia utilizando el software estadístico  r  (r Core team, 2016)
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Con el propósito de explorar los factores que se asocian con la intención 
emprendedora de los universitarios de la Corporación Universitaria Ameri-
cana se decidió realizar un análisis bivariado a través de la correlación de spe-
arman. Sin embargo, dichas correlaciones expresan la asociación total entre 
las variables y no la asociación directa entre ellas. Por tal motivo se plantea un 
modelo de regresión lineal múltiple. Este explora la relación entre la intención 
emprendedora con el potencial emprendedor, el realismo, el optimismo, la de-
seabilidad y el control percibido, relaciones que se controlan con las potencia-
les diferencias que se presentan con las siguientes variables socio-económicas: 
edad, género, experiencia laboral y experiencia con el autoempleo.

Se utilizó el método de estimación de mínimos cuadrados para estimar los 
coeficientes asociados a cada variables del modelo, se corrió el modelo utili-
zando el software r  (r Core team, 2016) cuyas librerías cargadas por defecto 
permiten utilizar dicho método de estimación. La bondad de ajuste del mode-
lo se evaluó usando la prueba f y el   . El nivel de significancia individual de las 
variables independientes fue evaluado mediante un tasa de error tipo I igual al 
5%, por tanto el nivel de significancia que asume esta investigación es igual a 
0.05, nivel estándar en la literatura relacionada al emprendimiento.

Donde la INtENCIóN EMPrENDEDorA se obtiene de la suma de los 
ítems 9.1 a 9.6 de la encuesta PEUL; GÉNEro corresponde al sexo de las 
personas, la categoría “femenino” se usa como categoría referencia; EXPE-
rIENCIA LABorAL indica si el encuestado ha tenido contacto con traba-
jo asalariado, “Si” es la categoría referencia; AUtoEMPLEADo expresa si 
el participante ha tenido experiencias con el autoempleo, “Si” es la categoría 
referencia; PotENCIAL EMPrENDEDor refleja aquellas capacidades indi-
viduales coherentes con las de los empresarios exitosos, se obtiene de la suma 
de los ítems p1.1.; p1.2.; p1.4, p1.6; p2.1 a p2.48 (no incluir los ítems: p2.10, 
p2.33, p2.37; p2.43, p2.41, y p2,.45); rEALISMo expresa el nivel de realismo y 
sensatez al momento de tomar decisiones, se calcula con la suma de los ítems: 
p3.1 a p3.7; oPtIMISMo representa el grado de positivismo, es el producto 
de la suma de los ítems: p3.8 a p3.17; DESEABILIDAD refleja el grado de 
gusto sobre el emprendimiento como una carrera deseable, se calcula con los 
ítems p4.11 a p4.18; y CoNtroL PErCIBIDo expresa el grado de confianza 
que tienen las personas en sus capacidades propias para el desarrollo de un 
negocio, se determina con los ítems p5.1 a p5.6.
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Resultados

La tabla 2 refleja las principales estadísticas descriptivas de las variables del 
modelo 1. Los estudiantes participantes tienen una intención emprendedora 
promedio igual a 24.67 unidades, esto significa que ellos están, en promedio, 
de acuerdo en aventurarse en la creación de negocios. El potencial empren-
dedor promedio es 170.92 unidades que corresponde a un nivel positivo bajo. 
El nivel de realismo es en promedio 29.35 unidades sugiriendo un grado alto 
de sensatez y realismo por parte de los participantes al momento de tomar 
decisiones. El nivel de optimismo es alto, se presentó un promedio de 40.11 
unidades. El deseo de convertirse en empresario es alto entre los encuestados, 
se reportó un promedio de deseabilidad igual a 34.07 unidades. La confiabi-
lidad en las capacidades individuales para iniciar y llevar a buen puerto una 
empresa es bajo, en promedió el control percibido fue igual a 21.48. 

Tabla 2. 
Estadística descriptiva variable dependiente y variables independientes del modelo 1.

Variable Media Mediana Desviación Estándar N
Potencial 

Emprendedor 170.92 174 22.84 113

Realismo 29.35 29 3.96 113
Optimismo 40.11 39 4.99 113

Deseabilidad 34.07 36 5.56 113
Control Percibido 21.48 21 5.45 113

Intención 
Emprendedor 24.67 25 4.65 113

Fuente: Datos recolectados a través de la encuesta PEUL
Elaboración propia utilizando el software estadístico  r  (r Core team, 2016)

Una primera aproximación para explorar los factores que se asocian a la 
intención emprendedora, se realiza a través de un análisis bivariado utillizan-
do la correlación de Spearman (tabla 3). Se observa que, a mayor potencial 
emprendedor, a mayor realismo, a mayor optimismo, a mayor deseabilidad 
y a mayor control percibido está asociado con mayor intención emprende-



Potencial emPrendedor de los universitarios 

de la corPoración universitaria americana

74

dora. Notesé que los coeficientes de correlación de Spearman son positivos y 
estadísticamente significativos. Cabe anotar que el análisis bivariado captu-
ra cuatro importantes aspectos: la experiencia laboral aumenta con la edad, 
el optimismo incrementa con mayor experiencia laboral, el autoempleo está 
asociado con mayor control percibido y un hay correlación estadísticamente 
significativa entre potencial emprendedor, realismo, optimismo, deseabilidad 
y control percibido lo que sugiere una posible multicolinealidad que atenta 
contra uno de los supuestos de los modelos de regresión lineal simple.

Tabla 3. 
Correlación de Spearman para las variables de análisis.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Edad

2 Género 0.04

3 Experiencia 
Laboral 0.35** 0.08

4 Autoempleado 0.19 -0.19 0.18

5 Potencial 
Emprendedor -0.01 -0.03 0.29 0.18

6 Realismo -0.03 0.01 0.01 -0.05 0.47**

7 Optimismo 0.08 0.09 0.30** -0.09 0.58** 0.59**

8 Deseabilidad 0.03 -0.03 0.22 0.22 0.52** 0.44** 0.44**

9 Control 
Percibido -0.05 -0.14 0.27 0.4** 0.58** 0.32** 0.34** 0.56**

10 Intención 
Emprendedora -0.15 -0.07 0.21 0.27 0.66** 0.42** 0.41** 0.69** 0.66**

Código del nivel de significancia: ** valor p menor o igual a 0.001
Fuente: Datos recolectados a través de la encuesta PEUL
Elaboración propia utilizando el software estadístico  r  (r Core team, 2016) y la librería 
Hmisc de frank E, Dupont y muchos otros colaboradores (2016).

Se plantea un modelo de regresión lineal múltiple cuya variable dependien-
te es la intención emprendedora y las variables independientes son la edad, el 
género, la experiencia laboral, la experiencia con el autoempleo, el potencial 
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emprendedor, el realismo, el positivismo, la deseabilidad y el control percibido. 
La necesidad de plantear este modelo radica en que las asociaciones determi-
nadas a través del coeficiente de Sperman estan reflejando el nivel de relación 
total entre ambas variables, esa relación total se conforma por la asociación 
directa y la asociación indirecta entre ambas variables, esta última “contami-
na” la verdadera relación entre las variables de interés. El modelo de regresión 
lineal multiple permite aislar o controlar tales asociaciones indirectas.

La verificación de los supuestos de la regresión lineal múltiple, se verifican 
en el gráfico 1. La ausencia de patrones fuertes en las gráficas residuals vs 
fitted y Scale Location reflejan que los supuestos: relación lineal y homoce-
dasticidad se mantienen. La gráfica Normal Q-Q expresa que los residuales 
siguen una distribución normal, para mayor precisión se corrió el test de Sha-
piro-Wilks de normalidad y los residuales del modelo lo pasaron (Estadístico 
= 0.98, valor p = 0.1102). La verificación de la ausencia de multicolinealidad, 
supuesto puesto en duda por el grado de asociación entre las variables inde-
pendientes expuesto en el análisis bivariado, se realiza a través la tolerancia. 

Gráfico 1. 
Diagnóstico de supuestos

Fuente: Datos 
recolectados 
a través de la 
encuesta PEUL
Elaboración propia 
utilizando el 
software estadístico  
r  (r Core team, 
2016)
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En la tabla 4 se muestra el valor de tolerancia para cada variable indepen-
diente, como todos son valores superiores a 0.2  (UCLA: Statistical Consul-
ting Group, 2016) se puede afirmar que el modelo planteado cumple con el 
supuesto.

Tabla 4. 
Tolerancia entre las variables regresoras del modelo 1.

Variable Tolerancia
Edad 0.85
Género 0.94
Experiencia Laboral 0.73
Autoempleado 0.74
Potencial Emprendedor 0.49
Realismo 0.50
Optimismo 0.44
Deseabilidad 0.52
Control percibido 0.43

Fuente: Datos recolectados a través de la encuesta PEUL
Elaboración propia utilizando el software estadístico  r  (r Core team, 2016)

Al estimar un modelo de regresión lineal múltiple el número de pruebas 
de hipótesis que se ejecutan son múltiples lo que aumenta la probabilidad de 
tener falsos positivos. Se utiliza la corrección de Benferroni (Bretz, Hothorn, 
& Westfall, 2011) para determinar el nuevo nivel de significancia. Se calcula 
dividiendo el nivel de significancia considerado inicialmente (0.05) entre el 
número de pruebas (10, contando el intercepto más las nueve variables inde-
pendientes), lo que es igual 0.005. 

La intención emprendedora no se relaciona con la edad, ni el género, ni la 
experiencia laboral y ni la experiencia de ser autoempleado. Es importante 
destacar que al eliminar los efectos indirectos entre las variables independien-
tes desaparece el grado de asociación, reportado inicialmente, entre la inten-
ción emprendedora con el potencial emprendedor y el realismo (tabla 5). 
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Tabla 5. 
Coeficientes estimados del modelo de regresión lineal múltiple.

Variables Coeficientes (Error estándar)

Edad -0.03
(0.03)

Género femenino 0.29
(0.47)

Experiencia Laboral Si -0.03
(0.77)

Autoempleado Si 0.57
(0.55)

Potencial Emprendedor 0.04
(0.01)

Realismo -0.18
(0.08)

Optimismo 0.20**
(0.07)

Deseabilidad 0.37**
(0.06)

Control Percibido 0.23**
(0.07)

Intercepto, tamaño de la muestra y medidas de ajuste

Intercepto -1.57
(2.28)

Tamaño de la muestra 107

0.7443

Estadístico F 31.38 sobre 9 y 97
Grados de libertad valor p < 0.0000

Código del nivel de significancia: *** valor p menor o igual a 0.005
Fuente: Datos recolectados a través de la encuesta PEUL
Elaboración propia utilizando el software estadístico  r  (r Core team, 2016).

Los efectos directos sobre la intención emprendedora estadísticamente sig-
nificativos son ejercidos por el optimismo, la deseabilidad y el control perci-
bido, a mayor nivel de esas tres variables está asociado con un aumento en 
la probabilidad de intentar crear un negocio. La deseabilidad representa el 
mayor grado de asociación, el aumento en una unidad en el grado de desea-
bilidad incrementará la probabilidad en la intención de emprender en 37% 
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(error estándar = 0.06). Luego le sigue el control percibido, con un valor igual 
23% (error estándar = 0.07), y finalmente el optimismo como catapulta de la 
intención emprendedora con un valor igual al 20% (error estándar = 0.07).

Conclusiones

El principal resultado de este trabajo académico es que la intención em-
prendedora de los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana 
está en función del optimismo, la deseabilidad y el control percibido. A mayor 
grado de optimismo está asociado con mayor grado de intención emprende-
dora, resultado coherente con la observación de que los emprendedores se 
caracterizan por tener una actitud positiva en escenarios de crisis. también 
se detectó que los universitarios mientras más deseen ser emprendedores, y 
estén dispuestos a convertirse en uno de ellos, mayor será la posibilidad de 
intentar emprender, esto coincide con el hecho de que mientras un individuo 
valore y haga sacrificios necesarios por una vocación, ella se convertirá en su 
profesión. Además se identificó que aquellos universitarios con mayor control 
percibido son más propensos a intentar crear un negocio, resultado coherente 
con el de Arenius y Minniti (2005) quienes exponen que el gran impacto de la 
confianza en las habilidades propias sobre el emprendimiento se puede fun-
damentar en la teoría de las expectativas y en la literatura psicológica sobre la 
intencionalidad y la autoeficacia.

otro resultado importante, es el asociado a la ausencia de relación entre 
la intención emprendedora con la edad, el género, la experiencia laboral y la 
experiencia de ser autoempleado. resultados que definen características in-
teresantes de la población universitaria con respecto al emprendimiento. La 
edad promedio de los estudiantes que respondieron la encuesta es de 27.04 
años con una desviación estándar de 7.43 años (ver tabla 1), esto significa que 
la concentración de los datos de la variable edad está en un rango limitado 
(casi fijo), de esta manera en ese rango casi fijo de edades, que caracteriza a 
la población universitaria no es posible, no es posible capturar la variación de 
la intención emprendedora. Note que según la literatura la edad se relaciona 
inversamente con las intenciones  (Lévesque & Minniti, 2006) pero esto fue 
posible determinarlo porque la variables edad en esos trabajos asumía un ran-
go más amplio de valores que los valores que asume la variable edad en una 
población universitaria. 
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Es de conocimiento común la brecha de género en la creación de negocios 
(Brush 1990 y 1992, Santos, roomi y Liñán, 2014), los hombres tienen una 
mayor actividad emrpendedora que las mujeres (reynolds, Bygrave y Autio, 
2003), sin embargo, los resultados de esta investigación reflejan ausencia de 
brecha de género. Esto se debe a que la proporción de personas que desean 
emprender como aquellas que no intentan hacerlo es similar entre hombres 
y mujeres, una posible explicación a este resultado es que hombres y mujeres 
que comparten características  similares influyentes en la intención de crear 
negocios tienden a tener actividades emprendedoras análogas. Según la mues-
tra utilizada, ambos sexos tienen en promedio 27 años, aproximadamente 
43% de hombres y mujeres tiene experiencia laboral y tienen el mismo nivel 
promedio de potencial emprendedor, de realismo, de optimismo y de desea-
bilidad, así no es de esperar una diferencia estadísticamente significativa en la 
intención emprendedora.

La experiencia laboral está asociada a la actividad emprendedora, se ha 
determinado que personas que se encuentran laborando son más propensas a 
iniciar un negocio (Langowitz y Minniti, 2007), sin embargo, en este estudio 
no se encontró evidencia de que las personas que han tenido experiencia la-
boral tienen mayor probabilidad de aventurarse a emprender que aquellas que 
sólo se han dedicado a estudiar. Esto significa que ambos tipos de individuos 
contiene la misma predisposición hacia el emprendimiento sin importar el 
estado laboral.

En esta investigación se encontró que la experiencia en autoempleo no se 
asocia con mayor probabilidad de iniciar una empresa. Contrario a la intui-
ción, este resultado sugiere que un individuo universitario que haya experi-
mentado la generación de ingresos en la economía informal no tiene mayor 
probabilidad de intentar crear un negocio que aquel que no ha tenido tal expe-
riencia en la economía informal. también se podría concluir que los universi-
tarios tienen una predisposición hacia el emprendimiento que no es mediada 
por la experiencia con el autoempleo.

Este resultado es coherente con la observación de que las personas inde-
pendiente del género inician un proceso académico dentro de una universi-
dad con el propóstio de obtener un certificado que abra las puertas del mundo 
laboral, es decir es más común escuchar que alguien, hombre o mujer, desean 
estudiar impulsados más para obtener un buen empleo que para iniciar un 
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negocio. Son propensas al emprendimiento tanto personas con empleo (Lan-
gowitz & Minniti, 2007) como aquellas desempleadas.
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Palabras clave: sector económico, inversión, análisis técnico, análisis funda-
mental.

Analysis and identification of companies and 
sectors attractive to invest in the global capital 

market, through research on the macroeconomic 
performance of the US

Abstract

The purpose of the investigation is to examine two economic sectors: In-
dustrial Goods and Basic Materials with their respective companies with 
investments in the New York stock exchange, through the use of the virtual 
simulator Investopedia, developing the analysis of technical performance 
indicators - risk and fundamental top-down, allowing to test the ability of 
analysis of the investor with the aim of forming a portfolio attractive to invest 
in these companies.

Key words: Economic Sector, Investment, technical analysis, fundamental 
analysis.

Introducción

El mercado de capitales ha conseguido consolidarse como el instrumento 
de mayor preferencia para la realización de inversiones y lograr altos rendi-
mientos, manejando el riesgo y proporcionando a los inversionistas diferentes 
posibilidades para acceder a portafolios cada vez más diversificados, aseso-
rados por expertos que han logrado apoyarse en metodologías cada vez más 
especializadas que ofrecen diferentes espectros de análisis.

Existen en la web, sitios especializados que en tiempo real entregan in-
formación importante para el análisis de las personas que desean vivir la ex-
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periencia de la inversión en una bolsa de valores,  a través de simuladores 
que permiten comprar y vender acciones, mostrando los resultados de ren-
dimientos, pérdidas o ganancias de dichas inversiones. Antes de realizar las 
simulaciones en la bolsa se debe realizar un análisis concienzudo del sector 
donde se desea invertir, de las empresas y sus competidores.  Este análisis 
puede realizarse con información real de las empresas que cotizan en la bolsa 
elegida (Larraín, 2002).

El análisis fundamental trata de establecer el valor teórico de la acción 
(precio objetivo) de una compañía y de anticipar cuál será su futuro com-
portamiento en el mercado bursátil, con base en el estudio detallado de toda 
la información económico-financiera disponible de la empresa, así como de 
la información del sector, de la coyuntura económica, entre otros (Córdoba, 
2015). Estudia cualquier información que pueda servir para tratar de prede-
cir el comportamiento futuro de la empresa. Se centra en los fundamentos 
aportados por diversas ramas de estudio económico (macroeconomía, micro-
economía, estrategia empresarial, contabilidad, análisis de ratios bursátiles y 
valoración empresarial entre otras). Para enfrentarse al complejísimo mundo 
de los mercados financieros, los conocimientos en análisis fundamental y su 
dominio como herramienta no son un bagaje suficiente, pero sí necesario, 
no tanto para acertar siempre (algo, por otro lado, imposible), como para no 
cometer errores absurdos y fácilmente evitables (Katz, 2016).  Las herramien-
tas del análisis fundamental permiten aproximarse mejor a la valoración de 
acciones, determinando si están infravaloradas, en cuyo caso se recomendará 
comprar, o sobrevaloradas, en cuyo caso se recomendará vender. En resumen 
el análisis fundamental constituye, para muchos, el bastión para la toma de 
decisiones. Conocer muy bien una empresa es una ventaja enorme a la hora 
de crear una cartera (León, 2017); mientras que el análisis técnico se centra en 
predecir la conducta del inversor a través de los movimientos de las acciones, 
tanto en volumen como en precio, ignorando las herramientas de uso del aná-
lisis fundamental. Los gráficos o charts, que ilustran series históricas de pre-
cios y a veces también de volúmenes de intermediación, son su herramienta 
favorita (Alejandro, 2011). Los gráficos pueden ser de barras, líneas o puntos; 
representar días, semanas, meses o años; estar en escala normal o logarítmica; 
mostrar intervalos de precios o precios de cierre; hacer observaciones dia-
rias o semanales, etc. Un analista técnico puro no necesita saber de qué es el 
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gráfico para predecir la tendencia, pero en la práctica la mayoría de ellos lo 
combinan con el análisis fundamental. 

En resumen, el análisis fundamental nos dice en que invertir y el análisis 
técnico cuando hacerlo.

Metodología

La metodología empleada para esta investigación es de carácter analítico 
documental de los resultados expuestos por las diferentes fuentes de inves-
tigación, como son los portales especializados en el mercado de capitales y 
cuantitativa, ya que parte de fenómenos eje que permiten analizar el compor-
tamiento en periodos determinados como base para el análisis de tendencias 
y toma de decisiones. 

Resultados

Análisis sector industrial goods – fundamental y técnico

Tabla 1.
 Sectores e indicadores de desempeño Fundamental y Técnico

SECTOR MARKET 
CAP P/E ROE

%
DIV YIELD

%
NET PROFIT 
MARGIN %

INDUStrIAL 
GooDS 113992.5B 36.9077.3B 12.05 2.58 5.00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/ en diciembre de 
2017.
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Análisis técnico market cap

Analizando los 9 sectores del mercado correspondiente a la bolsa de va-
lores de New York, se puede deducir que los Bienes Industriales - Industrial 
Goods no es el sector más tentativo en cuanto a lo que se refiere como capita-
lización del mercado, ya que es superado enormemente por sectores como el 
financiero y los bienes de consumo, entre otros. tampoco se podría decir que 
es el más desfavorable al tenerse en cuenta que está por encima de sectores 
como Utilidades y Conglomerados. 

Div yield
Yield  =  dividendo / precio

Igual que en el caso anterior en cuanto al rendimiento por dividendos se ve 
superado principalmente por el sector de Utilidades y el financiero por más 
del 150%, encontrándose en la posición número 6, donde solo supera por muy 
poco a Conglomerados, Servicios y tecnología. 

