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Introducción

El presente libro es el fruto del trabajo decidido de emprende-
dores sociales y de investigadores comprometidos en visibilizar los 
esfuerzos y resultados de seres humanos que tienen la convicción 
de que juntos podemos crear un mundo mejor.

Seres humanos que se atreven a crear, a colaborar y a abordar 
los retos que presenta la sociedad moderna y que por sobre todo 
buscan redefinir sus condiciones actuales de vida. Es precisamen-
te por esta preocupación constante por lo que se adoptan nuevos 
mecanismos que faciliten la interpretación y comprensión de las 
problemáticas y, por ende, que coadyuven en la generación de 
un espíritu que aúne iniciativas como lo fue la Cumbre Social de 
Emprendimiento (Social Entrepreneurship Summit) SES2019, la 
cual surgió con el propósito de enlazar las distintas iniciativas que 
buscan el fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento a 
nivel global, no solo desde la perspectiva del conocimiento sino ya 
brindando pautas y modelos de desarrollo que permiten entender 
cómo la inclusión de las poblaciones puede ayudar a dar solución a 
problemáticas que atentan incluso contra los derechos fundamen-
tales y recursos valiosos para la sostenibilidad de la especie huma-
na y el planeta.

El diseño de esta Cumbre Social de Emprendimiento ha sido 
presentado como un logro esperado por muchos actores que jalo-
nan con ahínco y con total dedicación el desarrollo social, cultural, 
económico y político en las comunidades con un eje transversal 
como es la educación. Esta educación que se atreve a proponer 
formas distintas de hacer las cosas, es decir, generar cambios que 
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impacten el modelo clásico de pensamiento, que busca que las personas 
como individuos seamos capaces de crear estos cambios por iniciativa 
propia. La Cumbre de Emprendimiento Social 2019 fue organizada por 
Equalisi BVBA, una empresa social que tiene sede en Bélgica, en alianza 
con el Centro de Emprendimiento Social de la Universidad Libre de Bru-
selas (VUB) y la Universidad del Magdalena, sede del evento, durante los 
días 12 y 13 de septiembre de 2019.

Una de las motivaciones principales para reunir en su primera versión 
a más de 120 participantes, entre ellos 70 académicos, 40 emprendedores 
sociales, 3 oradores principales y un panel de rectores de tres universida-
des de Bolivia y Colombia, fue el comprender que si bien en estos tiem-
pos, cuando la economía global y la sostenibilidad ambiental se muestran 
como vertientes opuestas, este tipo de encuentros logran cambiar estos 
paradigmas y apostar por una estrecha relación y un fin común, el de 
identificar el rol de las universidades en su libre y decidido interés por 
cultivar las bases para un desarrollo sostenible y apoyar a los emprende-
dores sociales mediante iniciativas locales que pueden ser expuestas con 
sus diversas lecciones aprendidas.

Este libro refleja entonces, cómo desde la Cumbre Social de Empren-
dimiento se tuvo una experiencia completamente articulada con las ten-
dencias de emprendimiento e innovación social; prueba de ello fue tener 
la oportunidad de reunir la enriquecedora experiencia de varios empren-
dedores sociales e investigadores, quienes gracias a su empatía hacia las 
necesidades y a la incesante revisión conceptual captaron la atención de 
cada participante. Otra muestra de la relevancia de este evento fue la fe-
ria, la cual dio la bienvenida a otros emprendedores sociales que decidie-
ron participar en la exposición de sus productos. Los 30 participantes en 
la feria no solo presentaban sus productos, sino que también los vendían. 
Los productos iban desde café, productos artesanales, ropa hecha de ma-
teriales reciclados, y bebidas orgánicas y alimentos. Luego de la Cumbre 
estaba en nuestras manos el desafío de poder recoger estas experiencias 
y plasmar en un libro de manera asertiva, el bagaje y el progreso de cada 
uno de los casos expuestos en esta edición.

Es así como se organiza este libro, con una recopilación de 14 capítulos, 
divididos en dos grandes secciones; la primera sección, titulada “Innova-
ción y emprendimiento social: perspectivas regionales” que condensa el 
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camino de emprendedores sociales ubicados en distintas regiones de La-
tinoamérica y que, a pesar de su lejanía y contexto, han podido articular 
y sacar adelante actividades complementarias que fortalecen la cadena de 
colaboración que demanda un ecosistema de innovación; la segunda sec-
ción, titulada “El rol de las universidades en el apoyo al emprendimiento 
social”, encaminada a mostrar cómo las universidades que, apoyadas en 
teorías como la Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) y el modelo 
de innovación de Quadruple Helix (Carayannis & Campbell, 2010) han 
logrado proponer metodologías de intervención que involucran al entor-
no y entregan perspectivas sobre las investigaciones transdisciplinarias 
que se adelantan desde distintas partes del mundo. A continuación, se 
hace una breve descripción de los 14 capítulos que componen el libro.

La primera sección está compuesta por seis capítulos; en el primer 
capítulo, titulado “Tendencias de investigación científica sobre empren-
dimiento social a partir de un estudio bibliométrico con publicaciones 
realizadas en el período 2010 – 2019”, escrito por los autores Libardo 
Escobar Toledo, Gerardo Angulo Cuentas y Carlos Rodríguez Moreno, 
quienes apoyados en una revisión bibliométrica muestran las tendencias 
relacionadas con el emprendimiento social. En el segundo capítulo, titu-
lado “Factores de éxito y fracaso que inciden en el desarrollo de los em-
prendimientos productivos de mujeres en el municipio de Batallas”, des-
de Bolivia, las autoras Vanessa Ovando Pérez y Shirley Valencia Camacho 
determinan los factores que inciden en el éxito o fracaso de los empren-
dimientos productivos femeninos en el municipio de Batallas, mediante 
el análisis de seis indicadores. El tercer capítulo fue escrito por Ana Russo 
De Sánchez y Liceth Reales Silvera, ambas del Programa de Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional, Pisotón y, se titula “Programa de 
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, Pisotón Transforman-
do realidades y resignificando existencias”. En este capítulo las autoras 
presentan su experiencia de más de 20 años y su contribución a la pre-
vención de las diferentes problemáticas psicosociales y la relevancia de la 
promoción de la salud emocional en niños y niñas del departamento del 
Atlántico, en Colombia. En el cuarto capítulo, titulado “MISTIG Alterna-
tiva para lograr el acceso a energía en comunidades rurales”, de la mano 
de su autor, Alexander Durán Macías, se destaca la experiencia del em-
prendimiento “Tierra Grata”, quienes han apostado por el mejoramiento 
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de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables víctimas de la 
violencia y por cerrar la brecha social en la región Caribe colombiana. En 
el quinto capítulo, escrito por Edgardo Munive Mendoza y titulado “Mo-
delos de gestión para el fortalecimiento técnico y tecnológico del sector 
agrícola en el sur del departamento de La Guajira”, revela la manera como 
los modelos de gestión han permitido el fortalecimiento de este sector 
primario en este departamento colombiano; y como capítulo sexto y final 
de esta primera sección, se presenta “Experiencias del ecosistema de em-
prendimiento amazónico: un acercamiento al desarrollo de la gastrono-
mía regional”, escrito por los autores Carlos Martínez Ramírez, Ricardo 
Malagón Barbero y Carlos Barón Serrano, quienes por su alta experiencia 
con la gastronomía amazónica aportan los hallazgos hechos gracias a la 
integración de la cocina con el contexto sociocultural.

La segunda sección está compuesta por ocho capítulos; el primero, 
“Iniciativa académica de emprendimiento: la experiencia de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana – Bogotá. Modelo Académico de Formación 
en Emprendimiento e Innovación – MAFEI”, escrito por Gilmer Castro 
Nieto, Carolina Llorente Portillo, Javier Rodríguez Camacho y Mateo 
Uprimny Alba, quienes logran plasmar en este escrito la evolución de 
la teoría a la práctica de los conceptos de emprendimiento e innova-
ción y que fundamentan el modelo MAFEI; el segundo capítulo, titulado 
“Análisis de la percepción que presentan los docentes, administrativos y 
estudiantes de la Universidad de Pamplona sobre los ejes de la respon-
sabilidad social universitaria (RSU)”, de los autores Germán Granados 
Maldonado, Janeth Valero Pabón y Belisario Peña Rodríguez, buscan 
evidenciar la percepción de la comunidad universitaria de Pamplona 
sobre los ejes de responsabilidad social por medio del instrumento del 
Banco Interamericano de Desarrollo; avanzando al capítulo 3, escrito 
por los autores Rafael Escudero Trujillo, Guillermo Cervantes Campo, 
Anuar Pacheco Padilla, Myrna Jiménez Niebles, Germán Jiménez Blan-
co, Judith Arteta Vargas, Alfonso Cervantes Barragán y Mabel Escobar 
Flórez, a través de un proyecto de intervención en colegios oficiales del 
área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, titulado “Estrategias 
para fomentar la comprensión lectora en matemáticas a través de la reso-
lución de problemas”, buscan mejorar la comprensión lectora en el área 
de matemáticas de esta población juvenil, cualificando a los docentes 
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que acompañan esta asignatura. En el capítulo cuarto, escrito por Jaime 
Mora Cruz y Carlos Martínez Ramírez, titulado “La Universitaria Agus-
tiniana: desarrolladora de educación financiera y emprendimiento so-
cial” se muestra la experiencia de la Uniagustiniana en su iniciativa para 
la educación financiera en los hogares. En el quinto capítulo, titulado 
“Construcción de escenarios productivos y sociales a partir de proble-
máticas que afectan a poblaciones vulnerables de la ciudad de Carta-
gena”, los autores Luis Arraut Camargo, Yessica Jiménez Suárez y Lidia 
Meza Gómez, apoyados en el emprendimiento social y con el propósi-
to de fortalecer las competencias innovadoras, presentan los esfuerzos 
adelantados desde el Laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio, 
implementando la metodología Creinnova a favor de la formulación de 
proyectos nacidos en comunidades vulnerables. Para el sexto capítulo, 
titulado “Análisis del modelo académico de las universidades autónomas 
del sistema de universidades de Bolivia, con relación a la promoción y 
apoyo al emprendimiento”, la autora Wendy Jordán Minaya plasma las 
necesidades en materia de gestión de emprendimiento social que de-
manda el actual contexto universitario boliviano en pro de la formación 
empresarial. Seguido a este capítulo, tomando el séptimo lugar y escri-
to por Carmen Delgado Lara y Laura Fragozo Velásquez, se encuentra 
desde Colombia, la experiencia de la Universidad del Magdalena, en el 
capítulo titulado “Voluntariado Unimagdalena: con entrega y pasión ge-
neramos cambios”, en el que se logra exponer la interacción positiva con 
el entorno y el papel líder que ha tenido la Universidad del Magdalena 
jalonando varias iniciativas que fomentan el emprendimiento social. Por 
último, en el capítulo octavo, “Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz: 
Una propuesta de emprendedores sociales exitosos en la relación con la 
universidad y sociedad en su vinculación con el entorno”, su autora Ma-
rina López Sepúlveda cierra esta experiencia lectora con el aporte de una 
propuesta académica que suma y construye paz en los territorios que se 
ven amenazados por el desconocimiento de herramientas legales que les 
faciliten la convivencia y el restablecimiento de su dignidad y derechos.