Análisis fundamental top - down

El sector agrícola Americano es uno de los más grandes del mundo. Se 
caracteriza por una alta productividad y por el uso de tecnologías modernas. 
Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz, soja, carne de 
res y algodón. El estado de California genera más del 12% de la producción 
agrícola total del país. Sin embargo, la agricultura representa únicamente 1,4% 
del PIB Americano y emplea a 1,6% de la población activa (Export Entreprises 
SA, 2017).

Fuente: tomados de http://biz.yahoo.com/p/ en diciembre de 2017
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Comportamiento económico de EEUU

Tabla 2: 
Indicadores de desempeño macroeconómico

Tabla 3. 
Indicadores de desempeño económico

Fuente: IMf – World Economic outlook Database, 2017.

Fuente: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/politica-y-
economia

Estados Unidos tiene desafíos domésticos e internacionales. La deuda pú-
blica americana continúa siendo alta - casi 105% del PIB - y se espera que con-
tinúe creciendo. La fortaleza del dólar y el débil crecimiento de las economías 
europeas y japonesa han tenido un impacto negativo en las exportaciones, 
generando un creciente déficit comercial. En el extranjero, Estados Unidos 
busca solucionar los conflictos en Ucrania, rusia y Medio oriente, así como 
atender la desaceleración económica de sus principales socios comerciales. 
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La crisis financiera internacional provocó un aumento considerable del 
desempleo en los Estados Unidos, el cual llegó hasta 10% en octubre de 2009. 
Aunque la tasa de desempleo ha disminuido a 5,3% en 2015, detrás de esta 
cifra hay una baja de la tasa de participación en el mercado laboral que llegó a 
62% a finales del 2015. Si se toman en cuenta a los trabajadores desanimados 
que dejaron el mercado laboral y los que se ven obligados a aceptar puestos en 
jornada parcial, la tasa de desempleo real sube a 10% (comparado a 8-10% an-
tes de la crisis). Los niveles de desigualdad económica y social han aumenta-
do desde los años 1980, alcanzando actualmente su punto más elevado desde 
hace un siglo. En 2014, el número de ciudadanos americanos que disponían 
de un bien inmobiliario alcanzó su nivel más bajo desde 1995 (Export Entre-
prises SA, 2017).

Análisis fundamental del desempeño financiero del sector 

Industrial Goods p/e: Price Earning Ratio Relación Precio Ganancia

La lista de los sectores muestra como los bienes industriales en este campo 
tiene un 36,99% solamente superado por el sector salud con 47,04%, esto lo 
que quiere decir es que es una acción muy atractiva por el precio ya que está 
por encima de muchos sectores (tabla 1).

ROE. Return On Equity (Retorno sobre el patrimonio)

El roE nos indica que el sector que mayor rentabilidad es el de servicios 
con un 22,81% y que para el caso de bienes de consumo está ubicado en la 
mitad de los sectores con el 12,05% superando a utilidades, financiero, mate-
riales básicos y conglomerados (tabla 1).

Net profit margin (Margen de Rentabilidad Neta)

La rentabilidad neta que ofrece el sector de bienes industriales es muy bajo 
con relación a los otros sectores, ya que solo ofrece el 5,0% mientras que se 
tienen sectores como el financiero con un 17,60% y salud con un 16,53%, en-
tre otros. Para este caso el sector de bienes industriales ocupa el puesto 7 de 9 
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demostrando esto que la rentabilidad neta no es la más atractiva al momento 
de una inversión.

Análisis técnico del desempeño de los sub-sectores de industrial goods

Se seleccionan 4 sub-sectores para su respectivo análisis y decidir cuáles 
son los más atractivos para invertir.

Tabla 4. 
Sub-sectores de Industrial Goods indicadores de desempeño Fundamental y Técnico

SECTOR SUB- SECTOR MARKET 
CAP

P/E ROE %
DIV 

YIELD
%

NET 
PROFIT 

MARGIN
%

IN
D

U
St

rI
A

L 
G

o
o

D
S

Lumber, Wood 
Production 134.8B 16.50 20.20 3.28 12.10

Small tools & 
Accessories 23.3B 19.90 20.00 1.57 10.40

residential 
Construction 3237.4B 13.40 15.30 6.72 8.60

textile Industrial 1651.7B 38.80 8.10 3.60 3.40

Fuente: Elaboración propia datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/1conameu.html en 
diciembre de 2017.

Análisis técnico del desempeño de los sub-sectores

Market cap

Analizando el sector Industrial Goods donde se toman cuatro sub-sectores 
el que presenta mayor actividad en el mercado bursátil es residential Cons-
truction, seguido de textile Industrial, en el tercer lugar se encuentra  Lumber, 
Wood Production y por ultimo Small tools & Accessories (ver tabla 4).
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Div yield
Yield  =  dividendo / precio

En cuanto al sub-sector que presenta mayores dividendos al inversionista 
en el mercado bursátil de acuerdo a la proporción del precio de acción en el 
mercado, es residential Construction con un 6.72%, seguido de  textile In-
dustrial con un 3.60%, mientras que con un 3.28% se ubica en el tercer lugar 
Lumber, Wood Production, y por último se ubica Small tools & Accessories 
con tan solo 1.57%.

Análisis fundamental del desempeño financiero de los sub-sectores.   
P/E (Relación Precio-Ganancia)

De acuerdo al análisis realizado, se muestra que la acción más rentable re-
lación ganancia- precio de la acción, es la Compañía textile Industrial) con un 
38.80%, seguida por Small tools & Accessories con 19.90%, mientras que en el 
tercer lugar se encuentra Lumber, Wood Production con 16.50% y por último 
residential Construction  con tan solo 13.40%.

ROE. Return On Equity (Retorno sobre el patrimonio)

El subsector de mejor rentabilidad a los inversionistas es Lumber, Wood 
Production con 20.20%, sigue Small tools & Accessories con 20.00% y tercer 
lugar residential Construction con 15.30% por ultimo se tiene textile Indus-
trial con tan solo 8.10%.

Net profit margin (Margen de Rentabilidad Neta)

El subsector que genera mayor rentabilidad neta es Lumber, Wood Produc-
tion con 12.10%, le sigue Small tools & Accessories con 10.40% y tercero re-
sidential Construction con 8.60% y por último textile Industrial con 3.40%.
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Decisión selección de los sub-sectores

Los subsectores más atractivo para invertir son textile Industrial con 3.60% 
Yield y Lumber, Wood Production con 3,28% Yield.

Análisis de empresas para invertir sub-sector industrial goods – funda-
mental, técnico y análisis de riesgo.

Tabla 5. 
Empresas de Sub-sectores de Industrial Goods 

SUB -  
SECTOR EMPRESA MARKET 

CAP P/E ROE 
DIV 

YIELD
%

NET 
PROFIT 

MARGIN
%

textile 
Industrial

Albany International 
Corp. (AIN ) 1.6B 21.26 14.82 1.38 6.83

textile 
Industrial Culp, Inc. ( tPI ) 458.6M 25.51 14.10 0.86 5.94

Lumber, Wood 
Production

Enviva Partners, LP 
(EvA ) 696.6M 19.74 12.14 7.63 11.87

Lumber, Wood 
Production

CatchMark timber 
trust, Inc. ( Ctt ) 431.4M NA -2.34 4.86 -15.84

Fuente: Elaboración propia datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/1conameu.html en di-
ciembre de 2017

Análisis técnico empresas 

Market cap

En este análisis se refleja que la empresa con mayor actividad en el mercado 
bursátil es Albany International Corp. (AIN )con 1.6B.  Así mismo la empresa 
Enviva Partners, LP (EvA), se coloca en segundo lugar, en tercer lugar se ubi-
ca Culp, Inc. (tPI)  y en un último cuarto lugar la compañía CatchMark tim-
ber trust, Inc. (Ctt) con 431.4M.  Lo anterior nos muestra  que el sub-sector 
textile Industrial, es quien tiene la mayor actividad en el mercado bursátil.
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Div yield.
Yield  =  dividendo / precio

Con relación al análisis dividendo/precio, tenemos que la compañía que 
presenta mayores dividendos al inversionista  en el mercado bursátil de acuer-
do a la proporción del precio de la acción en el mercado, es Enviva Partners, 
LP (EvA) con un 7.63%,  le sigue CatchMark timber trust, Inc. (Ctt) con 
4.86%, en tercer lugar se presenta Albany International Corp. (AIN) con 
1.38% y por último tenemos Culp, Inc. (tPI) con 0.86%.

Análisis fundamental del desempeño financiero de las empresas.  
P/E  (Relación Precio-Ganancia)

De acuerdo al análisis realizado, se muestra que la acción más rentable 
relación ganancia- precio de la acción, es la Compañía Culp, Inc. (tPI) con 
25.51%, Albany International Corp. (AIN) con  21.26%, en tercer lugar 
Enviva Partners, LP (EvA) con 19.74% y por último CatchMark timber trust, 
Inc. (Ctt) con 0%.

ROE. Return On Equity (Retorno sobre el patrimonio)

Se identifica en orden de mayor a menor con mejor retorno sobre el patri-
monio así Albany International Corp. (AIN) con 14,82%, en segundo lugar 
Culp, Inc. (tPI) con 14,1%, en tercer lugar Enviva Partners, LP (EvA) con 
12,14%, y por último CatchMark timber trust, Inc. (Ctt) con -2,34. 

Net Profit Margin (Margen de Rentabilidad Neta)

De acuerdo al análisis, la empresa que genera mayor rentabilidad neta es 
Enviva Partners, LP (EvA) con 11,87%, en segundo lugar Albany Internatio-
nal Corp. (AIN) con 6,83%, en tercer lugar Culp, Inc. (tPI) con 5,94% y 
en el cuarto lugar CatchMark timber trust, Inc. (Ctt) -15,84%. 
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Decisión de la selección de la empresa para invertir

teniendo en cuenta los análisis realizados a los indicadores que presentan 
las herramientas utilizadas como el análisis fundamental y análisis técnico, se 
determina  que las empresas más atractivas para invertir son Enviva Partners, 
LP (EvA) del sub-sector Lumber, Wood con un Yield  de 7.63%, así mismo es 
la empresa que genera mayor rentabilidad neta con 11.87%  de acuerdo a las 
empresas seleccionadas para el análisis.  Como segunda selección se toma la 
empresa Albany International Corp. (AIN), la cual presenta un div yield de 
1.38% y un porcentaje de 6.83%  de rentabilidad neta.  Dicha empresa corres-
ponde al sub-sector textile Industrial.

Análisis de riesgos de las empresas seleccionadas. Enviva partners, lp.

Enviva Partners, LP es una empresa productora de pellets de madera. La 
Compañía, a través de sus intereses en Enviva, LP y Enviva GP, LLC, suminis-
tra paletas de madera de uso general a generadores de energía bajo contratos 
de take-or-take de largo plazo. La Compañía adquiere fibra de madera y la 
procesa en pellets de madera de uso general. La empresa carga los pellets de 
madera acabados en vagones, camiones y barcazas que son transportados a 
terminales marítimos de aguas profundas, donde son recibidos, almacenados 
y, en última instancia, cargados en buques oceánicos para su transporte a sus 
clientes del norte de Europa. La Compañía posee y opera aproximadamente 
seis plantas de producción en el sureste de los Estados Unidos que tienen una 
capacidad combinada de producción de pellets de madera de aproximada-
mente 2,3 millones de toneladas métricas por año (MtPY). Los pellets de 
madera se exportan desde una terminal marina de aguas profundas en Ches-
apeake, virginia, y desde terminales marítimas de aguas profundas de terce-
ros en Mobile, Alabama y la Ciudad de Panamá, bajo contratos a largo plazo 
(reuters, 2017)
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Tomado de: http://www.investing.com/equities/enviva-partners-lp-chart

Tomado de: http://www.investing.com/equities/enviva-partners-lp-historical-data
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Albany International Corp. (AIN)

Albany International Corp. es una empresa de procesamiento de textiles y 
materiales. La Compañía opera a través de dos segmentos: Máquina de vestir 
(MC) y Albany Engineered Composites (AEC). Su segmento MC suministra 
correas permeables e impermeables utilizadas en la fabricación de papel, car-
tón, no tejidos, fibrocemento y otras aplicaciones industriales. El segmento 
también suministra telas personalizadas consumibles usadas en el proceso de 
fabricación en la pulpa, onduladora, no tejidos, fibrocemento, productos de 
construcción, y curtiduría y las industrias textiles. Su segmento AEC incluye 
a Albany Safran Composites, LLC (ASC), en el que su cliente SAfrAN Group 
posee interés y proporciona ingeniería, avanzadas estructuras compuestas ba-
sadas en su tecnología a clientes en las industrias aeroespaciales y de defensa. 
El segmento también diseña, desarrolla y fabrica piezas compuestas avanzadas 
para aplicaciones aeroespaciales y otras, utilizando una gama de tecnologías 
básicas. opera aproximadamente 20 plantas en más de 10 países.

Tomado de: http://www.investing.com/equities/albany-international-corp-chart 
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Tomado de: http://www.investing.com/equities/albany-international-corp-historical-data 

Análisis del sector industrial goods – fundamental y técnico

Tabla 6.
Sectores e indicadores de desempeño Fundamental y Técnico

SECTOR MARKET CAP P/E ROE 
%

DIV YIELD
%

NET PROFIT 
MARGIN

%
BASIC MAtErIALS 285761.1B 17.66 6.46 3.00 1.38

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/  en diciembre de 
2017
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Análisis Técnico 

Market cap

El sector Basic Materials, se encuentra en una posición desfavorable ocu-
pando el puesto 5 de 9, con relación a la mayor actividad en el mercado bursá-
til.  Su market cap es de 285761.1B, cifra que lo coloca por encima de sectores 
como: Conglomerates, Healthcare, Industrial Goods y Utilities. El sector fi-
nanciero como en el caso anterior ocupa el primer lugar.

Div yield.
Yield  =  dividendo / precio

En cuanto al sector que presenta mayores dividendos al inversionista en el 
mercado bursátil de acuerdo a la proporción del precio de acción en el mer-
cado, el de Basic Materials, se encuentra en la posición 3 de nueve, con un 
3.00% quedando solo por debajo de Conglomerates con un 5.58% y Consu-
mer Goods con 3.17% .  

Análisis fundamental del desempeño financiero del sector basic materials
P/E Price earning ratio relación precio ganancia

Con relación a este análisis el porcentaje de este sector es 17.66%, ocupan-
do el lugar 5 de 9, se puede considerar como una acción rentable que se en-
cuentra por encima de sectores como Consumer Goods y sector financiero. 
(datos tabla selección del sector).

.

ROE. Return On Equity (Retorno sobre el patrimonio)

Es un sector que ofrece rentabilidad a los inversionistas de 6.46%, ubicán-
dose en un lugar muy favorable siendo este el puesto 8 de 9 sectores, logrando 
solo superar a Conglomerates. Este retorno es muy bajo comparado con el 
sector Services que genera un retorno de más del 15% (datos tabla selección 
de sector).
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Net Profit Margin (Margen de Rentabilidad Neta)

El sector Basics Materials ofrece una rentabilidad neta de 1.38%, muy baja 
si se tiene en cuenta que el sector con mayor rentabilidad neta es el financiero 
con 17.60%, dando como resultado que desde este punto no sea tan agradable 
o apetecido para las inversiones.

Este sector también es sensible a las fluctuaciones de oferta y demanda de-
bido a que el precio de las materias primas, como el oro u otros metales, en 
gran medida depende de la demanda. El sector de los materiales de base es 
responsable de la adquisición física, desarrollo y transformación primaria de 
los productos a que se refiere comúnmente como materias primas. A menu-
do, estos son sustancias naturales que se producen y los recursos. también 
pueden ser vistos como finito en la naturaleza en cierto grado; aunque los 
materiales pueden ser reutilizables, que no están disponibles en cantidades 
infinitas en cualquier punto dado en el tiempo.

Algunos de los materiales más comunes cubiertos dentro del sector de los 
materiales de base incluyen cualquiera de los materiales extraídos, tales como 
metales y minerales, así como productos forestales, como la madera de cons-
trucción. Ciertos fabricantes de productos químicos y fuentes de energía tam-
bién son elegibles como parte del sector de los materiales de base. No todas las 
empresas que trabajan con materiales básicos califican como parte del sector. 
Por ejemplo, mientras que la minería de metal se considera un procesador de 
materiales de base, un joyero, incluso si sólo funciona con el metal extraído, 
no lo es. En su lugar, se trata de un usuario del material de base. (Investopedia, 
2015)

Análisis técnico del desempeño de los sub-sectores de basic materials

Se seleccionan 4 sub-sectores para su respectivo análisis y decidir cuáles 
son los más atractivos para invertir.
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Tabla 7. 
Sub-sectores de Industrial Goods indicadores de desempeño Fundamental y Técnico

SECTOR SUB- SECTOR MARKET 
CAP P/E ROE % DIV 

YIELD %
NET PROFIT 
MARGIN %

BA
SI

C
 M

At
Er

IA
LS oil & Gas Equipment & Services 19506.3B 39.30 5.40 2.37 3.80

Specialty Chemicals 8061.6B 25.10 20.20 1.86 7.10

Major Integrated oil & Gas 149415.3B 23.10 6.40 3.06 2.90

Agricultural Chemicals 4736.7B 20.60 18.60 2.51 11.60

Fuente: Elaboración propia datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/1conameu.html en di-
ciembre de 2017

Análisis técnico sub-sectores de basic materials

Análisis técnico 

Market Cap
El sub-sector Major Integrated oil & Gas, es el que presenta mayor activi-

dad en el Mercado bursátil con 149415.3B, seguido de oil & Gas Equipment & 
Services, en tercer y cuarto lugar se encuentran Speciality Chemicals y Agri-
cultural Chemical.

Div yield.
Yield  =  dividendo / precio

En cuanto al sub-sector que presenta mayores dividendos al inversionista 
en el mercado bursátil de acuerdo a la proporción del precio de acción en el 
mercado, es Major Integrated oil y Gas con un 3.06%, seguido de  Agricultu-
ral Chemicals.  Por su parte oil & Gas Equipment & Services se encuentra en 
el tercer lugar.  
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Análisis fundamental del desempeño financiero de sub- sectores basic ma-
terials. P/E Price Earning Ratio Relación Precio Ganancia 

La acción más rentable está en el sub-sector oil & Gas Equipment & Ser-
vices con 39.30%, sigue Speciality Chemicals con 25.10% y tercero Major In-
tegrated oil & Gas, con 23.10%.  En el cuarto lugar se encuentra Agricultural 
Chemical con 20.60%.  Se puede evidenciar que los cuatro sub-sectores pre-
sentan buena rentabilidad en las acciones, las cuales se encuentran por encima 
del 20% (datos tabla Basic Materials).

ROE. Return On Equity (Retorno sobre el patrimonio)

El subsector de mejor rentabilidad a los inversionistas es Speciality Che-
micals con 20.20%, sigue Agricultural Chemical 18.60% , tercer lugar Major 
Integrated oil & Gas con 6.40%  y en último lugar se encuentra oil & Gas 
Equipment & Services con 5.40%, éste último generando muy poca rentabili-
dad a los inversionistas si se tiene en cuenta que la diferencia con relación al 
primer lugar supera el 12% menos. (Datos tabla Basic Materials).

Net Profit Margin (Margen de Rentabilidad Neta)

El subsector que genera mayor rentabilidad neta es Agricultural Chemi-
cal con 11.60%, le sigue Speciality Chemicals con 7.10% y tercero oil & Gas 
Equipment & Services con 3.80%.  El sub-sector Major Integrated oil & Gas 
genera apenas un 2.90%.
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Análisis de empresas para invertir sub-sector basic materials fundamental, 
técnico y análisis de riesgo.

Tabla 8. 
Empresas de Sub-sectores de Basic Materials 

SUB- SECTOR EMPRESA MARKET 
CAP P/E ROE 

DIV 
YIELD

%

NET PROFIT 
MARGIN

%
Major 

Integrated oil 
& Gas

Norte de Blizzard 
(NBZ.to) 465.1M NA -9.42 12.53 -24.22

Major 
Integrated oil 

& Gas

royal Dutch Shell 
PLC ( rDS-A) 200.2B 47.07 2.34 7.12 2.22

Agricultural 
Chemicals

American 
vanguard Corp. 

(AvD)
506.5M 42.07 4.45 0.23 3.49

Agricultural 
Chemicals

Potash Corp. of 
Saskatchewan, 

(Pot)
15.6B 32.61 5.75 2.15 8.25

Fuente: Elaboración propia datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/1conameu.html en 
diciembre de 2017

Análisis técnico empresas 

Market cap

En este análisis se refleja que la empresa con mayor actividad en el mercado 
bursátil es royal Dutch Shell PLC (rDS-A) con 200.2B.  Así mismo la empresa 
Potash Corp. of Saskatchewan, (Pot) con 15.6B se coloca en segundo lugar, 
en tercer lugar se ubica American vanguard Corp. (AvD) con 506.5M y en 
un último cuarto lugar la compañía Norte de Blizzard (NBZ.to) con 465.1M.

Div yield.
Yield  =  dividendo / precio
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Con relación al análisis dividendo/precio, tenemos que la compañía que 
presenta mayores dividendos al inversionista  en el mercado bursátil de acuer-
do a la proporción del precio de la acción en el mercado, es Norte de Blizzard 
(NBZ.to) con 12,53% y en su orden le sigue royal Dutch Shell PLC (rDS-A) 
con 7,12%, en tercer lugar Potash Corp. of Saskatchewan, (Pot) con 2,15% y 
en cuarto lugar American vanguard Corp. (AvD) 0,23%.

Análisis fundamental del desempeño financiero de las empresas 
P/E  (relación precio-ganancia)

De acuerdo al análisis realizado, se muestra que la acción más rentable re-
lación ganancia- precio de la acción, es la Compañía Culp, Inc. ( tPI ) con 
25.51%, Albany International Corp. ( AIN ) con  21.26%, en tercer lugar 
Enviva Partners, LP (EvA) con 19.74% y por último CatchMark timber trust, 
Inc. ( Ctt ) con 0%.

ROE. Return On Equity (Retorno sobre el patrimonio)

Se identifica en orden de mayor a menor con mejor retorno sobre el patri-
monio así royal Dutch Shell PLC (rDS-A) con 47,07%, seguida de American 
vanguard Corp. (AvD) con 42,07%, en el tercer lugar Potash Corp. of Saskat-
chewan, (Pot) 32,61% y en el último lugar Norte de Blizzard (NBZ.to) con 
0%.

Net Profit Margin (Margen de Rentabilidad Neta)

De acuerdo al análisis, la empresa que genera mayor rentabilidad neta es 
Potash Corp. of Saskatchewan, (Pot) con 8,25%, seguida de American van-
guard Corp. (AvD) con un 3,49%, en el tercer lugar royal Dutch Shell PLC 
(rDS-A) con el 2,22% y en cuarto lugar Norte de Blizzard (NBZ.to) con 
-24,22%
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Decisión de la selección de la empresa para invertir

teniendo en cuenta los análisis realizados a los indicadores que presentan 
las herramientas utilizadas como el análisis fundamental y análisis técnico, se 
determina  que las empresas más atractivas para invertir son Norte de Blizzard 
(NBZ.to) del sub-sector Major Integrated oil & Gas con un Yield  de 12,53%, 
a pesar de que el margen neto se representa negativo.

Como segunda selección se toma la empresa royal Dutch Shell PLC 
(rDS-A), la cual presenta un div yield de 7.12% y un porcentaje de 2.22%  de 
rentabilidad neta.  Dicha empresa corresponde al sub-sector textile Industrial.

Análisis de riesgos de las empresas seleccionadas. Norte De Blizzard  
(NBZ.TO)

Northern Blizzard resources Inc. es una compañía canadiense de produc-
ción y desarrollo de petróleo crudo enfocada en maximizar la recuperación de 
petróleo de su base de recursos de petróleo pesado. La Compañía se dedica a 
la exploración y adquisición, desarrollo y producción de reservas de petróleo 
y gas natural en el oeste de Canadá. Las propiedades de la Compañía incluyen 
Cactus Lake, Winter, Court, Smiley, Coleville, Cuthbert, Thermal, Westhazel, 
Hearts Hill, Mantario y Senlac. Las operaciones, la infraestructura y la posi-
ción concentrada de la Compañía se concentran en las áreas de Kerrobert y 
Lloydminster en Saskatchewan. La Compañía tiene una base de activos con-
centrados y concentrados de aproximadamente 189.800 acres netos a lo largo 
de la frontera de Alberta y Saskatchewan con una base de recursos de petróleo 
inicialmente descubierta (DoIIP) de aproximadamente 2.100 millones de ba-
rriles. Sus dos áreas principales son el Kerrobert Mississippian Bakken y Llo-
ydminster Heavy oil. La subsidiaria de la Compañía es 1545681 Alberta Inc.
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Tomado de: http://www.investing.com/equities/northern-blizzard-resources

 

Tomado de: http://www.investing.com/equities/northern-blizzard-resources-historical-data 
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Royal Dutch Shell PLC (RDS-A)

royal Dutch Shell plc (Shell) es una empresa independiente de petróleo y 
gas. La Compañía explora el petróleo crudo y el gas natural en todo el mundo, 
tanto en campos convencionales como en fuentes tales como rocas compac-
tas, esquisto y formaciones de carbón. La Compañía se dedica a los principa-
les aspectos de la industria del petróleo y gas en aproximadamente 70 países. 
La Compañía opera en tres segmentos: Upstream, Downstream y Corporate. 
El segmento Upstream de la Compañía se centra en la exploración de nuevas 
reservas de crudo y gas natural y en el desarrollo de nuevos proyectos. Su seg-
mento de Downstream se centra en convertir el petróleo crudo en una gama 
de productos refinados, que se mueven y se comercializan en todo el mundo 
para uso doméstico, industrial y de transporte. La Compañía vende diversos 
productos, entre los que se incluyen la gasolina, el diésel, el combustible para 
calefacción, el combustible de aviación, el combustible marino, el gas natural 
licuado (GNL) para el transporte, los lubricantes, el betún y el azufre. también 
produce y vende etanol de caña de azúcar en Brasil (Amexhi, 2016).

Tomado de: http://www.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-shr?cid=20778 
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Tomado de: http://www.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-shr-historical-data?-
cid=20778 

Conclusiones

Para entrar en el mercado de capitales se hace necesaria la aplicación del 
análisis fundamental y técnico.  Es imprescindible el estudio a fondo de los 
diferentes sectores para poder tomar una decisión acerada de en qué sector 
invertir y que empresas de ese sector son las más competitivas en términos del 
mercado de la bolsa. Existen diferentes indicadores que ayudan a la toma de 
decisiones.

La herramienta de Investopedia es útil y completa para quien desee comen-
zar una cualificación en la inversión en bolsa.  requiere de un estudio minu-
cioso para entender cómo funciona la venta y compra de acciones. toda vez 
que ofrece opciones de historial, posibilidades de verificar compra y venta, el 
mercado como tal  e información que ayuda a una mejor toma de decisiones.
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El proceso de venta y compra de acciones por medio de esta herramienta 
requiere práctica para entender cómo funciona el mercado, cómo se mueven 
las acciones, y el manejo del portafolio debe ser diversificado para lograr ren-
dimientos altos disminuyendo el riesgo.

El mercado de capitales es muy complejo, involucrarse en él requiere de 
concentración, análisis y mucha dedicación.

La toma de decisiones en cuanto a las inversiones a realizar, no depende 
exclusivamente de los datos financieros que muestra la organización en la cual 
se pretende invertir, las opiniones de los analistas o expertos hacen que con 
una opinión o noticia, el destino de una inversión cambie vertiginosamente. 

Sin lugar a duda el mercado bursátil es una montaña rusa de emociones en 
la cual, segundo a segundo se cambia el destino de una inversión. Si se quiere 
tener éxito en el mercado bursátil es fundamental tener un amplio conoci-
miento sobre la economía mundial y estar constantemente informado frente 
a los cambios y noticias de cada uno de los sectores e industrias mundiales y 
locales.
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En este texto se describen los factores que componen la inteligencia fi-
nanciera en los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana y la 
Universidad Católica Luis Amigó, ambas con sede en la ciudad de Medellín, 
factores tales como la habilidad para controlar, invertir y gastar de acuerdo a 
los ingresos con los que cuenta una persona activa laboralmente y su grupo 
familiar. Asimismo, se determinó cómo las finanzas personales inciden de 
manera directa en las familiares. 

Palabras clave: inteligencia financiera, estudiantes universitarios, finanzas 
personales.

Conceptions about financial intelligence: an 
analysis in the university context of Medellín

Abstract

This text describes the factors that make up the financial intelligence of the 
students of the American University Corporation and the Luis Amigó Catho-
lic University, both based in the city of Medellín, factors such as the ability to 
control, invest and spend according to the income with which an active per-
son has a job and his family group. Likewise, it was determined how personal 



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

109

finances directly affect family members.

Key words: financial intelligence, university students, personal finance.

Introducción

El manejo de las finanzas personales representa un factor importante den-
tro de la sociedad actual, ya que de él depende, en gran medida, que las per-
sonas logren acceder a una calidad de vida aceptable; además de representar 
el trabajo que se realiza para alcanzar un futuro tranquilo y asegurar que cada 
persona y su grupo familiar logren disfrutar de lo que se hizo en la vida pro-
ductiva con los ingresos, inversiones y gastos. 

Es así, como la etapa laboral se convierte en un momento crucial para el 
futuro económico de las personas y sus familias, pues en ella se empiezan a 
fortalecer diferentes habilidades para controlar, invertir y gastar de acuerdo 
con los ingresos a los que se tiene acceso; lo cual permite construir una cul-
tura del ahorro e inversión, que puede ser útil para lograr una vida financiera 
personal y familiar integral.

Para el desarrollo de la investigación, sobre inteligencia financiera en el 
contexto universitario de Medellín, se tomó como objeto de estudio, la fa-
cultad de ciencias administrativas, económicas y contables, de dos institucio-
nes de educación superior (IES) de la ciudad; específicamente se contó con la 
participación de los estudiantes de los programas de administración de em-
presas, contaduría pública y negocios internacionales, que recibieran ingresos 
mensuales que procedan de actividades legales. El objetivo de la investigación 
fue demostrar cuáles factores que componen la inteligencia financiera se ven 
reflejados en las finanzas personales y familiares de los estudiantes universita-
rios de Medellín.

Este proyecto de investigación se llevó a cabo durante el año 2018 y fue 
desarrollado entre la Corporación Universitaria Americana y la Universidad 
Católica Luis Amigó, ambas con sede en la ciudad de Medellín.

En la investigación propuesta se describen los factores que componen la 
inteligencia financiera; tales como la habilidad para controlar, invertir y gastar 
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de acuerdo a los ingresos con los que cuenta una persona activa laboralmente 
y su grupo familiar. De la misma forma, en este proceso investigativo se deter-
mina cómo las finanzas personales inciden en las familiares.

El proyecto de investigación, desde lo metodológico, se realizó bajo las 
lógicas del método hipotético deductivo, donde la medición, explicación y 
análisis del objeto de estudio permitió establecer el comportamiento del fe-
nómeno estudiado. El diseño fue de tipo descriptivo con una investigación 
correlacional, es decir explicar la causa y el efecto del fenómeno estudiado. La 
muestra se tomó de acuerdo al número de estudiantes que tiene la facultad de 
ciencias económicas, administrativas y contables de ambas instituciones, en 
los programas de contaduría, negocios internacionales y administración de 
empresas, se definió una muestra no probabilística con un éxito del 95%, y un 
margen de desviación del 5%, una población de 5084 estudiantes la muestra 
determinada fue de 233 estudiantes.

El diseño fue transversal, ya que se realizó en un solo momento, el instru-
mento que se desarrolló fue una encuesta en línea, con preguntas de selección 
única, con una escala Likert, dónde uno (1) era muy de acuerdo y (4) muy 
en desacuerdo, la encuesta fue sometida a un panel de expertos, con 12 do-
centes de finanzas de ambas instituciones, y para su validación, se hizo una 
prueba piloto con 10 estudiantes. A partir de esa actividad, antes de aplicar la 
encuesta, se logró dar confiabilidad y validez al instrumento propuesto y dar 
respuesta al objetivo general para el proyecto de investigación. 

En los hallazgos, se encontró que la cultura financiera, aún es incipiente 
dentro de los estudiantes, sus ingresos les permite tener una calidad de vida 
manejable, pero no tienen una cultura de ahorro e inversión definida; la me-
dia, respondió que sí logran tener excedentes en los ingresos, los destinan a 
pagar otro tipo de deudas. De otro lado, sus decisiones financieras son mar-
cadas por lo que deben y no tienen un presupuesto personal o familiar, por 
lo tanto, lo que ingresa se destina para el pago de compromisos personales y 
familiares. Para el pago de la educación superior, utilizan diversas estrategias, 
como son; utilizar las cesantías, apoyo de la empresa, créditos con ICEtEX 
o entidades financieras, tanto banca tradicional, como el sector cooperativo.

De otro lado, los ingresos recibidos derivados de la actividad laboral, pro-
vienen del trabajo principal, solo un 10% de la muestra responde que tiene 
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otros ingresos adicionales por otras actividades, esos ingresos se destinan para 
pagos de cuotas o de otros gastos que se tenían pendientes de pagar.

Así mismo, se considera que los gastos, en ocasiones superan los ingresos, 
por lo que se recurre a créditos financieros extras, como son, préstamos en 
natillera, en el fondo de empleados de la empresa, con otros compañeros o 
recurrir a un crédito para pagar algunas deudas y quedar con un solo crédi-
to, también, se evidencia que, la tarjeta de crédito es un facilitador de pagos 
extras o de compras innecesarias, el impulso y el gasto sin medir los cobros 
posteriores, no se ponen en consideración, es por esto que la tarjeta de crédito 
la consideran, un producto financiero de alto riesgo de endeudamiento.

Consecuente con lo anterior, se evidencia que no hay una cultura finan-
ciera arraigada en los estudiantes, donde vivir el día a día, es la prioridad. Las 
responsabilidades que se tienen dentro de la familia, sea con el rol de padre 
de familia, hijo/a, o miembro de un grupo familiar; hace que se priorice, la 
responsabilidad de las obligaciones básicas y luego, otras atenciones que no 
son prioritarias, así mismo, el presupuesto familiar lo consideran como una 
opción que permita tener una idea general de los ingresos y egresos, pero no 
es la prioridad y tampoco se hace análisis sobre estos factores, pues no los 
consideran necesario para su estilo de vida.

Inteligencia financiera y los recursos financieros en las personas

En el proceso de transformación de la sociedad, aparecen diferentes facto-
res, como son; la tecnología, las redes sociales, el crecimiento económico y el 
consumo, sumado a la necesidad de que las personas puedan tener una mejor 
calidad de vida y poder satisfacer sus necesidades básicas para ir en la búsque-
da de encontrar su auto-realización (Nava, 2009).

Así mismo, los gastos e ingresos de las familias y las personas, son volátiles 
y cambian constantemente, según el contexto donde se desarrolle, teniendo 
así, que considerar el cómo invertir los ingresos que se reciben y las deudas 
que se adquieren, iniciando con un proceso cognitivo, que desde las finanzas, 
logre mejorar las condiciones de vida de la familia, donde cada persona actua-
rá según sus necesidades, intereses y los recursos financieros (dinero) con los 
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que cuente, para poder cumplir con sus obligaciones o destinar parte de sus 
ingresos a proyectos de inversión y ahorro (Garay, 2016).

Para tovar (2011) la relación entre la inteligencia financiera y los recursos 
financieros, es la posibilidad de dar respuesta a lo que cada individuo recibe 
y como lo distribuye, encontrando así, que diferentes personas tienen nece-
sidades según su condición social, ingreso, estudios superiores y el tipo de 
inversionista que se considere, es decir; conservador, moderado y agresivo.  

Morales y Morales (2002) explican que un inversionista conservador se 
caracteriza por tener prudencia al momento de realizar inversiones, consi-
dera con sensatez el respaldo financiero, que se tenga más no le interesa, la 
rentabilidad que pueda producir un activo; el inversionista moderado, tiene 
comportamientos de conocer en que terrenos se mueve y como logra no ganar 
o perder en sus inversiones, aunque espera que se genere utilidades y no per-
didas, el inversionista agresivo; analiza el mercado, el comportamiento de los 
activos, las utilidades que genera una inversión actual y como se puede lograr 
la rentabilidad en el corto tiempo, teniendo altos retornos de las inversiones y 
corriendo riesgos financieros altos.

Al analizar los tipos de inversionistas y la forma en que se invierte, se pre-
senta una relación, con algunas otras disciplinas, entre ellas está, la psicología 
y su relación específica con la inteligencia emocional. Goleman (1995) define 
que la inteligencia emocional es la forma de asimilar las emociones, sean estás 
positivas o negativas, que, en un momento determinado, hace que nos com-
portemos con nosotros mismos o con los demás dependiendo de esa emoción 
que se recibe.

La gestión del riesgo, es un factor que incide en la toma de decisiones para 
las personas, está relacionado con poder realizar algún tipo de inversiones de 
forma segura pero que se espera tenga seguridad en la misma, por eso es fun-
damental que las entidades del sector financiero, expliquen a los ahorradores 
e inversionistas, aspectos de cómo se pueden minimizar algunos cambios en 
los mercados y no generar incertidumbre, pues está es un factor que de no 
manejarse de forma apropiada y sensata, genera un desequilibrio emocional 
y mental que puede afectar las decisiones que una persona o grupo familiar 
tome en una determinada inversión (Gumesindo, torres y Jiménez, 2000).
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De lo anterior, se deduce que las inversiones se realizan de acuerdo a cada 
grupo familiar, analizan los diversos factores que componen su canasta fami-
liar, dentro de ella se encuentra el rubro de la educación en todos sus niveles, 
especialmente cuando uno de los integrantes de la familia, toma la decisión 
de dar inicio a los estudios de educación superior, de esta decisión depende el 
presupuesto familiar, analizando múltiples alternativas para poder financiar 
el inicio de los estudios en la educación superior, considerando la forma de 
presupuestar este costo, que luego se convierte en una inversión, de allí que 
se piense que opción del mercado puede acomodarse a lo que mensualmente 
puede pagar el grupo familiar, iniciando con un juicio de valor analítico y de 
toma de decisiones financieras sopesada con criterio y justificación  (Hernán-
dez, 2011).

La inteligencia financiera, mirada, desde una perspectiva colaborativa, 
hace que se tenga dentro del núcleo familiar, responsabilidad frente a un tema 
estratégico para cada individuo que conforma la familia y es cómo lograr que 
la educación superior, sea un facilitador de proyectar a mejorar las condicio-
nes familiares y se tenga la consideración, que la educación es una inversión 
de largo plazo y para todo la vida, así a veces se tenga que recurrir a endeuda-
mientos externos y se logre consolidar el proyecto de vida personal y familiar 
de acceder a la educación superior, los recursos que se obtengan para lograr el 
propósito educativo debe ser una decisión tomada en conjunto de la familia 
y contemplando, aspectos de motivación, crecimiento personal, profesional y 
buscar ascensos dentro de la empresa en la cual se labora o tomando la inicia-
tiva de emprender proyectos familiares, este último es una alternativa que re-
quiere compromiso, responsabilidad y claridad para el desarrollo de aspectos 
que involucren a las personas de la familia (Gutiérrez, 2015).

Toma de decisiones financieras
 
El ser humano constantemente en su actuación, como individuo y parte de 

una sociedad, realiza un proceso de toma de decisiones de manera constante, 
unas sin juicios de valor y criterios claros, otras con estudios y criterios con 
base en la experiencia. En el contexto, de las finanzas, las decisiones que se to-
men, deben estar sustentadas, argumentadas por criterios de análisis y juicios 
de valor que disminuyan la incertidumbre y logren una aproximación a una 
decisión financiera con riesgo bajo (Useche, 2015).
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En las decisiones financieras que se tomen, el riesgo estará presente, para 
Murillo y Cáceres (2013) expresan que, con el apoyo de la tecnología, platafor-
mas de inversión, bancas de inversión, brindan a los clientes acompañamien-
to, para las posibles inversiones que se vayan a realizar de forma segura desde 
lo legal, pero se debe considerar la incertidumbre como un factor que no se 
puede eliminar en las inversiones y de la vida misma. 

 
Una de las definiciones que se pueden considerar dentro de las decisiones 

financieras, es la planeación financiera estratégica, es decir, cuál es la forma 
más coherente, para lograr las decisiones financieras a partir de una planea-
ción personal y familiar, con el fin de consolidar un portafolio de inversión 
que satisfaga al grupo familiar, que soporte el presupuesto personal y familiar 
del proceso de inversión (figueroa, 2009). 

 
En el contexto de la toma de decisiones financieras, se debe poner en consi-

deración, las necesidades familiares y personales, buscando llegar a un acuer-
do mutuo, de la manera en que se van a realizar las inversiones, tomando en 
el momento oportuno decisiones que aporten a cumplir con los objetivos de 
corto y mediano plazo, así como los compromisos que se proponen en el gru-
po familiar, considerando así prioridades básicas, como son la alimentación, 
vivienda, servicios públicos (luz, agua, gas, internet) con respecto a los espa-
cios de ocio y disfrute familiar (Castillo de Matheus, 2010).

 
De otro lado, se sugiere realizar una evaluación de la situación financiera 

personal y familiar, Anaya (2015) evalúa como desde la calidad y condiciones 
de vida, se tiene proyectado un estilo de vida que corresponde con la situación 
financiera individual y familiar, es así, como, evaluar las diferentes propuestas 
de inversión, llevan a que se considere un estado actual y futuro de lo que se 
contempla como inversión. Aunque a veces, las inversiones que se realizan 
sufren cambios positivos o negativos en el mercado, así como, imprevistos no 
contemplados de última hora, como son accidentes, catástrofes o condiciones 
de pérdida de un ser querido, que amerite que la inversión puede desaparecer 
o se disminuya el capital invertido inicialmente.