Todos estos capítulos reflejan el trabajo académico de cada uno de los 
autores y su inconmensurable esfuerzo por compartir sus experiencias a 
nivel de investigación y casos de éxito en el campo del emprendimiento 
social. Nuestro agradecimiento para ellos. El equipo editor reconoce que 
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así es como se consolida la cadena de colaboración tan necesaria en el 
actual ecosistema global de emprendimiento e innovación social, y con 
este tipo de eventos se busca que estas disciplinas sean cada vez más reco-
nocidas como un mecanismo que logra responder a los actuales desafíos 
en materia alimentaria, migratoria, sanitaria, tecnológica, que padecen 
millones de personas, así como sus luchas y aspiraciones a un empleo 
decente y que igualmente, estas disciplinas aportan a la construcción de 
políticas públicas que promueven la igualdad y equidad para todos. Sin 
duda, este seguirá siendo el marco de la Cumbre Social de Emprendi-
miento. Así se construyó este libro como resultado fehaciente de este es-
pacio, desde cada vivencia y cada relato estudiado, y hoy, con la firme 
convicción de que, más que visibilizar a estos académicos, estudiantes, 
líderes empresariales, funcionarios gubernamentales y emprendedores 
sociales, buscamos seguir inspirando a las generaciones actuales y futu-
ras a reconocer que solo juntos podemos crear un mundo mejor. El reto 
que sigue siendo nuestro es hacer la pregunta correcta, la cual es ¿deseas 
crear un mundo mejor? Para ello nos veremos en la siguiente edición, en 
la cual te seguiremos esperando.



SECCIÓN 1 - INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL: 
PERSPECTIVAS REGIONALES

Introducción a la Sección 1

Bienvenido a la sección en la que los emprendedores sociales, des-
de varios rincones de Latinoamérica, nos demuestran que el emprendi-
miento y la innovación se fortalecen gracias a las demandas sociales que 
emergen, se descubren y se asumen a partir de las propias capacidades 
y contextos.



23

Capítulo 1: Tendencias de investigación científica 
sobre Emprendimiento social a partir de un estudio 

bibliométrico con publicaciones hechas en el 
período 2010 – 2019

Carlos Rodríguez,1 Gerardo Angulo2 y Libardo Escobar2

1Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia
2Universidad del Magdalena, Santa Marta D.T.C.H.,  

Magdalena, Colombia



24

Tendencias de investigación científica sobre Emprendimiento social a partir  
de un estudio bibliométrico con publicaciones hechas en el período 2010 – 2019

Resumen

El emprendimiento social se ha convertido en un tema de alto interés 
en los años más recientes y ha generado una gran cantidad de investi-
gaciones por parte de expertos académicos; en este sentido, el presente 
documento expresa una revisión estadística de la actividad científica so-
bre emprendimiento social. La bibliometría es realizada a los 777 docu-
mentos indexados en la base de datos Web of Science durante el período 
comprendido entre 2010 y 2019. Se presentan los principales autores, el 
idioma más frecuente de publicación, los distintos tipos de documentos, 
las principales fuentes de divulgación, los principales países, las princi-
pales organizaciones o universidades, las temáticas y la transversalidad 
e interdisciplinaridad de las áreas de investigación en el campo del em-
prendimiento social. El análisis se ha hecho con base en una metodología 
de tres fases, y evidencia el aporte del emprendimiento social en la bús-
queda de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Palabras clave: actividad científica; bibliometría; cienciometría; em-
prendimiento; emprendimiento social.
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Introducción 

El emprendimiento social se ha convertido en una estrategia eje de las 
organizaciones para cumplir con la responsabilidad social empresarial 
que les compete por el ejercicio de su actividad económica. Asimismo, 
mediante el emprendimiento social se llega a diversos entes involucrados 
en formas distintas como comunidad, empresa, Estado y academia. El 
emprendimiento social se ha convertido en un campo creciente de in-
terés (Kannampuzha & Hockerts, 2019) y ha generado gran cantidad de 
investigaciones sobre la temática, lo que indica que el emprendimiento 
social es un campo de investigación maduro que ha sido examinado a 
fondo por académicos (Gupta et al., 2020).

El emprendimiento social también puede utilizarse como proceso de 
identificación de oportunidades de resolución de problemas para necesi-
dades sociales insatisfechas (Phillips et al., 2015), es la búsqueda de solu-
ciones sostenibles a problemas desatendidos con externalidades positivas 
(Santos, 2012). 

El emprendimiento social es un tema enfocado desde distintos campos 
del conocimiento, debido a la practicidad de la temática y el alcance que 
puede tener. Este documento busca responder a los actores interesados 
sobre emprendimiento social, las tendencias de investigación científica 
que hay sobre el tema, utilizando una metodología sistemática, aplicando 
métodos estadísticos a la literatura y evaluando la actividad científica. 

El estudio estadístico propuesto sobre los datos bibliográficos se basa 
en un análisis bibliométrico de datos extraídos de la base de datos Web of 
Science, que se desarrolla en tres fases: (1) realización de la búsqueda, (2) 
tratamiento de la información, (3) construcción de indicadores y resul-
tados. El documento finaliza con la discusión, análisis y conclusión con 
base en lo obtenido en la tercera fase. 

Metodología

La metodología utilizada para la realización del análisis bibliométrico 
es una metodología propia adaptada de otros estudios, que consta de tres 
fases: (I) estrategia de búsqueda, (II) tratamiento de la información, y 
(III) construcción de indicadores y creación del documento.
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Figura 1. Metodología utilizada
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Nota. Representación gráfica y sintetizada de la metodología utilizada. 
Fuente: Elaboración propia con base en Angulo, Charris & García, 2018; Angulo, 
Galvis, González, & Barrios, 2018; Angulo, Galvis, González, & Escobar, 2018; 
Angulo, Galvis, González, & Fuentes, 2018; Cuadrado et al., 2018; Dolhey, 2019; 
Montoya et al., 2018; Prasad et al., 2019; Tranfield et al., 2003; Vásquez et al., 2018. 

Fase I: Estrategia de búsqueda

La base de datos seleccionada fue la de Clarivate Analytics – Web 
of Science (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI); esta se escogió 
teniendo en cuenta que los datos son editorialmente selectivos, neu-
trales para los editores y se han estructurado de manera consistente 
desde 1950 (Clarivate, s.f.) La búsqueda se efectuó en título, resúmenes 
y palabras clave, utilizando las palabras clave “social entrepreneurship” y 
limitando los resultados a las publicaciones hechas entre los años 2010 
y 2019. La búsqueda arrojó un resultado de 777 registros. Es impor-
tante aclarar que se tuvieron en cuenta todos los documentos presen-
tados, independientemente de su tipo o fuente, así como de su área 
de investigación. 
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Fase II: Tratamiento de la información

En esta fase se descargan los 777 registros encontrados en la fase an-
terior; esta información fue depurada y limpiada con técnicas ofimáticas, 
especialmente con el uso de Microsoft Excel®. Esta es la fase más crítica 
de la metodología, debido a que en ella se fundamenta la compilación y 
determinación de los datos, ya que ellos se brindan en formas semies-
tructuradas, y con las técnicas y uso de Excel® se pueden organizar para 
su posterior análisis. 

Fase III: Construcción de indicadores y documento informativo

La tercera y última fase de la metodología planteada busca crear los 
indicadores bibliométricos con base en los 777 registros encontrados, 
que expresarán y mostrarán la revisión sistemática, así como los análi-
sis pertinentes que orientarán a todos los actores de ciencia, tecnología 
e innovación interesados en temas relacionados con la temática de em-
prendimiento social. Además de los indicadores bibliométricos, se reali-
zan gráficas de redes con apoyo del software VOSviewer©, que es de uso 
gratuito (Van Eck y Waltman, 2009, 2010, 2011, 2017). 

Resultados

Vista general

En primera instancia, se muestra el comportamiento de las publicacio-
nes hechas entre 2010 y 2019 en cuanto al tema de Emprendimiento social, 
donde se observa una tendencia creciente, como se evidencia en la Figura 
2. Por otro lado, las citaciones recibidas por los registros analizados se en-
cuentran en crecimiento, lo que demuestra el impacto de las investigacio-
nes sobre emprendimiento social; estas citaciones tienen un crecimiento 
exponencial y cuentan con un total de 13.372 a la fecha de consulta; este 
resultado muestra todas las citaciones recibidas por los 777 documentos 
analizados. En la Figura 3 se pueden observar las citaciones recibidas año 
por año del conjunto de documentos publicados hasta el año de citación, 
es decir, los 46 documentos publicados en 2010 recibieron 12 citas en el 
mismo año. Por su parte, hasta el año 2018 se habían publicado 652 docu-
mentos del conjunto analizado y en ese mismo año recibieron 3.196 citas. 
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Figura 2. Publicaciones por año, 2010 – 2019
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Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019).

Figura 3. Citaciones por año, 2010 – 2019
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El índice H de los registros analizados en la última fecha de actualiza-
ción fue de 57, lo que indica que 57 registros cuentan con 57 citas o más; 
el promedio de citaciones por publicación es de 17,21, lo que demuestra 
que los artículos están siendo leídos y citados con gran frecuencia. 

Principales autores por número de publicaciones

Aunque la información y el interés han crecido en la década, los au-
tores son muy variados, tanto que el autor que más ha publicado en el 
campo del emprendimiento social es McMullen, Jeffery S. (McMullen JS) 
con solo 1,3% del total de las publicaciones, según la Tabla 1, y quien 
cuenta con artículos de alto impacto como “Venturing for others with 
heart and head: How compassion encourages social entrepreneurship”, en 
el que investiga sobre la compasión y la motivación prosocial para cons-
truir un modelo de tres mecanismos: pensamiento integrador, análisis de 
costo-beneficio prosocial y compromiso para aliviar el sufrimiento de los 
demás, que transforman la compasión en emprendimiento social (Miller 
et al., 2012) y cuenta con más de 200 citaciones. 

Tabla 1. Principales autores por número de publicaciones

Autor No. de registros

Mcmullen JS 10

Bacq S 8

Renko M 7

Andersson FO 6

Meyskens M 6

Shaw E 6

Tasavori M 6

Tracey P 6

Dey P 5

Moss TW 5



30

Tendencias de investigación científica sobre Emprendimiento social a partir  
de un estudio bibliométrico con publicaciones hechas en el período 2010 – 2019

Autor No. de registros

Munoz P 5

Muralidharan E 5

Pathak S 5

Baturina D 4

Corner PD 4

Gras D 4

Janssen F 4

Kraus S 4

Lewis KV 4

Mair J 4

Nicholls A 4

Ribeiro-Soriano D 4

Scarlata M 4

Stephan U 4

Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019). 

Registros por idioma de publicación y tipo de documento

El idioma de publicación que los autores utilizan para publicar sus re-
gistros en general es el inglés, con 97,7% del total; sin embargo, como se 
destaca en la Tabla 2, hay otros ocho idiomas en los que también se publi-
ca. Por otro lado, la forma de publicación más común es el tipo artículo 
de investigación, con una proporción de 85,1%, pero la Figura 4 muestra 
que hay información sobre emprendimiento social publicada en libros, 
en conferencias, entre otros.
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Tabla 2. Idioma de publicación. 

Idioma No. De registros

Inglés 759

Croata 5

Español 4

Ruso 2

Eslovaco 2

Alemán 2

Idioma No. de registros

Noruego 1

Francés 1

Húngaro 1

Total 777

Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019). 