Con el fin de minimizar los riesgos y que el capital invertido, pueda sufrir 
cambios negativos y sufrir altas pérdidas, se propone la elaboración de una 
proyección financiera mensual, que contemple, los ingresos y egresos del gru-
po familiar.  Para Angulo (2014) la forma en que los hogares gestionan sus 
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economías, la inversión, el ahorro y el gasto, deben de considerar, aspectos de 
una elaboración de proyección, con respecto a los compromisos que de esta 
índole tienen las familias y cada uno de sus integrantes, este tipo de análisis 
tiene como fin establecer de qué forma se puede invertir o desinvertir en mo-
mentos adecuados, con el fin de establecer unas metas financieras alcanzables, 
que soporten las finanzas de la familia. 

Dentro del análisis financiero familiar, se debe destacar el concepto de im-
previstos, es decir, aquella personas o individuo, que no aportará dinero para 
el presupuesto familiar, por perdida del trabajo o situaciones de salud, consi-
derar esta situación, ayuda para la toma de decisiones, contemplando acciones 
frente a la novedad presentada y que no genere cambios fuertes en la inver-
sión, ahorro y gasto de la familia (Prada, 2003).

Metodología
 
En este apartado se presentan los métodos utilizados en el desarrollo de 

la investigación propuesta. El enfoque de la investigación se realizó con base 
en el paradigma positivista, según Montoya (2017) es explicar y predecir los 
fenómenos, desde un contexto objetivo y que se logren desarrollar desde lo 
deductivo, es decir, ir de la teoría directamente al fenómeno estudiado.

 
El diseño fue no experimental, ya que no se manipulan variables directa-

mente con los participantes del fenómeno estudiado y de forma deliberada 
(Kerlinger y Lee, 2002).

 
La muestra estuvo conformada por 233 estudiantes del pregrado de la Cor-

poración Universitaria Americana – sede Medellín y la Universidad Católica 
Luis Amigó sede Medellín, asignados a la facultad de ciencias económicas 
administrativas y contables, de los programas de administración de empresas, 
negocios internacionales y contaduría pública, seleccionados de manera alea-
toria, para un nivel de confianza del 95%.

 
El instrumento de recolección de información fue una encuesta, validada 

por expertos del área financiera de las dos instituciones. La encuesta evalúa 41 
ítems, que se agruparon en seis dimensiones; así: inteligencia financiera, edu-
cación financiera, generación de ingresos, incertidumbre financiera, análisis 
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de riesgo y oportunidades financieras. Cada uno de los ítems, se evalúo bajo 
una escala Likert, donde 1 representaba muy de acuerdo y 4 muy en desacuer-
do. 

 
El instrumento se aplicó bajo la plataforma formulario de Google, desde el 

7 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2018; durante esa fecha se logró re-
colectar la información suficiente que permitió el análisis y la sistematización 
de los resultados. finalmente, la encuesta la respondieron 248 estudiantes de 
las dos instituciones involucradas en esta investigación.

Resultados

En este apartado, se muestran los resultados encontrados luego de la apli-
cación del cuestionario realizado por el formulario de Google. Lo anterior, 
permitió identificar el riesgo y las oportunidades financieras, desde las res-
puestas que los estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias, econó-
micas, administrativas y contables, de los programas de administración de 
empresas, contaduría pública y negocios internacionales, de las dos institucio-
nes que desarrollaron la investigación. Inicialmente, se sometió a expertos, el 
instrumento propuesto con el fin que se estableciera que los ítems propuestos, 
midieran lo que se quería y pretendían medir. Este panel de expertos, estuvo 
conformado por docentes formados en el área financiera; profesionales en su 
totalidad, doce docentes universitarios con formación pos gradual, realizaron 
la revisión y respectivas observaciones, considerando así los ajustes respecti-
vos y proceder con la aplicación del cuestionario propuesto. 

En la parte inicial en el cuestionario, se plantearon preguntas de carácter 
socio demográfico, con el fin de identificar algunas características de los par-
ticipantes, especialmente, con algunas preguntas filtro que fueron, si trabaja 
o no, edad, genero, estado civil y estrato socio-económico, esto con el fin de 
identificar aspectos propios de la investigación, la pregunta filtro propuesta 
fue: “¿Labora usted, si la respuesta es SI continúe con las siguientes respuestas 
de lo contrario agradecemos su participación?”.   La medición de la escala, se 
realizó por medio de una escala Likert, dónde uno (1) era el valor máximo: 
muy de acuerdo, y cuatro (4) el valor mínimo: muy desacuerdo. En el instru-
mento presentado, estructurado por seis dimensiones; que fueron, inteligencia 
financiera y los recursos financieros, educación financiera, toma de decisiones 
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financieras, capacidad de generación de ingresos, percepción de inseguridad y 
estrés financiero; y capacidad de evaluación de riesgos y oportunidades finan-
cieras; se contó con 43 ítems, que logró consolidar todo el instrumento para 
que los participantes, que fueron los estudiantes de cada institución, dieran 
respuesta al cuestionario formulado.

Resultados generales de tipo socio demográfico

El cuestionario de seis variables y 43 ítems fue contestado por 248 estu-
diantes. De los cuáles 93% trabaja actualmente. El 71% de las personas que 
respondieron el cuestionario son de género femenino y el 29% de género mas-
culino. El estado civil de las participantes fue 71,5% soltero, 11.6% casado y 
16,9% unión libre. El grupo familiar de las personas que brindaron la infor-
mación fue, 66,5% no tiene hijos, el 22,9% tiene un hijo y el 10.6% tiene dos 
hijos. La edad de los participantes del cuestionario se encuentra así, el 33.5% 
la edad se encuentra entre 21 a 25 años, el 27,2% entre 26 y 30 años, el 17.2% 
entre 31 a 35 años, el 10% tiene edad entre 36 a 40 años, el 6.7% más de 41 años 
y el 5.4% entre 18 a 20 años. 

Dentro de la información socio demográfica, otra variable analizada fue el 
estrato, este tiene la siguiente distribución, el estrato tres tiene el 48.6% de las 
personas que dieron respuesta al cuestionario, el 31.7% en el estrato dos, el 
9.5% en el estrato tres, el 8.6% en el estrato cuatro y el 1.6% en el estrato cinco.  

En el análisis de los estudiantes que dieron respuesta al cuestionario, frente 
a la disciplina que está estudiando se encontró, el 46,3% estudia administra-
ción de empresas y el mismo porcentaje contaduría pública, el 7.4% estudia 
negocios internacionales. En la distribución, con respecto al semestre en que 
se encuentra cursando, se tiene la siguiente información; el 10.7% cursa entre 
el 1 y 3 semestre, el 37% entre el semestre 4 y 6 y el 52.3% entre el 7 y 10 se-
mestre.

La anterior información se contempló, con el fin de poder identificar el 
estado actual de los estudiantes en las diferentes dimensiones, lo que permite 
realizar un análisis objetivo frente a la forma de realizar las inversiones, el 
concepto que se tiene dentro de la cultura financiera, las diferentes formas 
de inversiones, el riesgo que existe al momento de realizar una inversión y las 
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oportunidades que se tienen en el mercado financiero colombiano para que se 
contemple la diversificación de las diferentes actividades financieras.

Así mismo, en el análisis realizado, se contempla que en la información 
consolidada, el estrato socioeconómico, el nivel de estudios, el estado civil y 
el número de personas que trabajan, son variables fundamentales, para lograr 
un análisis integral con respecto a los temas de la cultura financiera, las in-
versiones y los riesgos que se adquieren al momento de invertir, se considera 
factores importantes para que las estudiantes de pregrado de los programas 
referenciados, tengan un pensamiento estratégico al momento de realizar in-
versiones en diferentes tipos de opciones y alternativas financiera, logrando 
así una oportunidad de cambio y análisis frente a los temas financieros, en 
donde la etapa productiva debe se debe desarrollar estrategias para que el fu-
turo tenga alternativas y opciones favorables con respecto a la calidad de vida 
de las personas y sus familias.

En el análisis actual de este capítulo de libro, se enfatiza sobre, la inteligen-
cia financiera, sus factores, los riesgos financieros y las oportunidades finan-
cieras, que se perciben desde las personas que dieron respuesta al cuestionario 
propuesto. 

Análisis desde los resultados del riesgo financiero

Con respecto a la variable del análisis del riesgo y de la expectativa que se 
enfrenta al momento de perder o ganar dinero en las inversiones realizadas, 
las preguntas enfocadas en esta dimensión, buscaron determinar,  la forma de 
invertir, en el conocimiento sobre el mercado financiero y las posibles mane-
ras de realizar algún tipo de inversiones; así mismo, considerar los elementos 
externos, como son situaciones macro económicas que pueden favorecer o 
no las inversiones, de otro lado, también se consideró el temor a realizar in-
versiones y perder el dinero por factores externos, igualmente, se determinó 
que el proceso de realizar ahorros o buscar alternativas de inversión, tienen 
una relación con la personalidad del inversionista, de otro lado, se identificó, 
que las personas participantes, consideran un impacto importante, como los 
ingresos son fundamentales para las inversiones, pero que se requiere tener 
una cultura financiera básica.
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Así mismo, se identificó que, al momento de no tener con recursos econó-
micos, se recurre a créditos en el sector bancario, lo cual afecta el proceso de 
inversión.

Las respuestas numéricas de la variable riesgo financiero, se presentan a 
continuación, así como el análisis respectivo.

 

Gráfico 1. 
Es consciente que las inversiones que realice pueden ser o no las más adecuadas
Fuente: Elaboración propia encuesta (2018)

De los 242 encuestados, 77 personas, es decir, 32% considera que esta muy 
de acuerdo con la forma de realizar las inversiones, se contempla un escenario 
favorable o desfavorable; llevando a considerar que el éxito no es total y que el 
riesgo es minimizar el riesgo. Así mismo, 152 personas, que son el 63% consi-
deran que están de acuerdo con que al momento de invertir posiblemente se 
tiene debe contemplar alternativas posibles, donde la forma de invertir pue-
de ser determinada por el riesgo que se contempla, es decir, a mayor riesgo, 
puede presentarse inversiones no adecuada. El otro 5% de los encuestados, 
respondió que la forma en que se determina la inversión debe ser segura y no 
se debe considerar la pérdida del dinero que se invirtió. 

Se concluye que para las inversiones que se realicen en cualquier tipo de 
producto, existe un riesgo; que puede llevar a una perdida no contemplada o 
generar una inversión exitosa. Se considera que la concentración de respues-
tas está en el 95%, de allí se analiza la manera en que las personas realizan 

N= 242



ConCepCiones sobre inteligenCia finanCiera: 

un análisis en el Contexto universitario de Medellín

120

sus inversiones, pero identifican que, en las inversiones, se debe actuar con 
cautela, realizar inversiones en entidades reconocidas y autorizadas, pero que 
la incertidumbre existe y debe ser contemplada dentro del riesgo al momento 
de invertir.

 

Gráfico 2. 
Conoce usted el mercado financiero de inversiones.
Fuente: elaboración propia Encuesta (2018)

En el análisis de las 242 personas que brindaron respuesta al cuestionario, 
el 8%, es decir, 20 personas, identifican las inversiones que se pueden realizar 
en el mercado financiero, igualmente, 81 personas, es decir, el 33% consideran 
que están de acuerdo con las inversiones que se puede encontrar en el sistema 
financiero y conocen del movimiento del mercado; de otro lado, 88 personas, 
es decir el 36%, considera que desde las inversiones que se puede realizar en 
el mercado financiero desconoce qué tipo de inversiones se pueden realizar 
y el 23%, es decir, 53 personas desconocen en su totalidad cómo se pueden 
realizar las inversiones en el mercado financiero colombiano. 

Lo anterior es una oportunidad, para el sector financiero, con el fin de dar a 
conocer que tipo de productos existen para invertir en el mercado financiero. 
A partir de este análisis se puede considerar, que, dentro de los estudiantes de 
pregrado de las dos instituciones, se infiere, que debe existir un proceso cohe-
rente con el tipo y la forma de invertir el dinero.
 

N= 242
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Gráfico 3. 
Los eventos externos los considera como elemento posible en la pérdida de valor de sus 
inversiones
Fuente: elaboración propia Encuesta (2018)

Dentro de las 242 encuestas que se respondieron y la respuesta ofrecida con 
respecto a lo que hace referencia a la pérdida de valor de las inversiones por 
factores externos, se encuentra que el 14% considera que está muy de acuerdo 
frente a las situaciones que se pueden presentar en un contexto externo, así 
mismo el 50% brindó la respuesta que si está de acuerdo sobre considerar 
como factores externos pueden afectar la inversión que se realice, el 20% con-
sidera se encuentra en desacuerdo y no considera que factores externos pue-
dan afectar las inversiones que se tengan o se vayan a realizar y el 16% están en 
muy desacuerdo y el 13% no sabe no responde con respecto a la pregunta. Es 
importante considerar que toda inversión que se realicé tiene un riesgo, que, 
por factores externos principalmente, como es lo social, económico, político 
entre otros, pueden repercutir, en la rentabilidad de la inversión que se haga.

En el análisis de esta pregunta, se considera una valoración importante las 
respuestas otorgadas, el 94% se encuentra entre muy de acuerdo y el de acuer-
do, es decir entre el 42% y el 52%, considera que el temor a invertir genera pér-
dida de oportunidades en el mercado, 230 personas consideran que invertir 
es correr riesgo y el entregar el dinero a un tercero, eso genera un temor que 
puede ser motivado por las expectativas del destino del dinero. Así mismo, 
al momento de invertir, se considera que la perdida es una de las opciones, el 
análisis de esta pregunta se puede relacionar con la pregunta 3, allí factores 
externos hacen que se genere situaciones de incertidumbre al momento de 
realizar alguna inversión.

N= 242



ConCepCiones sobre inteligenCia finanCiera: 

un análisis en el Contexto universitario de Medellín

122

42%

52%

2% 2%

102 128 4 71

Gráfico 4. 
La mayoría de las personas pierden oportunidades financieras por sentir miedo o temor al 
momento de invertir. 
Fuente: elaboración propia Encuesta (2018)

 

55 120 48 9 10

22% 49%
21% 3% 5%

Gráfico 5. 
Considera usted que al momento de realizar inversiones estás se relacionan con su 
personalidad 
Fuente: elaboración propia encuesta (2018)

Considerando la personalidad de cada inversionista, se puede determinar 
que el 22% , es decir 55 personas, consideran que las personalidad tiene re-
lación con el tipo de inversiones que se realizan, así mismo 120 personas, es 
decir, el 49% valora que están de acuerdo con que la personalidad si tiene una 
relación con el tipo de inversión que se poder realizar, para el 21%, es decir, 48 
personas están en desacuerdo y responden que no tiene relación la persona-
lidad con la inversión que se realicé y 19 personas, es decir, el 8% está muy en 

N= 242

N= 242
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desacuerdo o no sabe no responde, con respecto a la relación entre personali-
dad y el comportamiento al momento de invertir. Está pregunta tiene una im-
portancia, dentro de la estructura del comportamiento de los inversionistas, 
ya que entre mayor el conocimiento de productos financieros y opciones de 
mercado, se considera la personalidad como un factor importante al momen-
to de invertir.

72 136 27 2 5

30% 56%
11%

1% 2%

Gráfico 6. 
Para lograr mejores beneficios en las inversiones se debe correr riesgo al momento de invertir 
Fuente: elaboración propia encuesta (2018)

En las respuestas ofrecidas por los encuestados, se analiza que el 30% es 
decir 72 personas, están muy de acuerdo que para mejorar los beneficios y 
rendimientos financieros se debe considerar un mayor riesgo. Así mismo, el 
56%, es decir, 136 personas, están de acuerdo, para al momento de determi-
nar, que se requiere tener un riesgo mayor si el beneficio es alto, de otro lado, 
11% es decir, 27 personas, al momento de dar respuesta no están de acuerdo 
con considerar que para invertir se debe correr algún tipo de riesgo, de otro 
lado 7 personas, es decir 3%, están muy en desacuerdo y no saben no respon-
den, sobre la relación entre el riesgo y el rendimiento que se espera recibir al 
momento de realizar una inversión. Para las personas, considerar correr ries-
gos es factor que no están dispuestos a considerar, aunque el 83% están entre 
muy de acuerdo y de acuerdo, al momento de invertir se busca es la seguridad 
y un bajo riesgo, por ende, un mínimo de beneficio. 

N= 242
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Oportunidades financieras

A continuación, se presentan los resultados de la variable oportunidades 
financieras, en este caso, los ítems evaluados, están enfocados en conocer si las 
personas identifican alternativas financieras en el mercado colombiano.  En 
este caso, se analizan los ítems, oportunidades financieras en el mercado co-
lombiano, analizar las oportunidades con respecto a cambiar una deuda con 
por otras con intereses más bajos, también se analizó si se contempla comprar 
hoy y pagar después, también se pregunta sobre la información que se tiene 
sobre temas financieros brinda la opción de invertir en productos financieros, 
considerar si es conveniente recurrir a créditos por fuera del sistema bancario 
tradicional, si es recomendable endeudarse con créditos por fuera del sistema 
bancario y si las personas han invertido en criptomonedas, como una nueva 
alternativa de inversión, pero con riesgos directo al momento de considerar 
este tipo de inversiones.

30 92 80 14 26

12% 38%
33%

6%
11%

Gráfico 7. 
Identifica qué oportunidades de inversión existen en el mercado financiero colombiano
Fuente: elaboración propia (2018) 

Dentro del análisis de la primera opción de respuesta, sobre oportunida-
des financieras, se consideró realizar la pregunta, sobre las oportunidades de 
inversión que se tiene para el mercado colombiano, el 12%, es decir, 30 per-
sonas, están muy de acuerdo, con respecto, a las oportunidades de invertir en 
el mercado colombiano, el 38%, es decir, que 92 personas, están de acuerdo 
al momento de identificar la forma en que se puede invertir en el mercado 
financiero colombiano, el 33%, es decir, 80 personas, está en desacuerdo y 
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expresa no saber cómo invertir en el mercado financiero colombiano, de otro 
lado, 17%, es decir, 40 personas, están en muy desacuerdo o no saben no res-
ponden con respecto a la forma de hacer inversiones en el mercado financiero 
nacional. 

38 114 66 10 14

15%

48% 27%
4% 6%

Gráfico 8. 
Analiza la posibilidad de cambiar una deuda por otra con intereses bajos, pero más productos 
financieros
Fuente: elaboración propia (2018) 

Con respecto a cambiar una deuda por otra, pero con intereses bajos, es 
una alternativa que se contempla, como una forma de estrategias de finan-
ciamiento y de inversión en otro tipo de producto.  En la primera opción, el 
15%, es decir, 38 personas, contemplan cambiar la deuda actual por otra, con 
intereses más bajos, sumando más productos financieros, de otro lado, 48%, es 
decir, 114 personas, contemplan la opción de cambiar, una deuda a otra, con 
unos intereses bajos, así mismo, el 27% de las personas, es decir, 66 personas 
contemplan el cambio de una deuda, por otra que tenga menor interés. De 
otro lado, 10%, es decir, 24 personas, están muy desacuerdo o no saben no 
responden, si cambiarían una deuda por otra. En este caso, es importante ana-
lizar el tipo de deuda que va a adquirir, los intereses el tiempo y los productos 
adicionales que se adquieren para que se puede otorgar el crédito.
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12 56 132 36 6

5% 23%

55%

15%
2%

Gráfico 9. 
Es una buena idea comprar hoy y pagar después
Fuente: elaboración propia (2018) 

Dentro de las estrategias que se deben considerar al momento de comprar, 
el 5%, es decir, 12 personas, están muy de acuerdo con este tipo de estrategias, 
en la respuesta, de acuerdo, se encuentra el 23%, es decir, 56 personas, de allí 
se pasa, a un significativo resultado, el 55%, es decir, 132 personas, expresan 
que están en desacuerdo, para estas personas se considera que al momento de 
comprar es mejor pagar de forma inmediata, de otro lado, el 17%, es decir, 42 
personas, están muy desacuerdo o no saben no responden, con respecto a los 
temas de comprar hoy y pagar después. Lo anterior, puede ser considerado, 
que las personas no les interesa endeudarse, o no identifican que es una estra-
tegia que se puede lograr en el mercado financiero.

30 85 92 19 16

12%

35%
38%

8% 7%

Gráfico 10. 
La información que se tiene sobre temas financieros me da la oportunidad de invertir en todo 
tipo de productos financieros
fuente: elaboración propia (2018) 
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En el análisis de esta respuesta, que tiene directamente una premisa, sobre 
el conocimiento del mercado financiero y la oportunidad que se tiene para 
invertir, el 12%, es decir, 30 personas, están muy de acuerdo con respecto a la 
información que puedan tener del sistema financiero colombiano y la opor-
tunidad que se puede tener para invertir de diferentes productos, así mismo, 
35%, es decir, 85 personas, consideran que están de acuerdo, sobre la relación 
que se tiene del mercado financiero y la forma de invertir, de otro lado, el 38%, 
de las personas, es decir, 92 personas, están en desacuerdo y no consideran 
que se tenga que estar informado para realizar inversiones, por último, el 15%, 
es decir, 35 personas están en muy desacuerdo o no saben no responden frente 
a la pregunta, lo que puede deducirse que son personas jóvenes y no tienen 
aún capacidad de analizar el mercado financiero colombiano y las inversiones 
que se pueden realizar.

9 33 125 70 7

3%
13%

52% 29%

3%

Gráfico 11. 
Considerada usted que recurrir a créditos por fuera del sistema bancario tradicional es una 
alternativa de inversión confiable
Fuente: elabora propia (2018) 

En este caso, se propuso analizar, si las personas consideran hacer inver-
siones por fuera del sistema bancario tradicional, a lo que el 3%, es decir, 9 
personas, están muy de acuerdo en la realizar inversiones por fuera del sis-
tema financiero, así mismo, el 13%, es decir, 33 personas, están de acuerdo 
con la forma en que se puede invertir por fuera del sistema financiero, de otro 
lado, 52%, es decir, 125 personas, están en desacuerdo que se pretenda invertir 
en sistemas diferentes al tradicional, el 29%, es decir, 70 personas, están muy 
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en desacuerdo al momento de invertir por fuera del sistema tradicional y el 
3%, es decir, 7 personas no saben no responden. En este análisis se considera, 
un resultado importante, el 52% de las personas que no están de acuerdo en 
realizar inversiones, por fuera de sistema financiero, lo que puede enviar un 
mensaje que es mejor tener la palta segura y no exponerla a otro tipo de siste-
ma ilegales o sin control.

12 36 114 72 8

5% 15%

47%

30%

3%

Gráfico 12. 
Considerada usted que recurrir a créditos por fuera del sistema bancario tradicional es una 
alternativa de endeudamiento confiable
Fuente: Elaboración propia (2018) 

El endeudamiento es un tema que el ser humano, a veces, no acepta, todo 
no se puede comprar de contado, por eso la alternativa de endeudamiento 
es probable, pero en este caso la pregunta, está enfocada en la alternativa de 
considerar endeudarse por fuera del sistema financiero tradicional. El 5%, es 
decir, 12 personas, respondieron que están muy de acuerdo con respecto a en-
deudarse en el sistema ilegal, el 15%, es decir, 36 personas, respondieron que 
consideran y están de acuerdo realizar un endeudamiento fuera del sistema, 
el 47%, es decir, 114 personas no consideran viable realizar endeudamiento 
por fuera de los canales tradicionales y legales, así mismo, el 30%, es decir, 72 
personas, respondieron que están muy en desacuerdo sobre esa alternativa y el 
3%, es decir, 8 personas, no saben no responden sobre el tema de endeudarse 
por fuera del sistema tradicional. En esta pregunta, se resalta que el 47% es 
decir, 114 personas tienen claridad que no deben invertir en este tipo de ne-
gocios fuera del sistema bancario.



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

129

10 12 110 78 32

13%
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46% 32%

Gráfico 13. 
Invierte o ha invertido en criptomonedas
Fuente: elaboración propia (2018) 

Esta pregunta pretendió identificar si las personas contemplan invertir en 
otro tipo de inversiones diferentes a la tradicional, es por eso que, hay unas 
respuestas con un resultado alto y tiene un impacto importante en la incerti-
dumbre que tiene la inversión en una moneda poco conocida y con alto ries-
go. El 4%, es decir, 10 personas, está muy de acuerdo en realizar inversiones 
en este tipo de opciones, el 5%, es decir, 12 personas, consideran de acuerdo 
realizar estas inversiones, el 46%, es decir, 110 personas, consideran que están 
en desacuerdo para invertir en este tipo de monedas, el 32%, 78 personas es-
tán muy en desacuerdo y el 13$, es decir, 32 personas no saben no responden. 
Esta pregunta, tiene una consideración especial, las razones son, es una nueva 
forma de hacer inversiones, no tiene control por parte de autoridades colom-
bianas, es de alto riesgo, pero alto beneficio y aún no tiene un posicionamiento 
como una inversión legal o confiable en el mercado nacional.

Conclusiones
 
En este acápite, se propone desarrollar las conclusiones encontradas en el 

desarrollo del proyecto de investigación. De acuerdo, a los resultados obteni-
dos y la literatura revisada que brinda soporte teórico para el desarrollo de la 
investigación, se encontró como los estudiantes consideran que la inteligencia 
financiera, es fundamental, en la vida familiar y personal de la sociedad. 
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Desde el objetivo general de la investigación propuesto, que fue describir 
los factores que estructuran la inteligencia financiera como la habilidad para 
controlar y regular las finanzas personales,  se evidenció que existen factores 
que afectan el ahorro en un momento determinado, por ejemplo, compromi-
sos extras que no se tenían programados, tales como eventos médicos, gastos 
de arreglos en el hogar, compra de un equipo o elemento para la casa o la mis-
ma reparación de daños o afectaciones en el hogar.

A esto se le suma que la educación financiera impartida desde la niñez es 
mínima y no se contempló como una forma de consolidar un futuro, cimen-
tado en aspectos del manejo de dinero, creando desde temprana edad una cul-
tura que permita tomar decisiones acertadas en el momento que se empieza la 
vida productiva y laboral.

De otro lado, se considera que la inteligencia financiera, debe afianzarse 
en los hogares y en cada individuo, de forma especial en los estudiantes de 
pregrado; aunque se encuentran deficiencias con respecto a la forma en que 
se destinan el dinero para el ahorro, también se concibe que invertir y aho-
rrar, solo se logra al momento que se generan excedentes de dinero,  que las 
personas lo contemplan en momentos  específicos, tales como; fin de año o al 
momento de recibir primas o un ingreso extra.

Por último, se puede catalogar a la mayoría de los estudiantes de pregrado 
de ambas instituciones como inversionistas conservadores, pues son personas 
que prefieren tener un respaldo económico al momento de invertir y así evitar 
tomar riesgos altos, que puedan afectar su futuro o los ingresos a los que tie-
nen acceso y con los que se sienten cómodos.
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ambiental 

Designing a plan of environmental management 
in Topaga Boyaca, for SMEs in the coal mining 

sector under the Decree 2811 / 1974

Abstract

Herein described the development of a study about the implementation 
of an Environmental Management Plan, Under Decree 2811/1974 on SMEs 
in the coal sector of the Municipality of topagá- Boyacá, with the purpose 
to analyze processes performed in the prevention for managing environmen-
tal impacts in accordance with the established standards in the 2811 decree. 
The study is theoretically based with the theme according to environmental 
impacts and their evaluation. As well as presenting some approved laws that 
support the decree above mentioned.

Key words: SMEs, environmental management, environmental Assess-
ment. environmental regulations.

Introducción

Para ahondar en los estudios de gestión ambiental en las pymes del sector 
carbonífero en el Municipio de topagá (Boyacá), y su cumplimiento en la 
normativa legal, se presentan las siguientes bases que apoyan la elaboración 
de esta investigación.

Garriga & Mele (2004), Sostienen que el campo de la responsabilidad So-
cial Corporativa (rSC) está compuesto por diferentes enfoques que llegan a 
ser contradictorios, complejos y pocos claros.   Uno de estos enfoques  perte-
nece a:
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Teorías instrumentales:

reconocen el carácter estratégico de la responsabilidad social en la medi-
da en que sea beneficioso para el negocio y contribuya a alcanzar objetivos 
económicos y ganancias. En algunos de estos estudios se reconoce también la 
importancia que tienen los diversos stakeholders especialmente los primarios 
(Hillman & Keim, 2001) para alcanzar la misión de la empresa pero la aten-
ción de sus demandas y exigencias sólo es considerada si el hacerlo es benefi-
cioso para la empresa. En resumen los objetivos económicos priman sobre los 
sociales los cuáles son considerados sólo en la medida en que aportan bene-
ficios a la empresa. Los autores que apoyan esta visión de acuerdo a Garriga y 
Melé son Porter & Kramer , 2011; Hart, (1995).

Es fundamental entonces que las pymes mineras, sean consecuentes con el 
impacto que la actividad de su negocio genera al medio ambiente ecológico 
y social, y que esa misión que tiene la empresa como tal también incluya el 
cumplimiento de la Normativa legal que impera para su actividad.

De acuerdo con Hosmer (1997), citado por Husted & Allen (2000), el pro-
blema relacionado con la ética y la responsabilidad social “representa un con-
flicto entre el desempeño económico de la organización (medido en réditos, 
gastos y ganancias) y su desempeño social (fijado en forma de obligaciones 
hacia personas dentro y fuera de la organización). El objetivo de estos autores, 
tal como ellos mismo lo plantean, es buscar el espacio de diálogo en el cam-
po de la ética de los negocios dónde los directivos puedan ir más allá de sus 
intenciones y crear planes que cumplan con sus objetivos de responsabilidad 
social y el compromiso ético.

Surge entonces la necesidad de capacitar y formar a los pequeños empre-
sarios del sector minero para lograr una equidad y un compromiso con la 
sociedad.

Esta es la razón por la que Husted & Allen (2000) afirman que las compa-
ñías deben pensar cuidadosamente cuáles son sus capacidades para así ela-
borar estrategias que les permitirán realizar contribuciones únicas. La ética 
y las estrategias sociales son estrategias de diferenciación de acuerdo con la 
terminología de Porter (1996) y por tanto requieren que cada empresa se dé a 
la tarea de estudiar su situación particular.
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Teorías de la Implementación e Innovación Tecnológica

El aprendizaje permite a las empresas desarrollar innovaciones de proceso 
y de producto y aumentar su capacidad de absorción y de generación de nue-
vas tecnologías (Hasenclever & Cassiolato, 1998) y, dado que se trata de un 
proceso acumulativo, sus efectos sobre la competitividad sólo aparecen en el 
medio y largo plazo de las empresas.

La innovación en las pymes, les permite generar ventaja competitiva e im-
plementación de nuevas tecnologías con el fin de diseñar procesos de calidad, 
(Schumpeter, 1978), también estudió el papel de la innovación en la genera-
ción de riqueza y en la competitividad.  Para Schumpeter (1978), las empresas 
más competitivas son aquéllas capaces de introducir permanentemente inno-
vaciones técnicas y organizacionales. Por tanto, las organizaciones pueden ser 
innovadoras y desarrollar capacidades de aprendizaje si realizan constantes 
inversiones en elementos que aumenten su actividad innovadora; las firmas 
capaces de mantener esta visión emprendedora, buscando continuamente ha-
cer las cosas de otros modos.

Aspecto que sería interesante desarrollar en las pymes del sector minero, 
con el propósito de disminuir el impacto ambiental que las acciones rudimen-
tarias generan tanto en el medio ambiente como en el social.

Por su parte, Gómez (2002) plantea que la tecnología se ha constituido en 
el factor clave para la diferenciación competitiva de la empresa, en el caso de 
países pequeños la tecnología en su mayoría es importada, muchas compañías 
lo que hacen es adquirir licencias para el uso de cierta tecnología, optando por 
copiar y modificar ciertos diseños. Para las pymes resulta difícil adquirir la úl-
tima tecnología en los distintos procesos en este caso de extracción,  debido a 
la limitación de recursos económicos para reinversión; lo que confirma que la 
generación de clústers para ellas resulta una estrategia efectiva, que permitiría 
la adquisición de infraestructura tecnológica por procesos de asociatividad y 
se puedan implementar procesos que permitan generan ventaja competitiva.

Los desafíos tecnológicos del sector minero y la gestión de la innovación 
tecnológica en minería son parte de los grandes retos que tienen las pymes del 
sector minero en topagá, Boyacá.
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Principios y Conceptos de Sistema de Gestión Medioambiental

Un Sistema de Gestión Medioambiental es el marco o el método de trabajo 
que sigue una organización con el objeto de conseguir un determinado com-
portamiento de acuerdo con las metas que se haya fijado y como respuesta a 
unas normas, unos riesgos medioambientales y unas presiones tanto sociales 
como financieras, económicas y competitivas en permanente cambio.  Este  
Sistema de Gestión Medioambiental consta de dos partes: 

a. Una parte descriptiva del sistema que incluye procedimientos, instruc-
ciones específicas, normas y reglamentos, etc. 

b. Una parte práctica compuesta por dos variables: 
1. Aspectos físicos: locales, máquinas, equipos informáticos y de con-

trol, instalaciones de tratamiento de la contaminación, etc.  
2. Aspectos humanos: habilidades del personal, formación, informa-

ción, sistemas de comunicación, etc. 

Impacto Ambiental  Es el efecto causado por una actividad humana sobre 
el medio ambiente.  Por su parte la ecología, que estudia la relación entre los 
seres vivos y su ambiente se encarga de medir dicho impacto y de tratar de 
minimizarlo.  De acuerdo al tiempo que dura un efecto a raíz de una actividad 
sobre el medio ambiente, se pueden establecer diferentes tipos de impacto 
como son: Persistente,  temporal, reversible e  Irreversible (Pérez & Merino, 
2012).

Por su parte, Canter (1998) dice que hay impacto ambiental cuando “una 
acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el me-
dio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un pro-
yecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición adminis-
trativa con implicaciones ambientales”.

Hay que hacer constar que el término impacto no implica negatividad, ya 
que éste puede ser positivo o negativo.  El impacto de un proyecto o progra-
ma sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio am-
biente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de 
la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como 
habría evolucionado normalmente sin tal actuación (Canter, 1998). Es decir, 
la alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano) 
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resultante de una actuación, en la que también puede apreciarse la variación 
del impacto en función del tiempo.

Evaluación del Impacto Ambiental: La EIA, es un procedimiento jurídi-
co-administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e inter-
pretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría 
en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de 
los mismo, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por 
parte de las distintas Administraciones Públicas competentes.

Ahora bien, se debe tener claro que existe un Plan de Manejo Ambiental 
, que se define como un conjunto detallado de medidas y actividades que, 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales, que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  

De otro lado, encontramos la Licencia Ambiental,   como instrumento de 
gestión y planificación para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar 
los efectos ambientales durante el desarrollo de cualquier obra o actividad, 
siendo este un requisito para aquellas obras o proyectos que genere deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al ambiente.

Normativa Minera en Colombia

Las normas que rigen la ejecución de actividades mineras en Colombia 
se consagran en el Código de Minas (CM) expedido mediante la Ley 685 de 
2001. regula las relaciones entre el Estado y los particulares, y dispone las 
normas que permiten desarrollar proyectos mineros en armonía con el medio 
ambiente y en correspondencia con los demás derechos constitucionales, ad-
ministrativos y civiles. Según esta ley, los recursos minerales (recursos natura-
les no renovables) que yacen en el suelo y subsuelo del territorio colombiano 
son bienes de dominio público, es decir, son propiedad exclusiva del Estado 
nacional (art. 5 del CM). Por lo tanto, su exploración y aprovechamiento están 
sujetos a la obtención de un título minero habilitante concedido por una au-
toridad estatal. La minería se define como una actividad de utilidad pública e 
interés social (art. 13 del CM y artículo 58 de la Constitución Política). En el 
período presidencial 2010-2014, la gestión de la minería y el medio ambiente 
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se enmarcaron en lo ordenado por la Ley 1450 de 2011, con respecto al desa-
rrollo sostenible y el desarrollo minero. 

Tabla 1. 
Algunas leyes en la normativa colombiana

NORMA EXPEDIDA 
POR DESCRIPCION OBJETIVO 

PRINCIPAL

Constitución 
Política de 
Colombia 

Están consagrados en los artículos 25 (toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas) 80 (el 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los re-
cursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.), del parágrafo del 
Artículo 330 (velar por la preservación de los recursos na-
turales) y los artículos 102, 332, 334, 360 y 361. El Artículo 
58 de la Constitución Política, declara de utilidad pública e 
interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. 
De conformidad con el artículo 84 de la Constitución Polí-
tica no se podrán expedir permisos, licencias y ejercicio del 
título minero, sin perjuicio de la competencia de la autori-
dad ambiental. 

Las reglas y principios 
que regulan el 

desarrollo de la 
industria minera en 

el país. 

Ley 685 de 
2001 

Congreso de 
Colombia 

fomentar la exploración técnica y la explotación de los re-
cursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular es-
tas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprove-
chamiento se realice en forma armónica con los principios y 
normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral 
de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y 
social del país. 

Por la cual se expide 
el Código de Minas 

y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 382 de 
2010 

Congreso de 
Colombia 

Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión debe-
rán señalar si dentro del área solicitada existe algún tipo de 
explotación minera, indicando su ubicación y metodología 
utilizada para conocer la existencia o no de dicha minería. 
La Autoridad Minera en un plazo no mayor a tres (3) meses 
deberá certificar, si la hubiere, el tipo de minería existente. 

Por la cual se 
modifica la Ley 685 
de 2001 Código de 

Minas. 

Decreto Ley 
2811 de 1974 

El 
presidente 

de la 
república de 

Colombia 

Código Nacional de los recursos Naturales renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Establece regulaciones para 
la protección, uso y manejo de los recursos naturales reno-
vables y el ambiente

Preservar y restaurar 
el ambiente y 

mejoramiento y 
utilización racional 

de recursos naturales 
renovables. 

Fuente: elaboración propia



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

141

Metodología

La metodología utilizada para la realización de la investigación compren-
dió la elaboración de encuestas, facilitando la aplicación del método de tipo 
cuantitativo, no experimental, ya que la investigación se centra en analizar el 
nivel de conocimiento de las variables sin poder influenciar en las mismas. 
Se aplica la escala de Likert, ya que es de nivel ordinal y se caracteriza por 
ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/
desacuerdo, este instrumento ayudo a  recolectar información acerca de las 
pymes carboneras del municipio de topagá- Boyacá. El total de la población 
de la zona es de 7 empresas, es decir, que no se realizan cálculos en la muestra 
ya que la población total es menor a 30. Se utilizó una encuesta estructurada 
dentro de los aspectos más relevantes se encuentra el nivel de conocimiento 
por parte de las microempresas carboneras sobre normas y leyes ambientales 
Colombianas, importancia, beneficios e interés de implementación de planes 
de mejoramiento en sus procesos, su confiabilidad fue validada con el Alpha 
de Cronbach, arrojando un índice de 0,934 lo que significa que el instrumento 
de recolección de datos es confiable, los datos se procesaron y graficaron de 
acuerdo a la información recolectada por el instrumento diseñado para tal fin, 
bajo Microsoft Excel.

Tabla 2. 
Instrumento de recolección de datos

PrEGUNtA totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo Indeciso En 

desacuerdo
totalmente en 

desacuerdo

1. ¿Considera que las pymes del 
sector carbonífero del municipio 
de topagá Boyacá poseen un sis-
tema de gestión ambiental?

█ █ █ █ █
2. ¿Conoce en su Pyme acerca de 
la DECrEto 2811 DE 1974, por 
el cual se dicta el código Nacio-
nal de recursos Naturales reno-
vables y de Protección del Medio 
Ambiente?

█ █ █ █ █
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3. ¿Es consciente de las ventajas 
que trae para las  pymes del sec-
tor carbonífero la implementa-
ción de un plan de gestión bajo 
DECrEto 2811 DE 1974?

█ █ █ █ █

4. ¿Cree importante la imple-
mentación de un plan de gestión 
ambiental en las pymes del sec-
tor carbonífero?

█ █ █ █ █
5. ¿Le interesaría para su empre-
sa la implementación de un plan 
de gestión ambiental para el me-
joramiento de los procesos en su 
pyme?

█ █ █ █ █

Fuente: Elaboración propia

Resultados

 
Figura 1. 
¿Considera que las pymes del sector carbonífero del municipio de Topagá Boyacá poseen un 
sistema de gestión?
Fuente: Elaboración propia

tras el análisis de la respuesta de este ítem, se puede decir que el  99,9% de 
las empresas encuestadas, manifiesta estar en desacuerdo con que las pymes 
del sector Carbonífero en Boyacá cuentan con un sistema ambiental dentro de 
sus procesos, y es  apenas lógico puesto que en el municipio, la mayoría de las 
minas se encuentran dentro de la informalidad, impidiendo desarrollar todo 
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su potencial, es por eso, que según esta respuesta, se puede identificar como 
base y aprobación para crear un sistema de mejoramiento al  medio ambiente 
que ayude a mitigar los impactos negativos que estas generan.

Figura 2. 
¿Conoce su Pyme acerca del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente?
Fuente: Elaboración propia

En este caso, se puede decir que el 66,7% de las empresas encuestadas tie-
nen conocimiento acerca del decreto, Es decir, la gran mayoría sabe que este 
decreto existe y que es necesario adoptarlo dentro de los procesos de la com-
pañía, ya que el objetivo de éste como se dijo anteriormente es el de Preservar 
y restaurar el ambiente contribuyendo al mejoramiento y utilización racional 
de recursos naturales renovables.

Figura 3.
 ¿Es consciente de las ventajas que trae para las pymes del sector carbonífero la implementación 
de un plan de gestión bajo Decreto 2811 de 1974?
Fuente: Elaboración propia
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En la respuesta a este interrogante se puede evidenciar  que un 33,3 % de 
las empresas encuestadas no conocen las ventajas que trae para su empresa la 
implementación del decreto el cual deberá ser obligatorio por ley nacional, y 
como lo afirma Hosmer (1997), citado por Husted & Allen (2000), el proble-
ma relacionado con la ética y la responsabilidad social “representa un con-
flicto entre el desempeño económico de la organización (medido en réditos, 
gastos y ganancias) y su desempeño social (fijado en forma de obligaciones 
hacia personas dentro y fuera de la organización). El objetivo de estos autores, 
tal como ellos mismo lo plantean, es buscar el espacio de diálogo en el cam-
po de la ética de los negocios dónde los directivos puedan ir más allá de sus 
intenciones y crear planes que cumplan con sus objetivos de responsabilidad 
social y el compromiso ético.