Figura 4. Publicaciones por tipo de documento
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Principales fuentes de publicación

En las principales fuentes de publicación se resaltan las revistas u 
otras fuentes como conferencias, libros, entre otros. La Tabla 3 evi-
dencia que la principal fuente de publicación es la revista Journal of 
Business Ethics, la cual cuenta con publicaciones que proporcionan un 
marco conceptual que permita comprender los fenómenos crecientes 
del emprendimiento social y su rol en el funcionamiento de la sociedad 
moderna (Santos, 2012); también cuenta con artículos que hablan so-
bre cómo los emprendedores sostenibles enfrentan desafíos específicos 
al establecer sus negocios debido a la discrepancia entre la creación y 
la apropiación del valor privado y el valor social (Hoogendoorn et al., 
2019). Por otro lado, en la Figura 5 se encuentran las fuentes de divul-
gación que tienen mayor impacto, es decir, las que más citaciones han 
tenido con relación al tema del emprendimiento ocial, donde princi-
palmente se destaca Entrepreneurship Theory and Practice, que cuenta 
con 19 registros y con más de 1.800 citaciones; el artículo con mayor 
número de citaciones -más de 300- con relación al tema de estudio con-
cluye delineando un papel crítico para la investigación académica sobre 
emprendimiento social (Nicholls, 2010), y el último artículo publicado 
dentro de la ventana de observación, con relación al tema de empren-
dimiento social, habla sobre cuatro enfoques para conceptualizar el im-
pacto social y recomienda una medición mejorada sobre la manera de 
cuantificar el impacto social de las empresas emprendedoras (Rawhou-
ser et al., 2019). 

Principales países

En la Tabla 4 y la Figura 6 se evidencia que Estados Unidos se en-
cuentra encabezando la lista de países con investigaciones en el tema de 
emprendimiento social, con 34,5% de las publicaciones, seguido por In-
glaterra con 16,2%. 
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Tabla 3. Principales fuentes de divulgación

Fuente de divulgación No. de 
registros

Journal Impact 
Factor Calculation 

(JIF) 2019

Factor de  
impacto JCR 2019

Journal of Business Ethics 46 4.141 Q1
Entrepreneurship and  
Regional Development 41 2.885 Q1

Voluntas 31 1.538 Q3
Sustainability 27 2.576 Q2
Journal of Business Venturing 26 7.590 Q1
Entrepreneurship  
Theory and Practice 19 10.750 Q1

Journal of Cleaner  
Production 19 7.246 Q1

Academy of Management  
Learning & Education 18 4.058 Q1

International  
Entrepreneurship and  
Management Journal

14 3.472 Q2

Journal of Business Research 14 4.874 Q1
Technological Forecasting and 
Social Change 13 5.846 Q1

Journal of Management Studies 12 4.888 Q1
Management Decision 11 2.723 Q2
International Journal  
of Entrepreneurial Behavior  
& Research

11 3.529 Q2

Nonprofit Management  
& Leadership 10 1.672 Q3

Entrepreneurship  
Research Journal 10 1.643 Q4

Journal of Small  
Business Management 10 3.461 Q2

Small Business Economics 10 4.803 Q1

Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019). 
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Figura 5. Impacto de fuentes de divulgación
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Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019).

Tabla 4. Principales países

Países No. de registros

Estados Unidos 268

Inglaterra 126

Canadá 57

Alemania 48

Australia 47

España 46

Países Bajos 38
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Países No. de registros

Rep. Pop. China 37

Francia 34

Italia 31

Bélgica 24

Suecia 24

Suiza 22

Finlandia 22

Escocia 19

India 18

Zelanda 17

Dinamarca 17

Rumania 17

Sudáfrica 17

Austria 13

Taiwán 12

Chile 11

Noruega 10

Mexico 10

Portugal 9

Brasil 8

Colombia 8

Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019). 



36

Tendencias de investigación científica sobre Emprendimiento social a partir  
de un estudio bibliométrico con publicaciones hechas en el período 2010 – 2019

Figura 6. Publicaciones por países

Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019). 

En el mapa de red de países de la Figura 7 se observa la relación en 
colaboración de los países que han tenido publicaciones en el tema de 
emprendimiento social, siendo así como Estados Unidos e Inglaterra 
muestran ser nodos de mayor tamaño; es de destacar la relación que tiene 
Estados Unidos con el resto de países, interactuando en todos los conti-
nentes con naciones como Inglaterra, España, Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, México, Brasil, China, Corea del Sur, Colombia, Ghana, en-
tre otros. Mientras que en el mapa de red superpuesto de la Figura 8 se 
observa que Chile, Pakistán, Rusia y Corea del Sur tienen publicaciones 
recientes y están iniciando la investigación en el tema de estudio, en tanto 
que otros países como Tanzania, Canadá, Romania y Japón tienen más 
de tres años de haber efectuado publicaciones con respecto a emprendi-
miento social. 
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Figura 7. Mapa de colaboración entre países

 
Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019).

Figura 8. Mapa superpuesto de colaboración entre países

 
Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019). 
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Principales organizaciones de filiación

El listado de las principales organizaciones donde los autores tienen su 
filiación es encabezado por Indiana University System, seguida por India-
na University Bloomington y por Universidad de Valencia, con 2,6%, 2,3% 
y 1,9%, respectivamente, según la información contenida en la Tabla 5. 

Tabla 5. Principales organizaciones

Principales organizaciones No. de registros

Indiana University System 20

Indiana University Bloomington 18

University of Valencia 15

State University System of Florida 14

IU Kelley School of Business 13

University of Illinois System 13

University of North Carolina 13

University of Oxford 13

University of Cambridge 12

University of Essex 12

University of London 12

University of Strathclyde 12

Harvard University 11

University of St Gallen 10

Copenhagen Business School 9

Northeastern University 9

University of Illinois Chicago 9

University of Illinois Chicago Hospital 9

Aalto University 8

Bucharest University of Economic Studies 8
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Principales organizaciones No. de registros

Lancaster University 8

Miami University 8

University of Missouri System 8

University of Surrey 8

Fuente: Elaboración propia (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, fecha: 
29/11/2019).

En el mapa de red de organizaciones de la Figura 9 se puede obser-
var que, aunque el país más exponente del tema es Estados Unidos, las 
organizaciones con mayor cantidad de publicaciones y citaciones son de 
Inglaterra y Canadá, como lo son University of Cambridge y Queen’s Uni-
versity, respectivamente, y se destacan otras como University of Oxford e 
Indiana University. El mapa de red de organizaciones superpuesto de la 
Figura 10 muestra que las Universidades antes mencionadas tienen más 
de tres años de estar investigando en el campo, y que hay instituciones 
que están empezando a investigar en el tema como es el caso de MacEwan 
University, Clemson University y The University of Liverpool, entre otras. 

Figura 9. Mapa de colaboración entre instituciones

Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019).
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Figura 10. Mapa superpuesto de colaboración entre instituciones

Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019).

Principales temáticas

Al ser el emprendimiento social el tema de estudio, se centra den-
tro del mapa de red de palabras clave representado en la Figura 11. 
La temática de emprendimiento social se relaciona con las temáticas 
de empresas, negocios, desempeño, innovación social, sostenibilidad y 
marco de referencia. Sin embargo, en el mapa de red superpuesto de la 
Figura 12 se observa que el emprendimiento social en el último año se 
está investigando como un tema determinante, así como el emprendi-
miento femenino. 
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Figura 11. Mapa de colaboración entre palabras clave

Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019). 

Figura 12. Mapa superpuesto de colaboración entre palabras clave

Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019).
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Colaboración entre áreas de investigación

El mapa de red de áreas de investigación de la Figura 13 muestra la 
transversalidad e interdisciplinaridad que tiene el emprendimiento so-
cial, donde se observa como nodo central “Business & Economics” (Ne-
gocios y economía), relacionándose con las áreas de Ciencias Sociales 
Generales, Ciencias Ambientales y Ecología, Ciencia y Tecnología, Inge-
niería, Estudios de Desarrollo y Administración Pública, principalmente. 

Figura 13. Mapa de colaboración entre áreas de investigación

Fuente: Elaboración propia utilizando VOSviewer© (Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, fecha: 29/11/2019). 

En Ciencias Ambientales y Ecología, se destaca el estudio que examina 
la participación de los agricultores en las redes alimentarias alternativas 
impulsadas por la dimensión del emprendimiento social para satisfacer 
las necesidades sociales y ambientales (Migliore et al., 2015), este estudio 
es analizado, además del área de Ciencias Ambientales y Ecología, por 
Agricultura, Ciencias Sociales e Historia y Filosofía de la Ciencia. Por 
otro lado, hay estudios de distintas áreas que muestran la interdiscipli-
naridad del emprendimiento social, se genera conocimiento mediante 
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el aprendizaje ambiental en los jardines comunitarios de acceso público 
(Bendt et al., 2013), y también demuestran cómo los emprendedores so-
ciales integran valores en sus innovaciones responsables de facto, donde 
proporcionan estrategias informadas para desarrollar, implementar y es-
calar las innovaciones (Lubberink et al., 2019).

Discusión

Las investigaciones analizadas muestran cómo los emprendedores 
sociales facilitan el cambio social sistémico, y permiten observar la in-
tersección del emprendimiento social con el cambio social sostenible 
(Waldron et al., 2016). El emprendimiento social se ha convertido en un 
mecanismo de las organizaciones para definir su responsabilidad social 
empresarial y al apoyarse en la psicología organizacional avanza a través 
de agendas de investigación humanistas basadas en la psicología positiva 
(Glavas, 2016), además de reafirmar la importancia que tiene el capital 
humano con relación al Estado de derecho (Estrin et al., 2016). 

Varios han sido los estudios que han evaluado la literatura relacionada 
con el emprendimiento social. En estos se han identificado brechas en 
tres niveles de análisis: individual, organizacional e institucional (Sae-
bi et al., 2019), como también han concluido que los investigadores se 
beneficiarán más de la investigación adicional sobre emprendimiento 
social como contexto en el que operan los tipos establecidos de empren-
dedores (Dancin P.; Dancin & Matear, 2010), y que los académicos del 
emprendimiento social se encuentran en medio de una serie de debates 
que involucran claridad conceptual y definitoria, límites del campo y una 
lucha para llegar a un conjunto de preguntas de investigación relevantes 
y significativas (Dancin M.T.; Dancin & Tracey, 2011). 

El emprendimiento social es un asunto que ha intervenido en distin-
tos escenarios con intenciones de buscar soluciones a problemas sociales. 
Con el problema de la pobreza extrema un estudio destaca tres diferentes 
perspectivas subyacentes: alivio de la pobreza a través del emprendimiento 
como remediación, reforma y revolución (Sutter et al., 2019); por otro lado, 
un estudio evalúa como el emprendimiento social ayuda a mitigar la epide-
mia de VIH (Kahn, 2016) y cómo con el emprendimiento social se puede 
mejorar la alimentación complementaria en Ghana (Ghosh et al., 2014). 
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Conclusión

El emprendimiento social se ha convertido en una estrategia de las 
organizaciones para mejorar su responsabilidad social corporativa, lo 
que lo ha convertido en un campo de estudio principalmente para los 
académicos. Este documento entrega un estudio sistemático de literatura 
basado en 777 registros, donde las investigaciones sobre emprendimien-
to social se encuentran en constante crecimiento teniendo en cuenta los 
años evaluados, además de que generan grandes impactos en la investi-
gación y en la industria, y sintetiza la caracterización de los principales 
actores y la relación entre ellas. 

El emprendimiento social es un asunto estudiado por distintas áreas 
de investigación, y no tiene un único centro de aplicación, enfocándose 
principalmente en los negocios, como también en el área ambiental y en 
el sector salud. 

Se puede concluir que el emprendimiento social ayuda a la consecución 
de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible teniendo en cuenta lo 
expresado en el capítulo de discusión y lo mostrado en la Figura 11. 

El presente documento actúa como referencia para estudios posterio-
res sobre emprendimiento social, principalmente para entender cómo el 
emprendimiento social puede ser un canal para la obtención de bene-
ficios tanto para la organización como para el Estado, la academia y la 
comunidad en general. 
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Anexos

Tabla 6

Anexo 1: Publicaciones analizadas con mayor número de citaciones

Título Autor(es) Revista Citaciones Año de  
publicación Código Web of Science

Social Entrepreneurship: 
Why We Don’t Need  
a New Theory and  

How We Move Forward 
From Here

Dacin, Peter 
A.; Dacin, M. 
Tina; Matear, 

Margaret

Academy Of 
Management 
Perspectives

463 2010 WOS:000281293700004

Social Entrepreneurship: 
A Critique and Future 

Directions

Dacin, M. Tina; 
Dacin, Peter A.; 

Tracey, Paul

Organization 
Science 344 2011 WOS:000295027600009

A Positive Theory of 
Social Entrepreneurship Santos, Filipe M.