Figura 4. 
¿Cree importante la implementación de un plan de gestión ambiental en las pymes del sector 
carbonífero?
Fuente: Elaboración propia

La población encuestada con un 88,3% asegura que es importante para las 
pymes la implementación de un plan de gestión ambiental, lo que asegura el 
éxito de la aplicación del mismo, ya que es de suma importancia para el sec-
tor, no solo para mejorar la imagen ambiental ante el país, la comunidad sino 
para poder brindar un mejor porvenir a las generaciones futuras. Además, es 
importante resaltar que lo que plantea Gómez (2002), la tecnología se ha cons-
tituido en el factor clave para la diferenciación competitiva de la empresa, en 
el caso de países pequeños la tecnología en su mayoría es importada, muchas 
compañías lo que hacen es adquirir licencias para el uso de cierta tecnología.
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Figura 5. 
¿Le interesaría para su empresa la implementación de un plan de gestión ambiental para el 
mejoramiento de los procesos en su pyme?
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados encontrados a un 83, 3% de las pymes les in-
teresaría implementar un plan de mejoramiento dentro de sus procesos, en 
donde principalmente se capacite al personal de la organización, de forma 
que exista en ellos una conciencia ambiental que garantice la sostenibilidad de 
las medidas y normas, esto dice mucho en cuanto al éxito que puede llegar a 
tener la implementación de esta estrategia en el municipio, y a los beneficios 
que aporta a la comunidad, a la economía y al medio ambiente.

Conclusiones

Sin duda alguna la minería es uno de los sectores productivos y económi-
cos del país; sin embargo, a pesar de ser una actividad promisoria y bastante 
productiva, el eterno dolor de cabeza es la falta de concientización por parte 
de este sector para implementar controles de seguridad en el manejo ambien-
tal.

A pesar de los reglamentos y leyes que desde hace varias décadas el go-
bierno ha generado como cuidado y prevención, la problemática sigue latente 
dejando evidencias claras de una gran falta de implementación y ejecución de 
los planes de gestión ambiental, si se tiene en cuenta que de acuerdo al estudio 
realizado más específicamente en las minas de carbón del municipio de topa-
gá Boyacá, la mayoría de las minas se trabajan de manera informal, lo cual es 
un punto bastante crítico en el impacto ambiental.
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De acuerdo a los resultados presentados en el presente trabajo, a más del 
80% de las pymes,  les parece importante implementar un plan de mejora-
miento dentro de sus procesos; lo cual requiere necesariamente una capacita-
ción tanto a empleados como a la parte directiva y obviamente un acompaña-
miento del sector gobierno como apoyo en la implementación de dicho plan 
y el reconocimiento y apropiación de las normas y decretos respectivos.  Es 
claro que la mayoría de las empresas carboníferas en topagá, saben que existe 
el decreto 2811 de 1974, bajo el cual se establece la implementación  de un 
plan de gestión,  sin embargo, falta generar más compromiso.

Por otro lado, las entidades en Colombia que se encuentran direccionadas 
por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, incluyendo así mismo, 
las oNG’s y todos aquellos organismos independientes con fines ecológicos 
y ambientales, que realizan grandes esfuerzos por el cuidado y conservación 
de los recursos naturales y aunque tratan por así decirlo de controlar los ca-
tastróficos efectos de la minería, se reflejan unos antivalores ambientales, que, 
inhabilitan y ponen como insuficientes e ineficaces las leyes que se han imple-
mentado en el sector minero.
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Resumen

A lo largo de la historia, se ha visto como las migraciones se han dado en 
diferentes lugares del mundo y han ido impactando en forma positiva o nega-
tiva las culturas, economías y en general las sociedades de los países recepto-
res. Este fenómeno se ha vuelto tan constante que se han formado diferentes 
organizaciones especiales en investigación frente a las migraciones en el mun-
do, mitigando sus efectos, permitiéndole a las naciones que se preparen y que 
puedan afrontar esta situación de una forma preventiva. Colombia, y en par-
ticular la ciudad de Medellín, vive en la actualidad una oleada de población 

1  Articulo derivado del proyecto de investigación “Migración venezolana y su impacto económico en 
Medellín”.
2  Docente Investigadora adscrita al Grupo de investigación GISELA de la Corporación Universitaria 
Americana. orCID 0000-0003-1538-1881. E-mail: lcacosta@coruniamericana.edu.co 
3  vicerrector General de la Corporación Universitaria Americana Sede – Medellín. Docente-
Investigador adscrito al grupo de investigación GISELA. E-mail: orcid.org/0000-0003-0667-0913. 
E-mail: cecheverri@americana.edu.co 
4  Posdoctora en ciencias de la Educación con enfoque en investigación compleja y transdisciplinar por la 
Universidad Simón Bolívar Barranquilla Colombia. Abogada conciliadora. Doctora en Derecho Procesal 
Contemporáneo por la Universidad de Medellín, Colombia. Especialista en Derecho Administrativo. 
Magister en Derecho Procesal por Universidad de Medellín Colombia. Docente investigadora de
la Corporación Universitaria Americana. E- mail: aarboleda@americana.edu.co 
5  Magister en Administración. Docente Investigador adscrito al Grupo de Investigación Pro-CoNt 
de la Corporación Universitaria Americana. orcid.org/0000-0003-0730-0121, E-mail: mecheverri@
americana.edu.co 
6  Administrador de empresas, especialista en estudios políticos con MBA en administración y dirección 
de empresas, con diplomaturas en Gestión Pública y gerencia de Instituciones de Educación Superior.



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

149

migratoria del vecino país venezuela, es por ello, que se hace necesario anali-
zar e investigar este fenómeno social desde la realidad que muestran los entes 
encargados de su atención. teniendo en cuenta que para el caso específico 
del presente escrito se hará énfasis en retos y oportunidades de la migración 
de ciudadanos venezolanos en la ciudad de Medellín. Donde se tiene como 
hipótesis que este fenómeno de migración de población de ciudadanos vene-
zolanos tiende a aumentar en Colombia. Mediante el cual se tiene como fina-
lidad el poder identificar la percepción de la comunidad de Medellín frente a 
la migración de venezolanos y a su vez la de la población venezolana presente 
en Medellín. Al respecto, se concluyó que Medellín es la segunda ciudad con 
mayor cantidad de migrantes venezolanos y tendiente a aumentar de acuerdo 
a cifras de migración Colombia.

Palabras clave: migración, inmigración, desempleo, economía. 

Reflections on Venezuelan migration: challenges 
and opportunities in Medellín

Abstract

Throughout history, it has been seen how migrations have occurred in di-
fferent parts of the world and have been impacting positively or negatively 
the cultures, economies and in general the societies of the recipient countries. 
This phenomenon has become so constant that different special organizations 
have been formed in research regarding migration in the world, mitigating its 
effects, allowing nations to prepare themselves and face this situation in a pre-
ventive way. Colombia, and in particular the city of Medellín, currently lives 
a wave of migratory population of the neighboring country venezuela, that is 
why, it is necessary to analyze and investigate this social phenomenon from 
the reality shown by the entities in charge of its attention. Bearing in mind that 
for the specific case of this writing, emphasis will be placed on challenges and 
opportunities for the migration of venezuelan citizens in the city of Medellín. 
Where it is hypothesized that this phenomenon of population migration of 
venezuelan citizens tends to increase in Colombia. Through which the pur-
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pose is to identify the perception of the community of Medellín against the 
migration of venezuelans and in turn that of the venezuelan population pre-
sent in Medellin. In this regard, it was concluded that Medellín is the second 
city with the largest number of venezuelan migrants and tending to increase 
according to Colombian migration figures.

Key words: migration, immigration, unemployment, economy.

Introducción

En el ámbito mundial, las migraciones son un aspecto que ha ido en ascen-
so y que en los últimos 4 años ha afectado de forma significativa a Colombia 
por las grandes oleadas que se han presentado. Pero el crecimiento de este 
fenómeno a escala mundial, facilita a los países la toma de medidas que per-
mitan controlar y minimizar aspectos de tipo negativo.

Las migraciones en la actualidad son no solo de interés político y social, 
dados los grandes impactos que pueden traer a las regiones;  no se trata solo 
de generar estrategias que permitan hacer controles sobre ellas, si no también 
establecer cuáles son las políticas que van a permitir a las personas que llegan, 
tener las condiciones necesarias que garanticen sus derechos como seres hu-
manos en los países receptores. 

El 6 de febrero de 2018 la revista Semana (2018) publicó el informe de 
la fiscalía donde entre enero de 2017 y febrero de 2018 se registraron 1.869 
capturas de venezolanos en flagrancia, además de un ataque a policías en Ba-
rranquilla donde aparecían como sospechosos dos ciudadanos venezolanos.  
Noticias de este tipo generan inconformismo y una percepción negativa de la 
migración de venezolanos,  pero también somos conscientes que hay muchos 
aspectos positivos que son aportados por las personas del vecino país, como 
lo afirma el Instituto de estudios urbanos de la Universidad Nacional, en su 
artículo “la otra cara de la inmigración venezolana en Colombia” (2017) , don-
de se considera que la migración puede tener grandes aspectos positivos que 
aporten como el intercambio cultural, elevar las condiciones laborales de los 
nacionales, proporcionar remesas para los estados de origen, entre otros. Un 
aspecto de gran importancia, es que los países que reciben migrantes a gran 
escala tienen la oportunidad de prepararse con normativa, legislación y políti-
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cas públicas que permitan el respeto por los derechos humanos y que faciliten 
migraciones de forma más ordenada como se hace hoy en países como Chi-
le. De acuerdo con el foro Económico Mundial donde Alicia Bárcena Ibarra 
integrante de la Comisión Económica para América Latina y el caribe de la 
oNU, cuenta acerca de cómo Chile hoy hace unas migraciones más ordena-
das donde se conocen las necesidades de las empresas y se entregan soluciones 
por medio de los inmigrantes de acuerdo a sus perfiles. Alicia Bárcena, Ale-
jandro ramírez y otros panelistas en el debate de “Puentes versus fronteras: el 
dilema de la migración” habla de la migración como un aspecto positivo que 
cuando se hace de forma ordenada contribuye a la democracia, a la diversidad 
y al desarrollo del país y sus industrias. otro aspecto de gran importancia que 
se tiene en cuenta en este foro, es que el desempleo en muchos países como 
Estados Unidos no se da por la llegada de migrantes, si no, porque las empre-
sas utilizan el desarrollo tecnológico y reemplazan cargos de muchas personas 
por máquinas de última tecnología, que les permiten realizar las mismas fun-
ciones con poca mano de obra. 

Según datos de migración Colombia, Antioquia es el segundo departa-
mento del país con mayor número de migrantes venezolanos y Medellín es la 
segunda ciudad con mayor número de migrantes, es por esta razón que se in-
dagará con los habitantes de Medellín la percepción frente a la realidad migra-
toria que atraviesa Medellín por la situación del vecino país venezuela y para 
resolver el siguiente interrogante   ¿Cuáles son los posibles retos y oportunida-
des de la migración de ciudadanos venezolanos en la ciudad de Medellín? Por 
lo que se tiene como objetivos en el presente documento abordar reflexiones 
frente a la evolución histórica de la migración, población venezolana en la 
ciudad de Medellín, y reflexiones frente a los retos y oportunidades para los 
migrantes venezolanos en Medellín. Se trata de una investigación que utiliza 
la metodología hermenéutica porque se interpretan fenómenos sociales de 
las vivencias de la población venezolana migratoria en Medellín con alcance 
descriptivo, con enfoque mixto haciendo uso de la revisión y el análisis docu-
mental. Como instrumento de recolección de información fue diseñada una 
encuesta que permitirá no solo tener la percepción de ciudadanos de Mede-
llín, sino también de venezolanos que están en la ciudad viviendo la realidad 
de ser migrantes. 
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Evolución de la migración 

La historia de las migraciones ha ido evolucionando de acuerdo al desarro-
llo de la humanidad, en la medida que las sociedades avanzan y evolucionan 
y sus necesidades varían. En un principio los desplazamientos se daban en la 
búsqueda de alimentos, por cambios climáticos, y en general en la exploración 
de mejores condiciones, pero estas características han ido cambiando a lo lar-
go de la historia.  Muchas de las poblaciones del mundo se dieron gracias a las 
migraciones, porque se puede ser migrante en algún momento de la vida o ser 
descendiente de uno de ellos, es por est,o que la historia de los movimientos 
poblacionales en el mundo pueden incluso ayudarnos a entender cuál es el 
origen de nuestra historia y la formación de nuestras naciones, los desplaza-
mientos que se han dado a lo largo del tiempo y que han aportado para que 
hoy seamos quienes somos.

No hay un concepto único que defina el termino migración, es definido de 
acuerdo a la rama que lo estudia y la diferencia entre un país y otro, al interés 
específico que cada investigador tenga acerca de un tema que trae inmerso 
tantos factores. 

Existen diversas formas de migración de acuerdo a muchos autores y como 
lo explica Bilsborrow (1998), es claro que hay varias clases de migrantes y cada 
vez más los migrantes con larga permanencia pasan a ser residentes de un país 
es por eso que hay que clarificar que clase de migrantes son. Sarrible (2001) 
en la revista Script Nova (migración y Cambio) habla de cómo en el concepto 
de migración hay muchos factores inmersos como el tiempo, espacio, despla-
zamiento, nacimiento y muchos otros aspectos que no se tienen en cuenta al 
hacer la denominación de migrante, donde se puede dejar un rotulo eterno de 
migrante a una persona que solo está retornando a un lugar donde algún día 
perteneció o simplemente tiene un tiempo específico de estadía en un lugar 
distinto a su lugar de nacimiento y residencia habitual.

Es por esto, que para las autoridades debe haber claridad en la clasificación 
de las personas que están ingresando al país desde venezuela, porque puede 
que simplemente sea mayor el retorno de los Colombianos que algún día sa-
lieron en búsqueda de mejores oportunidades y hoy regresan a su país, y otros 
que si son ciudadanos venezolanos en algunos casos hijos de Colombianos 
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que migraron a venezuela en algún momento y hoy consideran a nuestro país 
como una gran oportunidad.

Las migraciones que se dieron en los primeros tiempos son en gran parte 
desconocidas por falta de registros, pero la arqueología hoy muestra en sus 
hallazgos que estos movimientos de humanos de un lugar a otro se han dado 
en la historia, por ejemplo, Brasil es un país que en su mayoría se formó por 
migrantes y hoy es uno de los grandes receptores de poblaciones que se des-
plazan de un lugar a otro como migrantes desde todo el mundo y este fenóme-
no que es bastante antiguo, seguirá creciendo y facilitándose por la apertura 
mundial.

Para la organización Internacional del trabajo (oIt), algunas condiciones 
fomentan la migración laboral, como las oportunidades que se brindan o que 
pierden los individuos en sus lugares de origen, la falta de ofertas laborales, la 
situación económica, el riesgo por la carencia de seguridad, por persecuciones 
políticas o religiosas y la vulneración de derechos. 

Las migraciones pueden llegar a tener aspectos positivos y negativos tanto 
para el país receptor, como para el país de origen de los migrantes, la oIt re-
sume en la figura 1 algunos de ellos:

Figura 1. 
Costos y beneficios de la migración internacional
Fuente: oIt (2014) con base en Goldin et al (2011) y Prtichett (2006).
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Las teorías económicas dan explicación a este fenómeno de migración 
como para el caso de la teoría neoclásica que nos habla de cómo “las migra-
ciones tiene la ventaja de combinar la perspectiva micro de la adopción de 
decisiones por parte de los individuos con la perspectiva macro de los deter-
minantes estructurales” (ranis y fei, 1961; todaro, 1976). Hoy en venezuela 
interfieren en la decisión de migrar no solo el deseo de las personas de querer 
buscar oportunidades en otros países, si no los factores macro que son las 
condiciones de estructura país que los obliga a sobrevivir y buscar en un lugar 
cercano las condiciones que se los permita, como se enuncia en artículo de 
migrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde hablan de la 
migración como una voluntad del ser humano de sobreponerse a la adversi-
dad y de luchar por proteger su vida.

A principios del siglo XX, los teóricos neoclásicos de la economía definie-
ron la migración desde la perspectiva del individuo. Estos consideraron que la 
migración es el resultado positivo del cálculo racional del costo-beneficio del 
desplazamiento de un lugar; además, estableciendo que los flujos migratorios 
tienden a movilizarse desde aquellos países donde abunda la mano de obra y 
los salarios son bajos hacia países donde la mano de obra escasea y, por ende, 
los precios de esta tienden a ser más altos (Massey, 1990).

Así mismo, se indica que la migración se divide en dos movimientos: uno 
de entrada y uno de salida, conocidos como emigración e inmigración. Cuan-
do una persona ingresa a un territorio diferente al de su nacimiento, se consi-
dera que ha inmigrado; por el contrario, si sale de este territorio, ha emigrado 
(oIM, 2009).

Como se menciona en la revista IIDH,  la migración y sus actividades de 
gestión se encuentran estrechamente relacionadas con los cambios sociales, 
económicos y políticos que surgen constantemente en los países y continen-
tes. En este contexto, la migración laboral surge como respuesta a los cambios 
que han surgido de la competencia global por el recurso calificado, por lo 
cual, se ha convertido en uno de los fenómenos más destacados de la migra-
ción internacional. Se reconoce como el desplazamiento de personas hacia 
un país receptor bajo el entendimiento que trabajará allí durante un periodo 
determinado de tiempo, “es decir, con el fin de vincularse al mercado laboral 
distinto al nacional” (oIt, 2008). Esta tendencia obedece a diferentes moti-
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vaciones, siendo los más comunes las diferencias salariales, el desempleo, las 
necesidades de las organizaciones contratantes, los conflictos por violencia, la 
vulnerabilidad manifiesta en el país de origen, entre otras.

De acuerdo a la organización Internacional para las Migraciones, actual-
mente hay cerca de 192 millones de personas que viven fuera de su país de 
origen, las migraciones han sido por millones de años una problemática de 
casi todos los países del mundo y que ha ido en incremento durante toda su 
historia.

Migración de la población venezolana de la población en la 
ciudad de Medellín 

Para hablar de la migración entre venezuela y Colombia, se tiene que partir 
de que por ser países vecinos siempre se ha propiciado la migración de uno 
a otro y en los años 1980, Colombia presentaba una gran crisis en materia de 
inseguridad y violencia que llevo a muchos ciudadanos Colombianos a buscar 
destinos que les permitieran unas mejores condiciones no solo en materia de 
seguridad, si no, también en materia laboral, porque la situación de Colombia 
no estaba fácil y miles de Colombianos migraron a venezuela un país con una 
economía creciente fundada en la gran riqueza petrolera. Hoy las condiciones 
se dan en otra vía, a pesar de que Colombia no es un país con una economía 
tan estable, presenta mejores condiciones para los ciudadanos venezolanos 
que hoy en la gran crisis de su país buscan mejores oportunidades de vida y 
Colombia ha facilitado el proceso con políticas migratorias de control media-
namente organizadas, pero que no dan las garantías suficientes para una bue-
na calidad de vida con los instrumentos normativos y legales que garanticen 
el cumplimiento de los derechos de todos los migrantes, un número que cada 
día va en aumento.

Las crisis internas de los países como en este caso venezuela lleva a que sus 
ciudadanos y visitantes se vean en la necesidad de buscar otras oportunidades. 
venezuela un país con historia de economía prospera y con respaldo en su 
petróleo fue en muchos años un país atractivo para muchos ciudadanos del 
mundo, con grandes oportunidades laborales para ciudadanos Latinoameri-
canos por la cercanía y la facilidad del idioma que permitían un desarrollo co-



Reflexiones fRente a la migRación venezolana: Retos y opoRtunidades en  medellín.

156

municativo más fácil, en general se había caracterizado por ser una economía 
prospera, pero sus sistemas políticos empezaron a llevar la economía a niveles 
bajos y poco atractivos, incluso para los ciudadanos venezolanos, generando 
crisis internas y poniéndolas en una situación donde migrar es la mejor op-
ción para tener calidad de vida o como mínimo poder sobrevivir.

Como lo explica Alexandra Castro en su artículo Migrantes venezolanos: 
¿Cuántos son, que efectos tienen y como deben ser tratados por Colombia? 
(2017),  la migración de venezolanos tiene impactos tanto positivos como ne-
gativos, para estos últimos Castro habla de las afectaciones al mercado laboral 
y la carga social del Estado, los riesgos para la seguridad por posibles activida-
des delictivas como el narcotráfico, la discriminación y el oportunismo políti-
co. teniendo en cuenta estos factores, se hace alusión a que las personas más 
afectadas pueden llegar a ser quienes realizan trabajos informales donde los 
ciudadanos venezolanos aceptan trabajar por oportunidad a costos más bajos, 
donde se someten en muchas ocasiones a abusos laborales por parte de los 
empleadores, trabajando largas jornadas por encima de las horas contratadas, 
horas extras sin pago, días festivos y en labores que no son pagas de acuerdo 
a las normas laborales.

Para los ciudadanos venezolanos es una gran dificultad encontrar un em-
pleo y esto los lleva a buscar otras fuentes de ingreso o a crear su propio nego-
cio como fuente principal de ingreso o hay ciudadanos venezolanos que han 
trasladado sus empresas o emprendimientos a la ciudad en la búsqueda de 
nuevas oportunidades.

Colombia no es un país donde las ofertas labores abunden y toda esta fuer-
za laboral calificada y no calificada que está llegando de venezuela puede lle-
gar a generar una desproporción en la oferta laboral frente a la demanda real 
por parte de las empresas, y esto podría llevar a que la informalidad crezca en 
la ciudad, sin embargo de acuerdo a las cifras del DANE de octubre a diciem-
bre de 2017, la tasa de informalidad en el empleo ha disminuido en Medellín 
y su área Metropolitana, siendo la tercera ciudad con menor proporción de 
ocupados informalmente, solo por encima de Bogotá y Manizales . 

Colombia, por su parte, se ha caracterizado históricamente por ser un país 
estrictamente de emigrantes. No obstante, en los años más recientes, ha existi-
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do una tendencia ascendente en el ingreso de extranjeros al país, como conse-
cuencia de las condiciones macroeconómicas favorables y del auge del sector 
minero energético.

Retos y oportunidades para los migrantes venezolanos en la 
ciudad de Medellín

venezuela sufre hoy una de las crisis políticas, económicas y sociales más 
grandes de su historia contemporánea, y Colombia como país Fronterizo de 
Venezuela vive las consecuencias de esta gran oleada migratoria que cada vez 
va en aumento.

Son muchos y diferentes los retos que se presentan para el Estado Colom-
biano y para la comunidad de la ciudad de Medellín que acoge la población 
venezolana, como también para la población migrante, pero como se puede 
ver en el mundo hay muchos países que plantean este fenómeno como un 
momento de oportunidades para ambas poblaciones, oportunidades desde lo 
cultural, laboral e incluso desde lo económico.

En los diferentes medios de comunicación en Colombia, se ve como ve-
nezuela es un país que atraviesa hoy una gran crisis política, donde los ciu-
dadanos no pueden decidir qué es lo que quieren, dificultades como hambre, 
desempleo, desabastecimiento no solo en los supermercados sino también en 
los centros médicos y droguerías, la situación cada vez se agudiza más y las 
personas en busca de mejores condiciones han dejado su país migrando a di-
ferentes lugares del Mundo.  Dada la cercanía territorial del país venezolano, 
Colombia es uno de los más afectados por su cercanía, ya que es el país Latino 
donde mayor  número de migrantes se encuentran presentes.

visualizando aspectos que podrían convertirse en una fortaleza de la ciu-
dad de Medellín, está por ejemplo los niños que nacen en territorio colom-
biano o hijos de emigrantes que entraron de forma ilegal, de acuerdo a relatos 
de sus padres incluso siendo hijos de colombianos que están regresando al 
país no se han podido registrar como ciudadanos y se les niega los derechos 
básicos, como la salud y educación, entre otros, dejándolos en el abandono 
y a lo que la sociedad pueda hacer por ellos. El Estado hoy facilita atención 
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medica primaria, pero muchas de las personas que llegan están en situaciones 
tan precarias que requieren más que eso y en el ámbito escolar no es suficiente 
solo el derecho a asistir a un centro educativo, los niños necesitan seguir avan-
zando en su proceso de formación aún sin tener un documento de legalidad 
en nuestro territorio.

Entre los retos se encuentran la acogida de la población estudiantil de pri-
mea infancia, básica primaria, universitaria y pos gradual, los servicios por 
parte del Estado para garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la 
vida digna, a los servicios públicos domiciliarios, al derecho a una vivienda 
digna, a la convivencia pacífica, al derecho a la tutela judicial efectiva, entre 
otros.  Se podría tener como oportunidades para fortalecer a Medellín y a esta 
población migratoria, aprovechar y potenciar la gran cantidad de profesiona-
les que son migrantes, los cuales podrían apoyar a las empresas, la educación 
y la salud que fortalecerían ambas poblaciones. 

Lo anterior se soporta en una muestra focal en encuesta realizada a 130 
personas de la ciudad, entre las que se encontraron algunos venezolanos, por 
medio de este instrumento se busca clarificar cuales son los aspectos rele-
vantes en este proceso migratorio y poder indagar como consideran que es el 
impacto de esta migración en la economía de la ciudad y si este es realmente 
un aspecto que se tienen en cuenta, además se hizo un acercamiento desde la 
Universidad Americana y la Alcaldía de Medellín  por medio de una charla 
informativa  acerca de las rutas que tienen los venezolanos en la ciudad para 
acceder a los diferentes beneficios y se pudo conocer desde la vivencia de los 
ciudadanos venezolanos cuáles son sus condiciones actuales en la ciudad.

Se es consciente de que Colombia y la ciudad de Medellín tienen aún mu-
chas falencias en el cumplimiento de derechos fundamentales, incluso para su 
propia población, pero es por esto que hoy se considera un gran reto poder 
cumplir con las necesidades básicas no solo de los Colombianos si no de quie-
nes llegan hoy del vecino país como migrantes y es por esto que se requiere 
aunar esfuerzos a nivel no solo del sector publico si no el también el privado y 
los diferentes entes internacionales.
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Desde la percepción de los ciudadanos de Medellín se destaca lo 
siguiente

Las medidas a nivel de país y ciudad son:
     

Las migraciones que se están dando actualmente son:
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Sabe usted qué nivel de preparación tienen  los migrantes

Aspectos positivos que aporta la migración de venezolanos

Se puede decir, que desde la percepción que tienen los ciudadanos, quie-
nes están llegando al país desde venezuela tienen algún tipo de formación 
profesional (52,3%) , para el caso específico de los 14 venezolanos que res-
pondieron a la encuesta el 50%(7) de ellos tiene una formación mínima como 
técnico. En el desarrollo de la investigación, se pudo hablar con ciudadanos 
venezolanos y  de Medellín y coinciden en decir que se han presentado dos 
oleadas migratorias y reconocen que quienes primero dejaron su país entre 
2012 y 2015 aportan al país gran conocimiento en áreas específicas, pues son 
personas con formación profesional, maestría o en muchos casos empresa-
rios, pero en el último año es decir 2016 y lo que va de 2018, han llegado a 
Colombia muchos con poca competencia laboral que llegan a ocupar labores 
en oficios varios o realizar trabajos informales, considerándose este último de 
acuerdo a la percepción como un factor que ha aumentado y que ha llevado 
a que la economía de la ciudad presente variaciones, que las personas per-
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ciben (35,5%) que el trabajo informal ha sido una de las modificaciones en 
la economía de la ciudad,  sin embargo, contrario a las cifras de percepción 
de esta encuesta, en las cifras que nos da el DANE, el efecto es diferente a la 
percepción, para Medellín y su área Metropolitana el número de trabajadores 
informales del total de ocupados en Medellín ha ido disminuyendo el último 
trimestre de 2012, el número de ocupados en labores informales era de 813 
y para el mismo periodo en el año 2017 era de 792, y en el primer trimestre 
de 2018 es de 742.  Para conocer cuál es la diferencia que se presenta entre la 
percepción de las personas y las cifras del DANE, se requeriría tener claridad 
acerca de cuáles son los trabajos que consideran los entes de control como in-
formales y cuáles son los que las personas perciben como informales, además, 
si la población que llega de venezuela está siendo tenida en cuenta para estas 
cifras entregadas por el DANE, o sólo es tomado de población colombiana,  
pues es visiblemente mayor el número de personas en los semáforos y en las 
ventas ambulantes en la ciudad, muchos de ellos de origen venezolano, que 
pueden estar haciendo que se perciba gran aumento en las labores informales 
y que estén siendo tenidos en cuenta.

Desde la vivencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad se 
destaca lo siguiente:

1. Nivel de escolaridad
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2. En qué rango de edad se encuentra

3. Con quién vive en la ciudad de Medellín

4. Cómo esta conformado su nucleo familiar
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5. Señale en qué rangos de edad se encuentran sus hijos

6. Cuáles han sido sus mayores dificultades en la ciudad

7. A quién acude para resolver conflictos

De las 20 personas que se entrevistaron en el acercamiento con la univer-
sidad Americana y la alcaldia de Medellín se pudo evidenciar que el 45% son 
bachilleres seguido por un 35% que solo tiene primaria, el 40% es población 
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joven y en edad productiva es decir entre 15 y 25 años, han venido a la ciudad 
de Medellín con sus hijos y conyuge en su gran mayoria, y otros que vienen 
acompañados por amigos, y en cuanto a las mayores dificultades coincide la 
realidad de los ciudadanos de venezuela con la que perciben los habitantes de 
la ciudad de Medellín, el empleo es la mayor dificultad que hoy estan presen-
tando como medio de sustento no solo para ellos en la ciudad si no para los 
familiares que estan en venezuela esperando recibir algo para comer un par 
de días. Los documentos de legalida estan tambien entre lo que mas dificulta 
la estadia de estas personas en la ciudad porque muchas veces por desconoci-
miento de los trámites o por temor a ser deportados no realizan los registros 
necesarios para poder tener los documentos que les facilitan estar no solo en 
forma legal en la ciudad y el país, si no que son estos mismos documentos los 
que les facilitan el acceso a otros servicios como salud, educación y en muchos 
casos a la vida laboral.

Conclusiones

La migración es un fenómeno inherente a la historia de la humanidad, pues 
gracias a su existencia muchos lugares pudieron ser poblados, además de que 
todos tenemos en nuestra historia alguna relación con ella ya sea porque la 
vivimos de forma directa o porque somos descendientes de migrantes que 
alguna vez llegaron a nuestro país.

En el ámbito mundial, se han presentado muchos debates acerca de la mi-
gración y sus características y respecto a la migración laboral entre países se 
han encontrado aspectos tanto positivos como negativos que se analizan des-
de diferentes puntos, siendo uno y de gran importancia el individuo, para el 
cual se destacan como aspectos relevantes las mejoras en las oportunidades, 
salarios y bienestar que a su vez presentan un contraste con  la posibilidad de 
que se presente con ellos abuso laboral y sub empleo, discriminación y falta de 
los derechos fundamentales en el lugar donde llegan.

otro aspecto en las migraciones que se debe tener en cuenta, son los países 
de origen de los desplazamientos masivos que por lo general no se revisan 
mucho son las consecuencias para ellos y pueden tener gracias a la migración 
aspectos optimistas como el ingreso de remesas y la reducción de la oferta 
laboral, teniendo menores cifras de desempleo, entre otros, pero se ven ex-
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puestos a la fuga de cerebros o movimiento de fuerza laboral calificada como 
aspectos negativos.  Por el contrario los países receptores pueden favorecer el 
crecimiento económico, y la movilidad de nueva población joven y con carac-
terísticas diferentes, nuevos emprendimientos y diversos conocimientos pero 
a su vez se puede presentar gran competencia y presión para la fuerza laboral 
poco calificada  si el país receptor no lo hace de forma ordenada y controlada, 
esto se da  por haber alta oferta de mano de obra, disminución de salarios y 
por como consecuencia puede llegarse al abuso laboral, que es otro de los as-
pectos que los ciudadanos venezolanos dicen que se les está presentando, tra-
bajando horas extras que no son pagas, largas jornadas por valores mínimos y 
pagos por debajo del salario mínimo y sin garantías.

La ciudad de Medellín y en general el país no tiene preparación suficiente 
para las grandes oleadas de migrantes que llegan hoy desde el vecino país de 
venezuela, y aunque se han tomado grandes medidas que facilitan la estadía 
y sobrevivencia en nuestra ciudad, no son suficiente para la crisis migratoria 
que hoy se vive.

Los migrantes venezolanos muchos de ellos descendientes de ciudadanos 
Colombianos, no cuentan hoy con suficientes garantías en la ciudad que les 
facilite oportunidades de tipo laboral, educativo y a nivel de salud, además 
que las garantías nacionales para la obtención de documentos no alcanzan a 
cubrir el número de personas que llegan cada día, lo que nos deja como tarea 
aunar cada día más esfuerzos que nos ayuden a facilitar la calidad de vida de 
los migrantes venezolanos sin sacrificar la de los ciudadanos Antioqueños. 
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Análisis de los factores causados por desarrollo 
de emprendimiento y nuevas modalidades de 

trabajo que buscan los jóvenes en las empresas1
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Resumen

El presente texto tiene como finalidad analizar las razones por las cuales 
las nuevas generaciones de la ciudad de Medellín están prefiriendo ser in-
dependientes, desarrollar sus propios proyectos de emprendimiento, buscar 
nuevas modalidades de trabajo, o abandonar sus empleos actuales; como las 
empresas se están viendo afectadas por este nuevo comportamiento social de-
bido al auge que se está presentando en nuestra  sociedad de emprender y 
desarrollar nuevas ideas de negocios, generando una permanencia máxima 
aproximada de 2 a 3 años en las empresas, ahora son más los empleados que 
buscan segundas opciones de ingresos o el anhelado deseo de ser indepen-
dientes, empresarios, manejar su propio tiempo, tener más espacios con sus 
familias, desarrollar diferentes actividades de ocio y esparcimiento, si bien 
las entidades gubernamentales y educativas vienen incentivando la creación 
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de nuevos proyectos de emprendimiento, se pretende analizar como se están 
impactando las organizaciones en su interior, como se está comportando la 
permanencia laboral,  el hecho que son más lo jóvenes que se encuentran apli-
cando emprenderismo ya sea por necesidad, oportunidad o incluso de altas 
expectativas, que estrategias están desarrollando las organizaciones para rete-
ner al personal o para permitir que se puedan desarrollar las dos actividades 
en simultaneo sin afectar la una de la otra.

Según la investigación realizada, mediante la aplicación de entrevistas a 
jóvenes entre los 18 a los 40 años de edad, se encontraron diferentes variables 
y comportamientos que se vienen presentando en los empleados de las nuevas 
generaciones en la ciudad de Medellín: como rotación laboral, niveles altos 
de estrés, altos deseos de emprender y ser independientes, cansancio físico, 
incapacidades de corta duración, realización de actividades extras en horarios 
de la noche y fines de semana, incluso reincorporación a las empresas ya que 
en la mayoría de los casos las personas abandonan sus proyectos personales 
debido a la dificultad que genera sostenerse y permanecer en el mercado.

Palabras clave: emprendimiento, deserción laboral, emprenderismo, empren-
dimiento por necesidad, oportunidad y altas expectativas. 

Analysis of the factors caused by the 
development of entrepreneurship and new 

work modalities that young people look for in 
companies

Abstract

The present article has like purpose analyse the reasons by which the new 
generations of the city of Medellín are preferring to be independent, deve-
lop his own projects of emprendimiento, look for new modalities of work, or 
abandon his current employments; like the companies are seeing  affected by 
this new social behaviour because of the peak that is presenting  in our  society 
to undertake and develop new ideas of businesses, generating an approximate 
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maximum permanence of 2 to 3 years in the companies, now are more the 
employees that look for second options of income or the longed for wish to 
be independent, employers, handle his own time, have more spaces with his 
families, develop different activities of leisure and esparcimiento, although the 
governmental and educational entities come incentivando the creation of new 
projects of emprendimiento, pretends  analyse as they are hitting  the orga-
nisations in his interior, as it is comporting  the labour permanence,  the fact 
that are more the young that find  applying emprenderismo already was by 
need, opportunity or even of high expectations, that strategies are developing 
the organisations to retain to the personnel or to allow that they can develop  
the two activities in simultaneo without affecting the one of the another.

According to the investigation realised, by means of the application of in-
terviews to youngsters between the 18 to the 40 years of age, found  different 
variables and behaviours that come  presenting in the employees of the new 
generations in the city of Medellín: like labour rotation, high levels of stress, 
high wishes to undertake and be independent, cansancio physical, inabilities 
of short length, realisation of extra activities in schedules of the night and 
weekends, even reincorporación to the companies since in the majority of the 
cases the people abandon his personal projects because of the difficulty that 
generates to sustain and remain in the market.

Key words: entrepreneurship, drop out, permanence, : entrepreneur of neces-
sity, opprtunity and high expectations. 

Introducción 

La siguiente investigación tiene como finalidad dar solución a la pregunta 
¿por qué las nuevas generaciones de la ciudad de Medellín están prefiriendo 
ser independientes, desarrollar sus propios proyectos de emprendimiento y 
abandonar sus empleos actuales?

En los últimos años el emprendimiento ha ganando una posición cada vez 
mas importante y con mayor influencia en nuestra sociedad, donde hay más 
personas que se encuentran desarrollando, ejecutando o tienen una idea de 
negocio por desarrollar, gracias a los incentivos que ofrece los entes guberna-
mentales e instituciones educativas en temas de emprendimiento; sin embar-
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go las organizaciones ya se están viendo impactadas por dicho auge pero no 
necesariamente de manera positiva,  indicadores como ausentismo, deserción 
y desmotivación laboral están siendo protagonistas dentro de las organiza-
ciones y es que ahora son mas los jóvenes que están tomando la iniciativa de 
transformar la forma de trabajo es nuestra ciudad, ya que sus gustos, preferen-
cias, objetivos y necesidades van mucho mas allá que dedicar la mayor parte 
de su tiempo a trabajar para una empresa, cuando piensan que lo pueden ha-
cer para si mismos.  

Los Millennial son una nueva generación difícil de retener dentro de las 
empresas, siendo una preocupación general en los  directores de gestión hu-
mana, donde en su mayoría coinciden que poseen grandes habilidades y ca-
pacidades, principalmente tecnológicas, su principal obstáculo es la alta rota-
ción, ya que no son el tipo de empleados que se visualizan haciendo carrera 
dentro de una empresa (El tiempo, 2016).

Los cambios sociales y  nuevas mentalidades están llevando a las empresas 
a dinamizarse e incursionar en nuevos términos de trabajo, como Smartwor-
king, coworking  o el tan conocido teletrabajo; también denominado homeo-
ffice, donde es una de las opciones laborales actualmente mas cotizadas, ya 
que facilita poder hacer varias actividades en simultaneo, desarrollar proyec-
tos de emprendimiento  sin afectar el presupuesto de vida. 

Muchos se quedan en el camino por el esfuerzo y dificultad que genera 
sostenerse en el mercado, reincorporándose a las organizaciones después de 
un lapso de tiempo, otros logran el tan anhelado sueño de ser independientes. 

Es por ello, que a través de este estudio se buscó analizar los principales 
factores por las cuales las nuevas generaciones de jóvenes de la ciudad de 
Medellín están prefiriendo ser independientes, desarrollar sus propios pro-
yectos de emprendimiento y abandonar sus empleos actuales.

Desarrollo de la temática

Son muchos los cuestionamientos que  han surgido a causa de este nuevo 
comportamiento social que se esta permeando cada día en nuestra ciudad, 
teniendo la necesidad de visionar la investigación desde dos puntos de vista, 
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una desde el lado de las empresas y otra desde el lado del empleado emprende-
dor  y es que precisamente el auge o moda de emprender,  a generado impor-
tantes impactos dentro de las organizaciones que son elementales analizarlos 
y estudiarlos  principalmente, el nivel de deserción que se está presentando 
con mayor impacto en empresas medianas y pequeñas, desmotivación labo-
ral, necesidad de flexibilización de horarios, creación de nuevas estrategias de 
retención laboral, incluso cambios en la cultura y lenguaje corporativo.

Al interior de las organizaciones se viene presentando un comportamiento 
similar definiendo el termino de comportamiento como estudio sistemático 
de los actos y las actitudes que las personas muestran dentro de las organiza-
ciones (robbins, 1998).

Esos actos y actitudes similares  se generan por el deseo de llegar a la anhe-
lada independencia, manejar su propio tiempo, no rendir cuentas a un supe-
rior, no sentirse subordinados, realizar diferentes tipos de actividades que no 
giren únicamente bajo el entorno laboral, cumplimiento de metas y objetivos 
personales,  flexibilidad de horarios, incluso la necesidad que existe de trans-
formar el mundo, ver las cosas desde otros puntos de vista, ser diferentes, 
explorar sensaciones, desarrollar creatividad propia, generar aceptación en los 
demás, tener mas seguidores, cubrir un estilo de vida que el salario actual no 
satisface, viajar, y muchas más, siendo algunas de las causas o motivos por los 
cuales lo jóvenes toman la decisión de emprender,  o realizar actividades que 
generen otros ingresos al mismo tiempo que trabajan para una empresa. 

Si observamos el comportamiento de las personas al interior de las orga-
nizaciones de generaciones anteriores  encontramos personas estables en sus 
puestos de trabajo, con un poco mas de temor a tomar riesgos, con objetivos 
de pertenecer a una empresa por mucho tiempo, o continuar con una cultura 
familiar ya que los puestos de trabajo se heredaban por generaciones dentro 
de las familias, las comunidades se desarrollaban entorno a las empresas, indi-
cadores de rotación mínimos, planes carreras a largo plazo, entre otras.