Journal Of 
Business 

Ethics
311 2012 WOS:000312072800003

The Legitimacy of Social 
Entrepreneurship: Re-

flexive Isomorphism in a 
Pre-Paradigmatic Field

Nicholls, Alex
Entrepreneu-
rship Theory 
And Practice

311 2010 WOS:000279442800001

Bridging Institutional 
Entrepreneurship and 
the Creation of New 

Organizational Forms: A 
Multilevel Model

Tracey, Paul; 
Phillips, Nelson; 

Jarvis, Owen

Organization 
Science 301 2011 WOS:000287956700004

Social Bricolage: 
Theorizing Social Value 

Creation in Social  
Enterprises

Di Domenico, 
MariaLaura; 

Haugh, Helen; 
Tracey, Paul

Entrepreneu-
rship Theory 
And Practice

300 2010 WOS:000279442800004

Venturing for others 
with heart and head: 

how compassion encou-
rages social entrepre-

neurship

Miller, Toyah 
L.; Grimes, 

Matthew G.; 
McMullen, 

Jeffery S.; Vogus, 
Timothy J.

Academy Of 
Management 

Review
237 2012 WOS:000310254000007

The multiple faces of 
social entrepreneurship: 
A review of definitional 

issues based on geo-
graphical and thematic 

criteria

Bacq, S.;  
Janssen, F.

Entrepreneu-
rship And 
Regional 

Development

188 2011 WOS:000292726000006
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Título Autor(es) Revista Citaciones Año de  
publicación Código Web of Science

How Opportunities 
Develop in Social  
Entrepreneurship

Corner, Patricia 
Doyle; Ho, 

Marcus

Entrepreneu-
rship Theory 
And Practice

166 2010 WOS:000279442800002

Entrepreneurial 
opportunities and the 

entrepreneurship nexus: 
A re-conceptualization

Davidsson, Per
Journal Of 
Business 

Venturing
151 2015 WOS:000358624700002

The Influence of 
Personality Traits and 

Demographic Factors on 
Social Entrepreneurship 

Start Up Intentions

Nga, Joyce 
Koe Hwee; 

Shamuganathan, 
Gomathi

Journal Of 
Business 

Ethics
144 2010 WOS:000280580500007

Surmountable Chasms: 
Networks and Social 

Innovation for Resilient 
Systems

Moore,  
Michele-Lee; 

Westley, Frances

Ecology And 
Society 141 2011 WOS:000289081200016

Social entrepreneurship 
as an essentially contes-
ted concept: Opening a 

new avenue for systema-
tic future research

Choi, Nia; Ma-
jumdar, Satyajit

Journal Of 
Business 

Venturing
137 2014 WOS:000334082300002

Entrepreneurship, Social 
Capital, and Institutions: 
Social and Commercial 

Entrepreneurship Across 
Nations

Estrin, Saul; 
Mickiewicz,  

Tomasz; 
Stephan, Ute

Entrepreneu-
rship Theory 
And Practice

131 2013 WOS:000317979100002

Impact at the ‘Bottom 
of the Pyramid’: The 
Role of Social Capital 

in Capability Develop-
ment and Community 

Empowerment

Ansari, Shahzad; 
Munir, Kamal; 
Gregg, Tricia

Journal Of 
Management 

Studies
128 2012 WOS:000303809300006

Organizing for Society: 
A Typology of Social 

Entrepreneuring Models

Mair, Johanna; 
Battilana, Julie; 

Cardenas, Julian

Journal Of 
Business 

Ethics
121 2012 WOS:000312072800004

Navigating the Back 
Loop: Fostering Social 
Innovation and Trans-

formation in Ecosystem 
Management

Biggs, Reinette; 
Westley, Frances 

R.; Carpenter, 
Stephen R.

Ecology And 
Society 117 2010 WOS:000279866400023
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Título Autor(es) Revista Citaciones Año de  
publicación Código Web of Science

Designing a global 
standardized metho-
dology for measuring 

social entrepreneurship 
activity: the Global En-
trepreneurship Monitor 
social entrepreneurship 

study

Lepoutre, Jan; 
Justo, Rachida; 
Terjesen, Siri; 
Bosma, Niels

Small 
Business 

Economics
116 2013 WOS:000314697900013

Institutions and social 
entrepreneurship: The 

role of institutional 
voids, institutional  

support, and institutio-
nal configurations

Stephan, Ute; 
Uhlaner, Lorra-
ine M.; Stride, 
Christopher

Journal Of 
International 

Business 
Studies

115 2015 WOS:000351787000003

Civic greening and en-
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Resumen

Las mujeres al decidir formar su propio negocio se encuentran en la 
necesidad de sobrevivir al mercado, enfrentándose a diversos factores 
que afectan su dinámica emprendedora, siendo cruciales estos factores a 
la hora de definir el éxito o fracaso de su negocio. Los factores de éxito se 
entienden como factores que impulsan o favorecen los emprendimientos. 
Los factores de fracaso se definen como barreras o aspectos desfavorables 
que impiden que los emprendimientos puedan crecer y desarrollarse. A 
través de los métodos exploratorio y descriptivo transversal simple, la 
investigación permitió determinar qué factores se consideran de éxito y 
fracaso en el desarrollo de emprendimientos productivos del sector le-
chero a cargo de mujeres del municipio de Batallas, de la ciudad de La 
Paz, Bolivia, mediante el análisis de seis indicadores: cultura, nivel educa-
tivo y capacitación, aspectos financieros, predisposición y acceso a tecno-
logías modernas, conformación de redes sociales y actitud ante el riesgo. 

Palabras clave: área rural; emprendimiento; emprendimiento femeni-
no; factores de éxito; factores de fracaso.
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Introducción

Tradicionalmente vemos que los emprendedores luego de crear su ne-
gocio se encuentran en la necesidad de sobrevivir en el mercado, en don-
de se enfrentan a una competencia diaria con diferentes agentes sociales, 
siendo necesario que conozcan cuáles son los factores que influyen tanto 
en el éxito como en el fracaso de su negocio. 

Los factores de éxito son entendidos como factores que impulsan o 
favorecen el emprendimiento. Por otro lado, los factores de fracaso se 
definen como barreras o aspectos desfavorables que impiden a los em-
prendimientos crecer y desarrollarse. 

“El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con es-
fuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de lle-
gar a un determinado punto” (Fautapo & Ftp, s.f., p. 3). “La población 
boliviana posee actitudes y percepciones favorables hacia el emprendi-
miento, y destaca las apreciaciones sobre las capacidades y habilidades 
para emprender. Es decir, el boliviano se siente capaz de emprender; sin 
embargo, señala también el alto temor al fracaso” (p. 6). 

No obstante, De Pablo Valenciano, Capobianco Urdiales & Uribe Toril 
(2017) definen que en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que 
están en vigencia desde el año 2016 hasta 2030 tienen como eje central la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, siendo considerada 
la mujer rural como pieza de éxito en los 17 objetivos, lo que constituye 
una importante fuente de estudio.

Se debe considerar que en Bolivia existe una gran cantidad de mujeres 
que deciden ser emprendedoras, dado que quieren crear su negocio con 
base en sus necesidades y oportunidades. Sin embargo, Querejazu et al. 
(2012) afirman que la mayor parte de los emprendedores lo por nece-
sidad, y esto refleja el estancamiento de la economía boliviana tanto en 
producción como en innovación.

Cada vez es más abundante la literatura que explora los factores que 
promueven la empresarialidad por parte de las mujeres, como también 
los desafíos y limitaciones de género que deben enfrentar en el momen-
to de iniciar y desarrollar sus emprendimientos comerciales (Powers & 
Magnoni, 2010, p. 5). Sin embargo, en áreas rurales no se cuenta con 
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datos precisos acerca de este tema, ni mucho menos del estado de los 
emprendimientos de mujeres. 

Se afirma que “Bolivia es uno de los países de la región que tiene un 
alto porcentaje de participación femenina en el emprendimiento” (Oso-
rio M., 2018). También Querejazu et al. (2012) señalan cuatro niveles de 
la probabilidad que tienen los emprendimientos en modificar su estruc-
tura de mercado, donde la mayoría de las mujeres se sitúan en la parte 
baja, que corresponde a poca o nula expansión de mercado.

Considerando la importancia que tienen las mujeres en el área empre-
sarial, es necesario mencionar que el emprendimiento social es un factor 
que busca beneficiar a la sociedad por medio de soluciones, con el fin de 
contribuir al desarrollo económico y al desarrollo sostenible de los em-
prendedores, por lo que la presente investigación abarcará el análisis de 
los factores de éxito y fracaso que puedan fomentar o retrasar el desarro-
llo de los emprendimientos, mediante el estudio del sector productivo de 
derivación de lácteos a cargo de mujeres residentes en las comunidades 
del municipio de Batallas, de edad comprendida entre 20 y 80 años. Los 
factores sujetos a análisis son la cultura, nivel educativo y capacitación, 
aspectos financieros, conformación de redes sociales, actitud ante el ries-
go y el acceso y predisposición a tecnologías modernas.

Batallas está localizado camino a la carretera a Copacabana, en la 
tercera sección de la provincia Los Andes, del departamento de La Paz, 
la cual cuenta con 9 cantones y 41 comunidades. La principal actividad 
económica es el sector agropecuario y textil, debido a los recursos que 
les permite a los pobladores obtener productos como carne, leche, lana 
y queso, donde los excedentes de la producción son comercializados 
en diferentes ferias locales y en los mercados de las ciudades de La Paz 
y El Alto. 

Marco conceptual

Emprendimiento

Emprendimiento es un término usado en todo el mundo ya que alude 
a algo que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad; va 
ganando importancia ante la necesidad de superar los constantes y cre-
cientes problemas económicos. Por un lado, el emprendimiento significa 
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“hacer algo”, es decir, hacer un esfuerzo para alcanzar su meta u objetivo, 
por lo que este fenómeno también da pie a nuevas investigaciones. 

Según Word Origins (como se citó en Calero Pazmiño, 2011), “La pa-
labra emprendedor se origina en el sigo XIII del verbo francés entrepren-
dre, que se deriva de la palabra empresa y se define como la acción de ini-
ciar un negocio” (p. 9). Por otro lado, Ballesteros (como se citó en Arias y 
Pérez, 2014) caracteriza el emprendimiento como una habilidad personal 
que define el comportamiento de un sujeto. También, Bazoberry (2017) 
afirma que los emprendedores son personas que lograron un cambio en 
la economía, porque con sus proyectos contribuyen con la productividad 
y mejora de la calidad de vida del país, mediante la creación de nuevos 
empleos. Hoy día emprender es una motivación para que muchas perso-
nas logren independizarse, tanto en lo económico como en lo personal, 
considerando los altos niveles de desempleo y la calidad de los trabajos 
existentes; este tipo de enfoque se considera una oportunidad de poner 
en práctica el emprendimiento con el fin de que las personas sean sus 
propios jefes y no dependan de otros (Arias y Pérez, 2014). Además, di-
cho autor afirma que el emprendimiento “es el salvador de muchas fami-
lias, en la medida en que les permite llevar a cabo proyectos productivos, 
con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita mejorar 
su calidad de vida y las de su entorno familiar” (p. 179).

El emprendimiento productivo se realiza desde la materia prima hasta 
su comercialización. Según Fautapo & Ftp (s.f.), el emprendimiento pro-
ductivo es “Una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económi-
co o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad 
que brinda el mercado” (p. 3). Además, el emprendimiento nace de una 
idea que tiene el fin de realizarla. 

Emprendimiento femenino

Las mujeres para empezar un negocio tienen diferentes motivaciones 
y existen factores que influyen su decisión, Kargwell (como se citó en 
Castiblanco Moreno, 2013) señala “Las motivaciones de las mujeres, para 
empezar su negocio, es generar ingresos y aprovechar su tiempo libre. 
Por otra parte, los hombres, si bien buscan aumentar sus ingresos, su 
prioridad es ganar independencia financiera” (p. 61). Así mismo, Jia et al. 
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(como se citó en Castiblanco Moreno, 2013) señalan que los factores que 
influyen en el emprendimiento son: la libertad para trabajar, el deseo de 
obtener mayores ingresos, el deseo de alcanzar un mayor estatus social, 
mayores niveles educativos, tamaño de la familia, relaciones familiares, 
muerte del esposo o cabeza de familia, la motivación de familiares y/o 
amigos, acceso al crédito, acceso a entrenamiento en emprendimiento, 
ayuda gubernamental, pertenencia a asociaciones de emprendedores, ac-
ceso a información del negocio e infraestructura favorable al emprendi-
miento (p. 62). 

Según Querejazu, Zavaleta y Mendizábal (2015) en su Reporte Nacio-
nal de Bolivia 2014, “Los emprendimientos son motivados en mayor pro-
porción por la oportunidad y en menor medida por la necesidad, diferen-
ciándose así de los emprendimientos en las urbes” (p.17). Sin embargo, 
Querejazu et al. (2012) en el reporte de mujeres y emprendimientos 2011 
afirma que “la motivación para emprender según la condición migrato-
ria, tanto las no migrantes como las migrantes rurales emprenden predo-
minantemente por necesidad, a diferencia de las migrantes urbanas que 
emprenden por oportunidad” (p.16).

Factores que favorecen o dificultan el emprendimiento femenino

Existen muchos factores que afectan la dinámica emprendedora en 
mujeres, pero los que se adaptan al contexto del área rural corresponden a 
Powers & Magnoni, 2010; Comunidad Mujer, 2009; Banco Mundial, 2010 
y Querejazu et al. (2012), los cuales indican que existen seis que influyen 
en la dinámica emprendedora de las mujeres, explicados en la figura 1.

Responsabilidades con el hogar y los hijos. En América Latina se 
tiene la costumbre de que el hombre es el sostén de la familia, siendo la 
mujer la responsable del hogar y el cuidado de la familia, considerando el 
trabajo de la mujer un ingreso para la familia; entonces BID et al. (como 
se citó en Querejazu et al. 2012) señalan “la necesidad de conciliar estos 
dos roles que pueden influenciar en las decisiones de las mujeres para 
iniciar o no un emprendimiento” (p. 36).

Sin embargo, Hernández Prados y Lara Guillén (2015) afirman que el 
trabajo de la mujer se asocia a la obligación de realizar tareas domésticas, 



Factores de éxito y fracaso que inciden en el desarrollo  
de los emprendimientos productivos de mujeres en el municipio de Batallas

63

mismas que son consideradas un obstáculo para su progreso profesional; 
por tanto, es importante contar con una responsabilidad compartida, fo-
mentando la cooperación y responsabilidad como modelo familiar.

Figura 1. Factores determinantes de la dinámica emprendedora  
de la mujer

 

Factores que 
favorecen o dificultan 
el inicio, desarrollo y/o 

crecimiento del 
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hogar y los hijos 

Nivel educativo 
y capacitación 

Aspectos 
financieros (Acceso 

a productos y 
servicios 

financieros, 
disponibilidad de 

capital)Conformación 
de redes 
sociales
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Fuente: GEM 2012 (como se citó en Querejazu et al. 2012).

Hernández Prados y Lara Guillén (2015) afirman también que “cultu-
ralmente, la maternidad se ha visto como causa de vulnerabilidad laboral 
en las mujeres” (p. 30). Además, plantea una investigación realizada en 
España que, con la llegada de los hijos, las mujeres aumentan la dedica-
ción al trabajo doméstico y, por ende, los hombres dedican su tiempo 
a otras actividades que no sean tareas domésticas. También Querejazu 
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et al. (2012) señalan que “la necesidad de conciliar el trabajo y la familia 
representa sin duda una restricción para la mujer en el momento de to-
mar decisiones, restricción que puede a su vez determinar la calidad del 
emprendimiento que vaya a establecer” (p. 107).

También Duncan (como se citó en Hernández Prados y Lara Guillén, 
2015) define tres modelos de familia: 

Modelo tradicional o de segregación. Donde la mujer tiene un rol de 
esposa y madre a la vez, es decir, dedica el mayor tiempo al hogar. 

Modelo de compromiso o intermedia. Donde existe un conflicto de 
rol de la pareja, dado que ambos trabajan por necesidad, siendo la mujer 
la que se sacrifica por la carrera del marido. 

Modelo igualitario o simétrico. Donde el hombre y la mujer tienen 
actividades profesionales. 

Por otro lado, Jaén, Fernández-Serrano y Liñán (2013) piensan que “la 
diversidad cultural puede ayudar a explicar una amplia gama de diferen-
cias en las variables económicas, sociales, institucionales o científicas” (p. 
37). Según Lado Sestayo, Vivel Búa y Seijas Giménez (2017), “la cultura 
del país afecta notablemente al emprendimiento femenino, por lo que 
aquellas economías donde el emprendimiento se considere una buena 
carrera y donde se difundan en los medios de comunicación casos de 
éxito, cabría esperar una reducción de las diferencias entre el emprendi-
miento masculino y femenino” (p. 9). 

El informe del municipio de Batallas - CCEDSE (2001) afirma: “debi-
do al origen cultural del municipio, existe una arraigada presencia de mi-
tos, creencias y prácticas propias de la cultura Aymara como la Wilancha, 
c´hallas, q´oachada, etc.” (p. 37). 

Otro factor importante es la ubicación, sobre lo cual Querejazu et al. 
(2015) apuntan que “la infraestructura física se refiere a la calidad y a la 
facilidad de acceso a los recursos físicos, tales como los de comunicación, 
transporte y otros servicios” (p. 86). “La ubicación del emprendimiento 
en sus hogares, si bien puede abaratar costos de producción no permite 
distinguir los gastos del hogar de los gastos del negocio con efectos ob-
vios sobre el destino de las ganancias” (Querejazu et al., 2012, p. 107). 
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Si las mujeres destinan su ingreso para el hogar, el negocio tiene bajas 
posibilidades de expansión. 

Bolivia se considera un país con un alto índice de informalidad en 
sus negocios; Dana (2011) afirma que “La actividad económica infor-
mal puede tomar la forma de un puesto improvisado o una venta am-
bulante” (p. 82). 

Nivel educativo y capacitación. El Ministerio de Educación del Es-
tado Plurinacional de Bolivia. (2010) en la Ley Avelino Siñani decreta: 
“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 
manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discri-
minación” (p. 1). Según Duarte y Ruiz Tibana (2009), el sistema educa-
tivo es el medio más eficaz para crear una cultura emprendedora, siendo 
un proceso formativo desde la escuela, donde la educación se debe con-
solidar como un derecho para que la población se encamine al desarrollo 
humano y así goce de las oportunidades del mercado. 

Según Querejazu et al. (2015), la educación emprendedora se divide 
en dos campos, el primero es la educación básica (primaria y secunda-
ria), enfocado al emprendimiento por medio del estímulo a la creativi-
dad, la autosuficiencia y la creación de empresas, entre otros; el segundo 
es la educación superior para la creación y crecimiento de las empresas. 

El progreso de la capacitación empresarial se limita a utilizar la mirada 
convencional de las escuelas de negocios, por lo que se debe cambiar de 
mirada a una distinta que debe tener cuatro variables fundamentales: el 
emprendedor, la acción emprendedora, el entorno y la formación (Oso-
rio Tinoco y Pereira Laverde, 2011). Por otra parte, “Es importante no 
dejar de lado las capacitaciones formales que pueden llegar a tener un 
emprendedor y que facilitarían su comprensión en los temas que invo-
lucran el desarrollo de sus competencias empresariales” (Castro León y 
Franco Franco, 2011, p. 10).

Las mujeres tienen negocios sencillos por la falta de capacitación; Dia-
na Urioste (como se citó en Bazoberry, 2017) afirma “estar en el sector del 
comercio, es más fácil para las mujeres solteras y con hijos, ya que pueden 
llevar a los hijos al trabajo y dedicarles tiempo” (p. 9). Según Powers y 
Magnoni (como se citó en Bazoberry, 2017), las mujeres no reciben la 
capacitación adecuada para crear un valor agregado en su negocio, es 



Factores de éxito y fracaso que inciden en el desarrollo  
de los emprendimientos productivos de mujeres en el municipio de Batallas

66

decir, no están preparadas para iniciar un negocio, esto va ligado al em-
prendimiento que es resultado de una necesidad y no necesariamente de 
una oportunidad. 

Aspectos financieros. El financiamiento a emprendedores según 
Querejazu et al. (2015) “es la disponibilidad de recursos financieros para 
empresas nuevas y en crecimiento, incluyendo capital propio, financia-
miento por acciones o por deuda, fondos del sector privado, subsidios 
y subvenciones del sector privado, subsidios y subvenciones del sector 
público, financiación proporcionada por inversiones informales y capital 
de riesgo” (p. 85).

En países de América Latina el tema de financiamiento es complejo, 
dado que se pasa por una serie de procesos para acceder a productos y 
servicios financieros en el sector formal, donde dicho factor es una limi-
tante para las mujeres a la hora de financiarse; pero a la vez Powers et al. 
(como se citó en Querejazu et al. 2012) señala que en “países de América 
Latina las mujeres micro emprendedoras han logrado un mayor acceso al 
financiamiento de corto plazo, a través de instituciones de microfinanzas 
(IMF), llegando a cubrir principalmente sus necesidades de capital de 
trabajo” (p. 37). 

Sin embargo, Alvarez, Noguera y Urbano (2010) afirman que las em-
prendedoras tienen “mayores dificultades para acceder a la financiación, 
apuntando que una de las posibles causas podría ser el reducido tamaño 
de sus empresas, que no les permite presentar garantías suficientes, y el 
menor conocimiento que muchas emprendedoras tienen del sector fi-
nanciero” (p. 44). También Encinas Melendrez (2018) señala que el finan-
ciamiento es un factor importante que marca la diferencia entre el éxito y 
fracaso del emprendimiento. 

Querejazu et al. (2015) plantean que la mayoría de las personas no 
acceden a un crédito porque este tiene muchas exigencias, papeleos o trá-
mites; también consideran tener el capital necesario, pero considerando 
el área rural tiene el mismo comportamiento. 

Además, Querejazu et al. (2012) señalan que “el monto del capital ini-
cial juega un rol importante en la calidad del emprendimiento, por lo que 
una baja disponibilidad de capital inicial puede ser una barrera para el 
emprendimiento” (p. 106).
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Conformación de redes sociales de apoyo al emprendimiento. El 
principal capital social de las mujeres que desean iniciar un negocio se 
genera, principalmente, a través de relaciones interpersonales y familia-
res, lo cual limita al crecimiento debido a que no alcanzan un valor agre-
gado. Querejazu et al. (2012) mencionan que una mayor asociatividad 
puede ayudar al empoderamiento de la mujer y aumentar la productivi-
dad del emprendimiento. 

Según BID y Banco Mundial (como se citó en Querejazu et al. 
2012), las asociaciones o sindicatos de mujeres crecieron en los últi-
mos años, dado que buscan la cooperación entre ellas y mejora en las 
políticas públicas. 