Es importante mencionar algunos de los comportamientos de las personas 
de acuerdo a sus generaciones:

Baby Boomers (1945-1964): son conocidos por su estabilidad laboral, con 
proyectos a largo plazo, mayor permanencia dentro de las empresas, nivel de 
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capacitación y formación a nivel técnico, empírico, desigualdad de géneros, 
personas mas tranquilas y sedentarias, satisfacción generara por mayor pro-
ductividad y cumplimiento de responsabilidades,  con miedo a afrontar nue-
vos riesgos, generación con tendencia a desaparecer en los próximos 10 a 20 
años.

Generación X (1965- 1981): Generación con mayor cambios sociales, ya 
que tuvieron que vivir la transformación de ser analógicos en su infancia e in-
corporación de la tecnología en su edad adulta, respeto por las normas, amor 
por el trabajo, desarrolladores de grandes descubrimientos, comenzaron a 
innovar y transformar el mundo con la  tecnología, aún con conciencia de 
trabajo como empleados.

Generación Y (1982- 1994): también conocidos como millennials, la tec-
nología funciona como parte fundamental de sus vidas, motivación por medio 
de ejecutar diferentes tipos de tareas, emprendedores, búsqueda de mejorar 
calidad de vida por medio de incorporar actividades de ocio, deporte, cuidado 
de mente, cuerpo y alma, inestabilidad laboral, independencia, desarrollo de 
objetivos a mas corto plazo, generación laboralmente activa en este momento. 

Generación Z (1995- a la fecha): también conocidos como nativos digi-
tales o centennials, comunicación e interacción a través de medio digitales, 
informalidad, riesgo alto, transformación constante de gustos, preferencias, 
necesidades, estilos de vida funcionales únicamente bajo la conectividad, ge-
neración aún no activa laboralmente.

Es importante hacer un recuento por estos tipos de generación donde la 
problemática presentada en la investigación tiene mayor enfoque en la gene-
ración x y z, ya que son los jóvenes que están activos o apenas se están incor-
porando al sistema laboral y vienen presentando una infinidad de propuestas 
y cambios no solo en la cultura, comportamiento si no en la forma de realizar 
las diferentes actividades dentro de las empresas.

De acuerdo a estudio realizado por la empresa consultora Deolitte (Millen-
nials disappointed in business unprepared for industry 4.0)  en los próximos 
años estas  nuevas generaciones tendrán una participación en el mercado la-
boral del 75%, también conocidos como la industria 4.0 donde sus preferen-
cias están mas enfocadas en diversidad laboral, flexibilidad, reconocimiento 
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de sus habilidades, competencias, posibilidad de movilidad, conexión y sala-
rios considerables. 

Pero que desean estos jóvenes con su futuro profesional y laboral,  por que los 
empresarios de hoy deben de preocuparse por buscar estrategias para retener 
a sus trabajadores y no perder su fuerza laboral. De acuerdo a la encuesta 
anual de Millenials realizada por la empresa Deloitte en el año 2016, 

“el 44% de los jóvenes de esta generación piensan dejar a sus em-
pleadores actuales en los próximos dos años, y al extender el periodo 
hasta el 2020, la cifra aumenta a un 66%. De los 7.700 encuestados a 
nivel mundial, 300 son colombianos, el 52% espera cambiar su tra-
bajo en los próximos y el 24% lo extiende a 5 años” (Deloitte, 2016).

Generar estrategias como incremento de beneficios, aumentos de salarios, 
mejorar los planes carrera al interior de las organizaciones, inversión en ca-
pacitación, no son las únicas opciones que deben de pensar los gerentes para 
retener a esta nueva población laboral, ahora se están demandando conceptos 
como liderazgo incluso en cargos operativos, mejorar habilidades comunica-
tivas, empatía, intraemprendimiento, integrar valores  empresariales con los 
personales, y sobre todo reconocimiento (revista Semana, 2017). 

De acuerdo un informe realizado por la escuela de negocios Kenan flager de 
la universidad Carolina del Norte “ Maximizing Millennials in the Workplace” 
– (Maximización de los Millenials en el puesto de trabajo).  Hace énfasis en los 
aspectos mas importantes que tienen los jóvenes en la actualidad al momento 
de tomar la decisión de ubicarse laboralmente en una compañía, dentro de 
los principales se encuentran: motivación, capacitación, aprendizaje continuo, 
liderazgo,  flexibilidad de horarios,  cumplir metas y desafíos con mayor im-
portancia, tener autonomía al momento de lograr sus resultados, ser menos 
subordinados y mas valorados, entre otros.

Al analizar los estudios anteriormente mencionados, lo que buscan los jóve-
nes en la actualidad poder tener la libertad de expresión, poder demostrar sus 
capacidades al buscar tener responsabilidades con mayores retos, ser tratados 
como independientes dentro de una dependencia laboral, alejándonos cada 
día más de las estructuras organizacionales rígidas, verticales, y evolucionar a 
estructuras en red o circulares (robbins, 2005). 
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Si bien es un tema interesante muchos investigadores están tratando de desci-
frar y entender los gustos y preferencias de los jóvenes, que piensan del futuro, 
como se visualizan cuando lleguen a una edad adulta, incluso la forma en 
como están transformando el mundo, por su parte la revista forbes también 
realizó un informe sobre el tema, rescatando que la mayoría de personas no 
están preparadas para los cambios que se presentarán en el mundo, debido 
a la forma en como están los jóvenes transformando las organizaciones y la 
economía en el mundo,  haciendo énfasis en: buscar que las empresas sean 
mas transparentes, realizar mas trabajo colaborativo, reuniones a través de 
video conferencias, buscan eliminar las evaluaciones de desempeño anuales 
por tener una retroalimentación constante en el momento (revista forbes, 
Schawbel, 2013).

Un estudio realizado por el canal internacional de televisión Mtv “ No Collar 
Workers” arrojó que el 90% consideran merecer tener el trabajo de sus sueños, 
el 50% prefieren no trabajar, el 81% piensan que se les debe permitir tener su 
propio horario laboral.  Continuando con el mismo patrón “los jóvenes de la 
actualidad prefieren ser independientes que empleados subordinados”.

Sin embargo esa independencia es producto porque muchos jóvenes buscan 
flexibilidad en los trabajos, tener la posibilidad de ser innovadores, exponer 
toda su creatividad, no sentirse subordinados, sin embargo un trabajo que 
cumpla con esas características es difícil de encontrar, es por tal razón que 
muchos de ellos toman la decisión de desarrollar proyectos de emprendimien-
to, ahora el reto es  para las empresas y gobiernos de iniciar con procesos 
de transformación para así poder acoger a esta nueva generación con nuevas 
políticas gubernamentales  de apoyo para el desarrollo de nuevos empren-
dimientos así como políticas empresariales que se ajusten a sus necesidades  
(ortega, 2017).

Por su parte la fundación telefónica  realizó una encuesta a más de 12.00 
jóvenes  alrededor del mundo, donde 3.000 son latinoamericanos de países 
como Colombia, venezuela, Brasil, Chile, Argentina, México y Perú, dentro 
de las preguntas realizadas a los jóvenes se tocaron temas como brechas so-
ciales  a causa de la tecnología, la tecnología como posibilidad de romper ba-
rreras idiomáticas, oportunidad de conseguir empleo, entre otros. Unos de 
los resultados mas importante que tomaremos como referencia para nuestra 



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

175

investigación es que mas del 52% de los encuestados en la región consideran 
que convertirse en un emprendedor es un logro vital y de gran importancia en 
sus vidas, el 11% se sienten llamados a convertirse en futuros lideres, siendo 
Colombia el país con mayor porcentaje de lideres del milenio. Lo cual respal-
da nuestra hipótesis general (Álvarez, 2013).

No es un secreto que nos encontramos ante posibles cambios sociales, cultu-
rales, económicos, con la generación de jóvenes que está comenzando a lide-
rar no solo en las empresas si no también en entes gubernamentales, siendo el 
momento oportuno prepararnos y tomar acciones.

Conceptos como el teletrabajo también conocido como el homeoffice, cowor-
king o smartworking comienzan hacer parte fundamental de la nueva era de 
trabajo en el mundo. En Colombia la ley 1221 de 2008 define el teletrabajo 
como: 

“Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de activi-
dades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como so-
porte las tecnologías de la información y comunicación -tIC- para el contacto 
entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabaja-
dor en un sitio especifico de trabajo” (Artículo 2, Ley 1221 de 2008).

Es algo que muchas personas están prefiriendo principalmente amas de casa, 
o jóvenes con otro tipo de actividades, ya que se están comenzando a tener 
estudios donde esta modalidad de trabajo en su totalidad no está siendo bien 
valorada por las personas ya que necesitan tener esa conexión e interrelación 
con sus compañeros, lideres y equipos de trabajo, siendo mas recomendable 
manejar una balanza y crear opciones de teletrabajo por días dentro de un 
trabajo presencial. En Colombia de acuerdo al Ministerio de tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones pasamos de 31 mil a 96 teletrabajadores 
en el año 2017 (Mintic, 2018).

El  economista y director del Centro Internacional de Desarrollo de Harvard, 
ricardo Hausmann, afirma que es importante tener una interrelación con los 
compañeros de trabajo, de la misma forma que tener canales de comunicación 
mas directos (Hausmann, 2018).
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En la actualidad  hemos comenzado a escuchar infinidad de términos para 
denominar a nuevas opciones de trabajo, siendo el smarworking el que mayor 
tendencia ha generado, no debe de confundirse con teletrabajo si bien tienen 
la misma base, flexibilidad de horarios, consiste en alcanzar los niveles mas 
altos de rendimiento y mejores resultados a través de herramientas tecnoló-
gicas, las cuales pueden ser usadas en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, sin necesidad de ir presencialmente a la oficina, empresa o lugar de 
trabajo.

 Con este nuevo concepto ahora no solo se puede realizar un trabajo desde 
casa si no desde cualquier lugar del mundo siempre y cuando haya buena co-
nexión a internet y se cuente con un buen dispositivo electrónico; se centra de 
aplicar métodos, estrategias  y técnicas para desarrollar y buscar la forma mas 
eficaz y eficiente de desarrollar el trabajo, donde las personas puedan tener 
una balanza entre su vida laboral y familiar (Gámez, 2017).

teletrabajo, smartworking, coworking, son términos que comenzamos a ver 
en nuestra sociedad como nuevas modalidades de trabajo, donde todas apun-
tan a fortalecer los esquemas actuales laborales, ya que son una de las princi-
pales prioridades de los jóvenes a la hora de buscar un empleo, llamando la 
atención de los empresarios,  de una conversión o cambio  urgente de la forma 
en como estamos acostumbrados a trabajar, o se ofrecen este tipo de nuevas 
formas de trabajo o llegará el momento que tendremos tantos emprendedores 
que será difícil llenar las vacantes dentro de las empresas.

Si bien los deseos de ser independientes, tener flexibilidad de horarios, ser 
emprendedores, escuchados, tratados con igualdad, expresar su creatividad, 
innovación, etc, no es solo una  percepción de los jóvenes de Colombia si no 
del mundo entero, es por tal motivo que nos centraremos a analizar mas sobre 
dicho fenómenos de nuevos desarrollo de emprendimiento en la ciudad de 
Medellín.

Medellín es una ciudad reconocida internacionalmente como una de las ciu-
dades mas innovadoras del mundo, gracias al premio recibido en el concurso 
Citi of the year   organizado por Wall Street Journal en el año 2013, compi-
tiendo con ciudades como New York y tel Aviv.  (Semana, 2013). Es una ciu-
dad con contrastes importantes donde ha trabajado muy fuerte en los últimos 
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años en dejar atrás señalamientos  negativos de criminalidad, desigualdad y 
pobreza, para fomentar áreas como la cultura, deporte, innovación, y empren-
dimiento.
 
El consejo privado de competitividad junto con el  Centro de Pensamientos 
en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del rosario desarro-
llaron el primer índice de competitividad de ciudades de Colombia, donde 
las dos primeras ciudades en obtener el mayor puntaje se destacaron por  “ la 
sofisticación e innovación que garantizan un mejor entorno para el desarrollo 
de las empresas y de las mismas comunidades.” Precisamente Medellín ocupó 
el segundo lugar luego de Bogotá, demostrando ser una ciudad importante 
que genera oportunidad y seguridad de desarrollar nuevos emprendimientos.  
(Dinero, 2018).

Una de las estadísticas que actualmente preocupa a la ciudad es su alta tasa 
de desempleo volviendo a ubicarse en un porcentaje de dos dígitos  a enero 
de 2018 11.9% siendo una de las mas altas del país, según el Departamento 
Administrativo Nacional de  Estadísticas – Dane.  Para  el primer trimestre del 
año 2018 la tasa de desempleo de la ciudad de Medellín y su área metropoli-
tana se ubicó en 13.2% 
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Fuente: DANE – GEIH

Al ser una de las ciudades con mayor tasa de desempleo es cuando la mayoría 
de jóvenes ven la falta de opciones para emplearse como oportunidades para 
desarrollar ideas de negocio, de acuerdo a informe de la cámara de comercio 
de Medellín en el año 2017 se crearon alrededor de 40. 778 empresas en la 
región, teniendo un incremento del 8.8% respecto al año 2016, lasa cifras son 
respaldadas por comfecamaras en su “informe de dinámica empresarial en 
Colombia 2017” 

De los 323.625 unidades productivas que se crearon en el 2017 en el país, 
Antioquia tiene una de las participaciones mas altas, después de Bogotá, 
con un porcentaje de 12.6%, donde la mayor concentración se encuentra en 
emprendimientos de comercio, seguido de alojamiento y servicios de comida 
(comfecamaras, 2017).
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Fuente: rUES – registro Único Empresarial y Social

De acuerdo a las cifras e información anterior Medellín es una de las prin-
cipales ciudades en desarrollar proyectos de emprendimiento, la mayoría 
de jóvenes tienen como sueño tener su propio negocio, independencia para 
tomar decisiones, ser dueños de su tiempo, por lo cual inician generando 
emprendimientos por necesidad, cuando presentan una mejor cualificación 
académica y profesional la tendencia tiene mas énfasis en proyectos por opor-
tunidad o altas expectativas. El reto para la ciudad es tratar que la creación de 
nuevos negocios, se pueda generar mas empleo para así contribuir y tratar de 
disminuir la tasa de desempleo actual por lo menos a un digito. 

Metodología y resultados de la investigación 

La presente investigación se centra en una metodología cualitativa descrip-
tiva, con la finalidad de comprender los diferentes puntos de vista de los jóve-
nes de la ciudad de Medellín en cuanto a sus deseos de dejar de ser empleados 
para convertirse en emprendedores, recolectando información importante 
como ideas, pensamientos, puntos de vista, que nos ayuda a darle respuesta a 
la hipótesis del problema planteado. 
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La recolección de la información fue por medio de entrevistas presentado a 
90 jóvenes,  entre 18 y 40 años en la ciudad de Medellín, de diferentes estratos 
socioeconómicos   y sectores empresariales, por medio de un formulario vía 
Google Docs, para así por obtener resultados inmediatos con información 
certera.

De los 90 entrevistados el 28,6% tienen un nivel de estudio en postgrado, 
seguido de 27,5% con formación profesional.

 

Los  niveles de cargos mas relevantes son coordinación 25.6%, auxiliares 
24.4% del total de los entrevistados.
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Al realizar la pregunta tienen interés de iniciar un negocio propio, el 76.7% 
respondieron que si,  lo cual afirma que son muchos los jóvenes que tienen en 
su mente, emprender.

Fuente: Entrevista impacto del emprendimiento en la deserción laboral https://goo.gl/forms/
soSzhmsYkx7belst2

Por su parte el 48.9% afirman haber desarrollado  algún negocio propio 
por fuera de su horario habitual de trabajo, principalmente actividades de co-
mercio, siendo uno de los factores mas importantes a analizar por parte de las 
empresas, ya que esta condición impacta indicadores como incapacidad, nivel 
de estrés, accidentalidad, ausentismo y productividad. 

El 68.9% de los jóvenes entrevistados han pensado en dejar sus empleos 
para ser independientes, pero una de las variables mas importantes que les 
impide hacerlo es la falta de recursos financieros, aunque en la ciudad exis-
ten muchas posibilidades de obtener recursos para desarrollar proyectos de 
emprendimiento, existe un miedo latente a endeudarse o buscar opciones de 
crédito.
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Fuente: Entrevista impacto del emprendimiento en la deserción laboral https://goo.gl/forms/
soSzhmsYkx7belst2

Según Paulina Santibáñez Santibáñez  gerente de contenido senior  de la 
Universidad tecnológica de México, existen otras variables por las cuales lo 
jóvenes toman la decisión de retirarse de sus empleos:

•	 Sentir que su jefe o compañeros finjan trabajar mientras ellos hacen el 
doble de trabajo.

•	 Establecer procesos estrictos, así como trabajos  repetitivos y de poco 
interés, los desmotiva.

•	 Procesos muy burocráticos y rigidez tanto en los procesos como en los 
lideres.

•	 Sentirse como un empleado más en la medida que genera utilidades 
para la empresa.

•	 Cumplir órdenes sin tener la posibilidad de dar su punto de vista  no es 
el dream job de los jóvenes. 

•	 Horarios de trabajo rígidos 
•	 No velar por su bienestar personal 
•	 Pocas posibilidades de crecimiento o hacer plan carrera dentro de la 

empresa.
•	 Estar en una empresa donde no se practican valores,  o se llevan a cabo 

acciones de responsabilidad social (Santibáñez, 2018).
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El comercio y las asesorías son las actividades con mayor predominancia al 
momento de realizar segundas opciones de empleo o de emprendimiento con 
impacto del 33.3% y 25.6% respectivamente. 

De acuerdo a la entrevista realizada existen diferentes tipos de variables 
por las cuales los jóvenes toman la decisión de realizar proyectos de empren-
dimiento, resaltando: cumplir sueños y metas personales 62.2%, manejar su 
propio tiempo 51.1%, tener mas tiempo libre para compartir con sus familias 
y amigos 28.9%, crear sus propias  reglas y condiciones  de trabajo 17.8%, po-
sibilidad de trabar desde casa 15.6%, entre otros. 

Indagamos sobre posibles riesgos que puede generar realizar dos activi-
dades en simultaneo como empleado y emprendedor, obteniendo respuestas 
como: el 51.1% piensa que puede generar mayor niveles de estrés, el 38.9%  
agotamiento físico y mental, y el 13.3% deserción laboral.

Fuente: Entrevista impacto del emprendimiento en la deserción laboral https://goo.gl/forms/
soSzhmsYkx7belst2 

Según el estudio realizado los jóvenes prestan mas atención a mejorar los 
niveles de calidad de vida, incluso por encima de aspiraciones salariales, el 
reto de las áreas de gestión humana es enfocarse en manejar programas de 
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permanencia no solo desde lo laboral si no también desde lo personal,  ya que 
muchos prefieren asumir  nuevos retos, generar resultados sin exigencia de 
horario, sentir que hacen parte de un equipo, sentir que sus valores son respe-
tados y así mismo las empresas los acogen y profesan. 

otra de las razones que motiva o impulsa a los jóvenes a desertar de las 
organizaciones es que en muchas ocasiones piensan que tienen una carga la-
boral alta, y horarios de trabajo extensos; según  la empresa Kronos entrevistó 
a 119 lideres de gestión humana en Colombia, donde exponen que el agota-
miento y la fatiga está impactando la deserción laboral , afectando a 6 de cada 
10 empresas en el país. 

De los lideres encuestados el 65% responde a que dicho agotamiento se 
debe por carga extra de trabajo, donde en Colombia se trabajan aproximada-
mente 2.193 horas al año a diferencia de 1.363 que se trabajan en Alemania y 
1.790 en Estados Unidos. (Portafolio, 2018).

Ahora en términos de productividad  en muchas ocasiones es mucho más 
efectivo el trabajo en Alemania o Estados Unidos que en Colombia, ya que 
las personas prefieren aprovechar mas el tiempo mientras se trabaja para po-
der salir y realizar otro tipo de actividades personales, familiares, ejercicio, 
encuentros con sus amigos, capacitación, o incluso segundos y terceros em-
pleaos teniendo en cuenta los altos costos de vida, por su parte en Colombia 
las jornadas de trabajo son mas extensas y menos productivas, probablemente 
factores como el cansancio y agotamiento físico influyan en esta condición, 
siendo importante comenzar a pensar en tener en cuenta este tipo de factores 
dentro de los indicadores de gestión humana. 

En la actualidad existe un test para medir la fatiga conocido como “prue-
ba de síntomas subjetivos de fatiga de Yoshitake (1967),  conformada por un 
cuestionario de 30 preguntas, 10 preguntas sobre exigencia mental, 10 sobre 
manifestaciones físicas de la fatiga y 10 sobre síntomas mixtos.  Sería impor-
tante analizar a mayor profundidad sobre dicho tema para así comenzar a 
tenerlo en cuenta como indicador fundamental no solo del área de gestión hu-
mana, si no también desde el punto del área de seguridad y salud en el trabajo.
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