La asociatividad, elemento clave del capital social, permite alcanzar 
objetivos y superar limitaciones o dificultades que posiblemente serían 
insuperables por los emprendedores de manera individual. Los benefi-
cios de pertenecer a un gremio o sindicato es el acceso a crédito y capa-
citación, como también generar un grupo de presión para la protección 
de su asociación. 

Querejazu et al. (2012) señalan además la importancia de la confor-
mación y generación de redes ya que ello favorece el apoyo mutuo y la 
colaboración en actividades laborales, provocando mayor seguridad en-
tre mujeres; cabe resaltar que el rol del gobierno es fundamental para 
construir un entorno emprendedor fértil para nuevos negocios y el po-
tenciamiento de los emprendedores (Querejazu et al., 2015). Encinas Me-
lendrez (2018) manifiesta que “los resultados hacen suponer que para el 
emprendedor el papel del gobierno y del entorno son factores claves que 
deben ser tomados muy en cuenta al momento de emprender un nego-
cio” (p. 12). 

Actitud ante el riesgo. Castiblanco Moreno (2013) afirma que las mu-
jeres son más sensibles al riesgo en comparación de los hombres, “para 
las mujeres es más importante el acceso a un mercado potencial estable 
que ganancias más elevadas con mayor riesgo, lo que las lleva a preferir 
negocios con menos probabilidades de fracaso que aquellos preferidos 
por los hombres” (p. 61). Según Bazoberry (2017), “las mujeres suelen 
crear negocios más pequeños que los hombres y por lo tanto con menos 
empleados, en estos casos se valora el autoempleo y el empleo familiar” 
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(p. 10). Los emprendimientos por necesidad son los que no aspiran a 
crecer, solo buscan sostenerse en el mercado. 

Según Querejazu et al. (2012), la aversión al riesgo es “la menor dispo-
sición de la mujer de afectar o amenazar el sustento de su familia” (p. 36). 
Lo cual provoca que la mujer tenga miedo a expandir su emprendimien-
to, provocando un estancamiento en el negocio. 

Acceso y predisposición hacia tecnologías modernas. El uso de la 
tecnología permite a los emprendedores mejorar su negocio, Petit (como 
se citó en Barragán y Ayaviri, 2017) afirma que “la innovación y el em-
prendimiento constituyen mecanismos que dinamizan recursos, capaci-
dades y competencias para la generación de conocimiento que plasma 
en estrategias para explotar nuevas oportunidades que económicamente 
generen valor” (p. 76). También García (como se citó en Barragán y Aya-
viri, 2017) señala que un elemento para determinar el crecimiento eco-
nómico es la innovación, ya que por medio de ella se logra crear ventajas 
competitivas, siendo considerada un motor clave de crecimiento. “La in-
novación y el emprendimiento van de la mano” (Bazoberry, 2017. p. 9). 

La tecnología es fundamental para la perdurabilidad y el desarrollo de 
las organizaciones, por lo que se considera factor dinamizador de los pro-
cesos internos, de diferenciación con el entorno, de adaptación al medio 
y de satisfacción de las necesidades de la sociedad y los diferentes grupos 
de interés. 

Navarro (2018) menciona la importancia de los emprendedores tec-
nológicos y el surgimiento de esta nueva figura, partiendo con la creación 
de una empresa y la oportunidad de utilizar las herramientas tecnoló-
gicas. La tecnología resulta ser una limitante si no es aprovechada de la 
mejor manera, es decir, si no se tiene un manejo adecuado de ella.

Por otro lado, Castiblanco Moreno (2013) señala que “algunos nego-
cios tecnológicos no son accesibles, en gran parte, a las mujeres, debido 
a que se enfocan a capacitación en humanidades, provocando la falta de 
habilidades técnicas” (p. 61). 

Según Querejazu et al. (2012), las mujeres emprendedoras en Bolivia 
no incorporan procesos o tecnología en su negocio, por lo que no gozan 
los beneficios de estas, afectando negativamente la expansión y desarrollo 
de su emprendimiento.
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Factores de éxito y fracaso

Los emprendimientos se enfrentan con varios factores, los cuales van 
a impulsar o detener el desarrollo del emprendimiento. Hay que tener en 
cuenta que los factores de éxito se entienden como factores que impulsan 
o favorecen el emprendimiento. Por otro lado, los factores de fracaso se 
definen como barreras o aspectos desfavorables que impiden a los em-
prendimientos crecer y desarrollarse. 

Según Thomas Edison (como se citó en Maxwell, 2000), “El fracaso, 
en realidad, es una cuestión de concepto. Las personas no trabajan duro 
porque, en su concepto, se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor 
esfuerzo. Muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos. En 
realidad, esto es verdad sola a medias, porque en algún momento, van a 
despertar” (p. 16). 

No obstante, Arias y Pérez (2014) plantean que definir el emprendi-
miento no es sencillo, porque este conlleva una serie de características 
que cada persona tiene de diferente manera, algunos casos exitosos y 
otros no, siendo que en la actualidad posea innovación, cambio, o toma 
de riesgos. También Encinas Melendrez (2018) afirma que “El tener una 
idea de negocio no significa un éxito seguro, hay factores que pueden co-
rroborarlo, pero hay otros que pueden empujar al fracaso” (p. 15). 

Metodología

Para la determinación de factores de éxito y fracaso que puedan fo-
mentar o retrasar el desarrollo de los emprendimientos productivos de 
mujeres en el municipio de Batallas se aplicaron los métodos exploratorio 
y descriptivo, teniendo presente:

Exploratorio. Permitió contar con información y comprensión de los 
factores que influyen en el éxito y/o fracaso del emprendimiento femeni-
no. Este método permite que el proceso de investigación sea flexible y que 
el análisis de los datos primarios sea cualitativo (Malhotra, 2008).

Descriptivo trasversal simple. Permitió describir la situación actual 
y examinar la relación y la influencia de los factores en la actividad em-
prendedora de las mujeres del municipio de Batallas, del sector lechero. 
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Este método permite determinar muestras representativas y la realiza-
ción de análisis cuantitativo de los datos (Malhotra, 2008). 

Por tanto, la investigación es de carácter mixta. Johnson y Onwue-
gbuzie (como se cita en Pereira Pérez, 2011) define las investigaciones 
mixtas como “el tipo de estudio donde el investigador mezcla, combina 
técnica de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuan-
titativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 18). También dicho autor 
señala que este tipo de investigación ofrece un mayor sentido a los datos 
numéricos, por lo que la presente investigación es mixta, dados los ins-
trumentos de recolección de información que utiliza. 

Para la determinación de la muestra se aplicó el método de muestreo 
para determinar la proporción, siendo la pregunta de investigación de 
carácter cualitativo. El tamaño de la población según el Censo de Pobla-
ción y Vivienda (2012) es de 1357 mujeres productoras del sector lechero 
de edad comprendida entre 20 y 80 años del Municipio de Batallas. Las 
probabilidades de éxito y fracaso fueron de 50-50 (determinadas a través 
de encuesta piloto), el nivel de confianza empleado fue de 95% y un error 
de 10%. La muestra calculada fue de 90 mujeres; que, a su vez, fue estra-
tificada proporcionalmente por conveniencia de densidad poblacional, 
abarcando 4 cantones que corresponden a 72% del total de los 9 cantones 
del Municipio de Batallas: Peñas, 12 encuestas (13.3%); Batallas, 41 en-
cuestas (45.6%), Villa Asunción de Tuquia, 21 encuestas (23.3%) y Huay-
na Potosí de Palcoco, 16 encuestas (17.8%). 

Para la recolección de información se aplicaron tanto fuentes secun-
darias como primarias, estas últimas con el objetivo de recopilar datos 
para el análisis de las seis dimensiones e indicadores, mismos que fueron 
investigados por diferentes autores y aplicados en sectores periurbanos, 
como ciudades del eje central de Bolivia, Ecuador, Colombia, etc., per-
mitiendo visualizar el estado actual de dichos emprendimientos; sin em-
bargo, no existen investigaciones de las dimensiones e indicadores en el 
área rural. La tabla 1 muestra los indicadores que miden las dimensiones 
aplicadas en la investigación.



Factores de éxito y fracaso que inciden en el desarrollo  
de los emprendimientos productivos de mujeres en el municipio de Batallas

71

Tabla 1. Operacionalización de variables

Variable Dimensiones Indicadores

“Éxito y/o Fracaso en 
emprendimientos pro-
ductivos” Factores que 
favorecen al desarrollo 
de emprendimientos 

productivos en mujeres 
del municipio de Batallas

Cultura

Roles de género

Responsabilidad económica

Ubicación del emprendimiento

Destino de las ganancias del 
emprendimiento

Costumbres y tradiciones

Nivel educativo  
y capacitación

Capacitación

Nivel de educación

Aspectos  
financieros

Capital inicial y expectativas

Acceso a servicios financieros

Conformación  
de redes sociales

Pertenencia a redes sociales

Fuente de apoyo externa

Redes familiares

Actitud ante  
el riesgo

Aversión a expandir su em-
prendimiento

Conocimiento del mercado

Acceso y  
predisposición 
a tecnologías 

modernas

Acceso a la tecnología

Manejo de la tecnología

Nivel de Innovación

Calidad del producto

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Observación

Se diseñó un modelo de ficha de observación, la cual cuenta con 9 
preguntas, con el fin de analizar la situación y calidad de vida de las 
emprendedoras. 

Encuesta

Se efectuó una encuesta con 40 ítems, que permite saber cómo influye 
cada uno de los factores (propuesto en el modelo de la investigación), en 
la actividad emprendedora de las mujeres. El instrumento fue validado 
mediante una encuesta piloto aplicada a 25 personas de la población de 
estudio y expertos en la temática. 

Entrevista

Se realizaron dos guías de entrevista, una dirigida al encargado de la 
granja experimental de la Unidad Académica Campesina del Municipio 
de Batallas, perteneciente a la Universidad Católica Boliviana “San Pa-
blo”, la cual consta de 14 preguntas. La otra fue dirigida a productoras 
lecheras, misma que cuenta con 17 preguntas. 

Análisis de resultados

El procesamiento de la información tiene el fin de analizar cómo in-
fluyen las seis variables de estudio en el emprendimiento productivo del 
sector lechero a cargo de mujeres. 

Características demográficas

La población de estudio fue de 20 a 80 años, donde 27.8% cuenta con 
una edad de 36 a 45 años y 25.6% una edad de 20 a 35 años. 

La figura 2 muestra que en cada rango de edad predominan los ne-
gocios establecidos por más de 41 meses, siendo el acumulado 85.6%, lo 
cual permite considerarlos como negocios establecidos. 
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Figura 2. Tiempo de inicio del negocio respecto a la edad
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Fuente: Elaboración propia (2019).

La figura 3 señala el estado civil de la población en estudio, conside-
rando importante esta variable dado que refleja la posición familiar de 
las mismas. Allí 76.7% son mujeres casadas, en comparación con 14.4% 
que son solteras. 

Figura 3. Estado civil de las mujeres emprendedoras  
del municipio de Batallas
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14,4

4,4
4,4

Casada Soltera Divorciada Viuda

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Por otro lado, existe una definición importante acerca de la catego-
ría del negocio: si su emprendimiento se considera formal o informal, 
considerando que formal es que el negocio tenga todos los documentos 
legales, como: Nit, Fundempresa, etc. 

Figura 4. Categoría de negocio respecto a la comunidad de nacimiento
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Fuente: Elaboración propia (2019).

La figura 4 señala que 82.2% se consideran negocios informales, a di-
ferencia de 17.8% cuyos negocios son formales. Sin embargo, al hacer el 
análisis individual por cantón se puede apreciar que en Batallas (consi-
derada un área periurbana), cuenta con 14.4% de negocios formales, en 
contraste con los otros cantones, donde existe poco o nulo establecimien-
to de negocios formales. 

La informalidad en los negocios se debe principalmente a que las em-
prendedoras no consideran necesarios los requisitos legales y tampoco 
existe un control regulatorio hacia estos negocios. 

Cultura

Cinco indicadores fueron analizados para describir la cultura.

Roles de género. Permite definir la participación de la mujer dentro 
de su familia, como madre, hija o ninguno, y la dependencia. Allí 61.1% 
de las emprendedoras cuentan con dependientes (promedio entre 4 a 5 
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personas), por ser madre de familia, encontrándose en estado de vulne-
rabilidad laboral, ya que dedica tiempo a tareas domésticas, limitando su 
progreso profesional y el desarrollo del emprendimiento. 

Figura 5. Resultados del indicador cultura
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tradiciones 

-81.1% no tiene 
ninguna 

costumbre o 
tradición 

Fuente: Elaboración propia (2019).

Responsabilidad económica. La responsabilidad económica de la 
familia depende tanto de la mujer emprendedora como del esposo, sin 
embargo, la administración depende del esposo en 57.8%. 

28.9% de las mujeres emprendedoras son las responsables de generar 
los ingresos a través de sus negocios. Situación que afirma que en el Mu-
nicipio de Batallas predomina el hecho de que el hombre es el sostén del 
hogar, siendo el trabajo de la mujer un ingreso para la familia, limitándo-
la a tomar decisiones tanto en el hogar como en el negocio. 

El tipo de modelo familiar es el denominado compromiso o interme-
dia, donde la mujer se sacrifica y cumple con los roles de madre (respon-
sable de la familia en términos de cuidado) y trabajadora. 

Ubicación del emprendimiento. Entendida por el espacio, amplitud, 
cuidado y mantenimiento diario en el que se desarrolla el emprendimien-
to; en este caso, es donde se encuentra el ganado (vacas) para obtener la 
leche que es comercializada. 
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86.7% de los negocios en Batallas se encuentran en el hogar de la em-
prendedora, seguido por 10% que lo tienen en el lugar donde se desen-
vuelven las asociaciones y solo 3.3% se encuentra fuera del hogar, situán-
dose como una empresa. Este último sucede en los emprendimientos del 
Cantón de Batallas, debido a que es área periurbana, en contraste con las 
demás, que son áreas rurales, por lo que cuentan con espacios para gene-
rar empresas desvinculadas de manera física al hogar. 

Se percibe que los negocios que se encuentran en el hogar abaratan 
los costos de funcionamiento y tiempo, lo cual permite realizar trabajos 
domésticos al mismo tiempo que se realizan actividades del negocio; 
sin embargo, esta situación no permite diferenciar los gastos del hogar 
y del negocio, siendo ello una limitante en la administración económica 
de ambos.

Destino de las ganancias del emprendimiento. 77.8% de las empren-
dedoras destina las ganancias de su negocio para gastos del hogar, se-
guido por 15.6% que lo destina para gastos particulares, es decir, para 
ella misma, y solo 6.7% lo destina a su negocio, ya que no visualizan su 
emprendimiento como una empresa a largo plazo, que necesita inversión 
para su desarrollo; más bien, el emprendimiento les genera ingresos para 
poder subsistir. 

Costumbres y tradiciones. La cultura está muy arraigada y llena de 
mitos, creencias y prácticas propias de la cultura Aymara. En el munici-
pio de Batallas los predominantes son como la Wilancha, c’hallas, q’oa-
chada, etc. Sin embargo, 81.1% de las emprendedoras consideran que no 
es importante tener una costumbre o tradición. A medida que pasan los 
años las emprendedoras van perdiendo ciertas costumbres o tradiciones, 
solo 6.7% de las mujeres de 20 a 35 años de edad practican sus costum-
bres y tradiciones, en contrate con las mujeres de 55 a 80 años, que solo 
en proporción de 3.3% siguen practicando.

Capacitación. 78.9% de las emprendedoras no recibieron capacita-
ción en los últimos cinco años respecto a su negocio, considerando que 
existe un acceso limitado a capacitación, siendo importante aquella para 
crear un valor agregado al negocio; en dicho análisis se evidencia bajos 
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niveles de capacitación en asuntos de emprendimiento, provocando que 
las mujeres tengan negocios sencillos. 

Nivel educativo y capacitación

Figura 6. Resultados indicador nivel educativo y capacitación

Nivel educativo y 
capacitación 

Capacitación

-78.9% no recibió 
capacitación en 

los últimos 5 años

-Existe acceso 
limitado a 

capacitaciones 

Nivel de 
educación 

-45.6% no tiene ningún 
nivel de formación

-El otro 30% solo tiene 
nivel de formación 

primarios

-4.4% son universitarios y 
están en el rango de edad 
de 20 a 35 años

-Municipio de Batallas 
tiene 54 unidades 

educativas.

-Un 40% no sabe que 
carrera le ayudaría 

manejar mejor su negocio.

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Nivel educativo. La tabla 2 muestra el nivel de formación con respec-
to a la edad de las emprendedoras del municipio de Batallas. 45.6% de las 
emprendedoras no tienen ningún nivel de formación, seguido por 30% 
que cuentan con formación hasta el nivel primario. 

El análisis por edad es muy disperso, pues las emprendedoras de edad 
entre 20 y 35 años son las que tienen formación universitaria (4.4%); por 
otro lado, excepto las emprendedoras de edad entre 55 y 80 años no cuen-
tan con formación secundaria, solo tienen hasta el nivel primario. 
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Tabla 2. Nivel de formación respecto a la edad de emprendedoras del 
municipio de Batallas

¿Cuál es su nivel de formación?
Total

Ninguno Primario Secundario Universitario

Edades

20-35 4.4% 5.6% 11.1% 4.4% 25.6%

36-45 12.2% 10.0% 5.6% 0.0% 27.8%

46-54 7.8% 12.2% 2.2% 1.1% 23.3%

55-80 21.1% 2.2% 0.0% 0.0% 23.3%

Total 45.6% 30.0% 18.9% 5.6% 100.0%

Nota: La tabla cuenta con 90 datos válidos y 0 datos perdidos. 
Fuente: Elaboración propia (2019).

Actualmente en el municipio de Batallas existen 54 unidades educati-
vas y 1 universidad con programas de pregrado y postgrado, en temas de 
emprendimiento y agroindustria. Sin embargo, solo 5.6% de las empren-
dedoras acceden a la formación; por ejemplo, Quispe, que es productora 
lechera y también universitaria, afirma (a través de entrevista) que la edu-
cación es importante, a ella le sirvió especialmente para manejar y cuidar 
adecuadamente su ganado. 

Aspectos financieros

Capital inicial y expectativas. El monto del capital inicial tiene un rol 
importante en la calidad del emprendimiento; una baja disponibilidad de 
capital inicial puede ser una barrera al surgimiento de emprendimientos.

En el caso comentado, 55.6% de las emprendedoras no contaron con 
el capital inicial, teniendo que recurrir a préstamos de familiares ya que 
no podían acceder a los créditos del sistema financiero, por las exigencias 
o porque este tipo de negocios no son considerados emprendimientos 
que requieran un alto valor monetario. Sin embargo, 42.2% sí contaron 
con capital inicial, siendo los cantones de Batallas, seguidos por Tuquía, 
los que contaron con el recurso. 
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Figura 7. Resultados indicador aspectos financieros

Aspectos 
Financieros

Capital inicial y 
expectativas

-55.6% no contaba 
con el capital inicial 

para su negocio.

-50.6% puede 
acceder a un 

crédito solo con 
garantía prendaria y 
carnet de identidad.

-51.7% tiene 
garantía prendaria.

-97.8% tiene carnet 
de identidad, 

seguido con 38.3% 
que tiene factura de 

servicios básicos

Acceso a servicios 
financieros

-17.8% conoce y 
adquirió un crédito 

-32.2% no tiene 
conocimiento y no 

tiene crédito

-54.9% no tiene crédito porque 
tenían muchos requisitos, seguido 

por un 23.9% que considera no 
necesario

-63.3% considera 
que no es accesible 

el crédito

-75.6% no cuenta con una 
Institución financiera cerca de 

su localidad.

Fuente: Elaboración propia (2019).

51.7% de las emprendedoras tienen garantía prendaria (animales), se-
guidas por la garantía personal (38.2%). Solo 50.6% pueden acceder a un 
crédito solamente con garantía prendaria y carnet de identidad, por lo 
que el financiamiento se convierte en una barrera para las mujeres dado 
que deben pasar por una serie de procesos para acceder a productos y 
servicios financieros, lo cual resulta ser complejo ya que no cuentan con 
los documentos necesarios que exigen las Instituciones financieras. 

Acceso a servicios financieros. El municipio de Batallas cuenta con 
la presencia de cinco instituciones financieras situadas en el Cantón de 
Batallas; Banco Unión (entidad estatal), IFD Crecer, Banco Fie, Diaconía 
y Prodem, ofertando créditos para negocios; sin embargo, los accesos a 
los créditos no son factibles debido a los requisitos exigidos. 

Como se muestra en la tabla 3, el 55.6% de las emprendedoras conocen 
las instituciones financieras existentes en Batallas y 70% no accedieron a 
un crédito, en contraste con 17.8% que conocen dichas instituciones y 
adquirieron un crédito. El 32.2% no tienen conocimiento de las entidades 
financieras y no tienen crédito. 
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Tabla 3. Conocimiento de las instituciones financieras  
y acceso al crédito

¿Adquirió usted un crédito?
Total

Sí No

¿Usted conoce las instituciones 
financieras que tiene el municipio 

de Batallas?

Sí 17.8% 37.8% 55.6%

No 12.2% 32.2% 44.4%

Total 30.0% 70.0% 100.0%

Nota: La tabla cuenta con 90 datos válidos y 0 datos perdidos. 
Fuente: Elaboración propia (2019).

No obstante, una de las razones por las que las emprendedoras no ac-
ceden a un crédito es por los papeleos o trámites que exigen y por no con-
tar con el capital necesario, lo que hace difícil a las emprendedoras poder 
desarrollar su negocio. Tal como manifiesta Quispe, “adquirí un crédito 
para comprar ganado, pero debido a la falta de cumplimiento de ciertos 
requisitos, solo me prestaron Bs.10.000, ese fue el límite de acceso”. 

Figura 8. Instituciones financieras en comunidades  
del municipio de Batallas
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0,0% 1,1%

16,7%
10,0%

27,8%
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Peñas Batallas Tuquia Huayna Potosí Total

Comunidad de nacimiento

SI No No se

Fuente: Elaboración propia (2019).
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La figura 8 detalla que 75.6% no cuentan con una institución financiera 
cerca de su localidad, respecto a las comunidades en Batallas considerada 
un área periurbana, siendo un factor limitante para las emprendedoras ya 
que no pueden acceder a la información ni a los servicios financieros. En 
una entrevista Quispe afirma que no existe ninguna institución financie-
ra en Huayrocondo, que es parte de la comunidad de Batallas, por lo que 
ella tiene que ir hasta Batallas para acceder a un crédito. 

Conformación de redes sociales

Figura 9. Resultados indicador conformación de redes sociales

Conformación de redes 
sociales

Pertenencia a redes 
sociales

-78.9% pertenece a un 
grupo social.

-AMALIC y 
APROAMISS

Fuentes de apoyo 
externa

-64.4% considera que 
no tiene ningún apoyo 

externo

-2.2% considera que 
tiene apoyo del 

gobierno.

Redes familiares

-55.6% emprendió sola

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Pertenencia a redes sociales. El 38.9% no cuentan con ningún grupo 
de pertenencia, en cambio 31.1% pertenecen a una asociación o sin-
dicato, siendo esto favorable para las emprendedoras, dado que ayuda 
al empoderamiento de la mujer incrementando la productividad del 
emprendimiento como la generación de un grupo de presión para la 
protección de las mismas; cabe considerar que Cutili, que es encargada 
de la granja experimental de la Universidad Académica Campesina del 
Municipio de Batallas, afirma que “en la granja existen la asociación de 
AMALIC y APROAMISS, las cuales trabajan de manera conjunta para 
tomar decisiones y coordinar todo lo del acopio de leche”. 

Fuente de apoyo externa. Define el apoyo de actores del ecosistema 
emprendedor. La figura 10 muestra que 64.4% de las mujeres emprende-
doras no cuentan con apoyo, 16.7% cuentan con apoyo de grupos fami-
liares y 2.2% cuentan con apoyo del gobierno. Cabe resaltar el casi nulo 
rol del gobierno en el apoyo a estos emprendimientos, lo que ocasiona 
que no exista una construcción de un entorno emprendedor fértil para 
nuevos negocios y el potenciamiento de los emprendedores actuales. 

Figura 10. Apoyo externo a los emprendimientos  
del municipio de Batallas

2,2%

6,7%

16,7%

6,7%

3,3%

64,4%

Gobierno

Entidades Financieras

Grupos familiares

Sindicatos

ONG´s

Ninguno

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Redes familiares. El hecho de iniciar el emprendimiento de manera 
sola significa que la mujer tiene el control de las decisiones y adminis-
tración sobre el negocio. Los emprendimientos que se inician junto a la 
familia muchas veces se estancan debido a la falta de coordinación en 
las decisiones, además del poder que ejerce el hombre en el momento de 
decidir acerca del destino de las ganancias. 

En el caso del municipio de Batallas, 55.6% de mujeres emprendedoras 
decidieron iniciar su negocio solas, seguido de 41.1% que empezaron su 
emprendimiento con la familia. A medida que los años incrementan, los 
emprendimientos realizados junto a la familia van disminuyendo; 17.8% 
de mujeres entre 20 y 35 años inician con la familia, 11.1% de mujeres 
entre 36 y 45 años, 10% de mujeres entre 46 y 54 años y 2.2% de mujeres 
entre 55 y 80 años. 

Actitud ante el riesgo

Figura 11. Resultados indicador actitud ante el riesgo

Actitud ante el riesgo

Aversión a expandir su 
emprendimiento

-81.1% consideran 
importante ir a vender sus 
productos a otros lugares.

-80% consideran 
importante mejorar su 
producto.

Conocimiento del mercado

-58.9% consideran que su 
producto es mejor y a la 

vez conocen a su 
competencia.

-Existe mucha competencia 
entre productoras

Fuente: Elaboración propia (2019).

Aversión a expandir su emprendimiento. La actitud que deben tener 
los emprendedores es la mejora continua e innovación tanto en sus pro-
ductos como en los procesos, como la forma más efectiva de incrementar 
su mercado. 
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Las emprendedoras de Batallas señalan en su mayor parte (80%) 
que consideran importante mejorar su producto lácteo, seguido por 
11.1% que responden indiferentemente. Según Quispe, es importan-
te mejorar el producto; por ejemplo, ella tiene planeado en un futuro 
abrir una microplanta de helados y yogurt dado que su zona es lechera 
y podría ofrecer productos naturales, diferentes, y de esta manera ex-
pandir su mercado. 

Conocimiento del mercado. La mayor parte de las mujeres empren-
dedoras, 78.9%, conocen cómo se maneja el mercado de leches y quesos. 
70% consideran que su producto es mejor que el de la competencia. Cabe 
mencionar que 58.9% consideran que conocen el mercado y su producto 
es el mejor y, en contraste, 10% opinan lo contrario. 

Según entrevista con las emprendedoras, existe mucha competencia 
entre productoras lecheras y consideran que sus productos no son dife-
rentes al resto, dado que se tiene un método de preparación único, es de-
cir, el proceso es estándar, por lo que se cree que la actitud en el momento 
de la comercialización es la manera en que compiten y hacen conocer sus 
productos al mercado. 

Acceso y predisposición a tecnologías modernas

Acceso a la tecnología. Este indicador permite determinar el tipo de 
recursos con que cuentan los emprendedores. 58.4% cuentan con llama-
das móviles, seguido por 28.7% que no tienen ningún tipo de tecnología; 
cabe considerar que solo 1% indican que no tienen wifi. 

No obstante, la falta de acceso o conocimiento del uso de tecnología 
resulta ser una limitante para las emprendedoras, provocando no poder 
potencializar sus emprendimientos a través de la difusión y coordinación 
con otros actores. 

Manejo de la tecnología. 62.2% utilizan tecnología básica, el uso de 
ollas para la elaboración de su producto es común. 44.4% no saben si las 
redes sociales potencializarán su mercado, su uso en el área rural es bajo, 
limitando la difusión y comercialización de sus productos, lo cual afecta 
la expansión y desarrollo de su emprendimiento. 
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Figura 12. Resultados indicador acceso y predisposición  
a tecnologías modernas

Acceso y predisposición a 
tecnologías modernas
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tecnología

-58.4% tienen 
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-28.7% no cuentan 
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tecnología.
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tecnología

-62.2% usan 
productos como ollas 
para la elaboración 

de su producto

-44.4% consideran que 
no saben si las redes 

sociales potencializarían 
su negocio.

-53.3% son negocios 
establecidos

Nivel de innovación

-86.7% consideran 
importante la 

creatividad en su 
negocio

Calidad del producto

-87.8% consideran 
que su producto es 

de calidad

-44.8% consideran 
que su producto es 

limpio

Fuente: Elaboración propia (2019).

Nivel de innovación. 86.7% consideran importante la creatividad 
para el desarrollo de los emprendimientos como fuente para el logro de 
ventajas competitivas. 

Calidad del producto. 87.8% consideran importante la calidad. Se-
gún Quispe, la calidad del producto es controlada por el SENASAG, exi-
giendo pruebas organolépticas, control con la pistola de alcohol, control 
con el refractómetro, entre otros. Sin embargo, la mayoría de las empren-
dedoras de Batallas no cuentan con estas exigencias. 

La percepción en cuanto a su producto es que es limpio, 44.8% (sin 
bacterias), 19.3% con buen estado para consumir, y buen olor. 



Factores de éxito y fracaso que inciden en el desarrollo  
de los emprendimientos productivos de mujeres en el municipio de Batallas

86

Figura 13. Características de productos lácteos
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Fuente: Elaboración propia (2019).

Reflexiones finales y conclusión

La presente investigación se realizó desde la perspectiva de mujeres 
emprendedoras del municipio de Batallas, en su mayoría consideradas 
del área rural, con dos objetivos complementarios de investigación. Uno 
de ellos es aportar conocimiento y literatura sobre cuáles son los factores 
de éxito y fracaso para el desarrollo de emprendimientos sociales pro-
ductivos en el área rural, ya que actualmente se encuentra poca litera-
tura acerca de emprendimientos en áreas rurales de Bolivia, y el segun-
do objetivo es describir cuáles son los factores de éxito y fracaso para el 
desarrollo de emprendimientos sociales productivos del sector lechero 
a cargo de mujeres del municipio de Batallas, de la ciudad de La Paz, a 
través del análisis de dimensiones e indicadores que fueron definidos por 
diferentes autores. 

Como se muestra en la tabla 4, se concluye que la cultura, nivel edu-
cativo y capacitación, aspectos financieros y predisposición a tecnologías 
modernas, se consideran factores de impedimento para el desarrollo de 
los emprendimientos productivos del sector lechero del municipio de Ba-
tallas. En contraste con los factores de conformación de redes sociales 
y actitud ante el riesgo, factores que influyen de manera positiva en el 
desarrollo de este tipo de emprendimientos sociales. 
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Tabla 4. Valoración de los factores de éxito y fracaso al emprendimiento 
productivo de mujeres en el municipio de Batallas

Dimensiones Indicadores Tipo de 
factor

Evaluación 
del factor

Cultura

Roles de género Fracaso

80% fracaso

Responsabilidad económica Fracaso

Ubicación del emprendimiento Fracaso

Destino de las ganancias del 
emprendimiento Fracaso

Costumbres y tradiciones Neutro

Nivel educativo 
y capacitación

Capacitación Fracaso
100% fracaso

Nivel de educación Fracaso

Aspectos  
financieros

Capital inicial y expectativas Fracaso
100% fracaso

Acceso a servicios financieros Fracaso

Conforma-
ción de redes 

sociales

Pertenencia a redes sociales Éxito
67% éxito

13% fracasoFuente de apoyo externa Fracaso

Redes familiares Éxito

Actitud ante  
el riesgo

Aversión a expandir  
su emprendimiento Éxito

100% éxito
Conocimiento del mercado Éxito

Acceso y 
predisposición 
a tecnologías 

modernas

Acceso a la tecnología Fracaso

75% fracaso
25% éxito

Manejo de la tecnología Fracaso

Nivel de Innovación Éxito

Calidad del producto Fracaso

Fuente: Elaboración propia (2019).
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La variable cultura se considera una variable de fracaso (en 80%), de-
bido a que tiene un efecto negativo en el negocio. Los roles de la mujer 
son destinados al cuidado del hogar, por tanto, los ingresos del negocio 
son para la subsistencia de la familia, provocando un estancamiento en 
los emprendimientos sociales. 

La variable nivel educativo y capacitación se considera fracaso en 100%, 
repercutiendo en las posibles innovaciones y diferenciación del empren-
dimiento, puesto que las emprendedoras no cuentan con capacitación, 
generando negocios sencillos y poco desarrollados en toda la cadena del 
proceso productivo y la comercialización. 

El acceso a servicios financieros se considera variable de fracaso en 
100%, porque no permite el crecimiento y desarrollo de los emprendi-
mientos para hacer frente a los competidores cuyo proceso es semi-in-
dustrializado e industrializado, por lo que la perspectiva que tienen las 
emprendedoras de mejora en los procesos tanto de producción y comer-
cialización son bajas. 

La conformación de redes sociales es una variable considerada de éxito 
en 67%. Al pertenecer a alguna asociación o red, permite el empodera-
miento de la mujer contando con una protección y apoyo de este. 

A su vez, este factor ocasiona un fragmento en el ecosistema del em-
prendimiento social, ya que no cuentan con acceso a redes con institu-
ciones gubernamentales, universidades, instituciones privadas y ONG, 
por la falta de coordinación y conocimientos de estas instituciones ante 
las necesidades y realidades de las mujeres emprendedoras, ocasionando 
la generación de políticas públicas descontextualizadas. 

La actitud ante el riesgo influye de manera positiva en el emprendi-
miento femenino, siendo 100% de éxito, dado que las emprendedoras 
tienen un grado alto de competitividad y no tienen miedo de ingresar 
a nuevos mercados; sin embargo, están conscientes de que por sus defi-
ciencias económicas no pueden expandirse ni tampoco realizar innova-
ciones incrementales en el producto. 

El acceso y predisposición a tecnologías modernas es una variable de 
fracaso en 75%. Las mujeres no conocen los beneficios del uso de la tec-
nología en sus emprendimientos, ocasionando que los mismos sean sen-
cillos y básicos, sin grado de diferenciación entre los competidores y sin 
valor agregado para el mercado. Sin embargo, cuentan con una actitud 
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favorable a la innovación y creatividad en sus negocios, sin saber cómo 
plasmarlas. 

Los resultados confirman lo manifestado por los diferentes autores en 
cuanto a la naturaleza de los emprendimientos, puesto que los emprendi-
mientos sociales productivos a cargo de mujeres del área rural (municipio 
de Batallas) son por necesidad, por lo que no repercute en la economía 
del propio municipio, sino más bien, el emprendimiento es un medio de 
subsistencia. Sin embargo, existen algunos progresos personales, sobre 
todo en la actitud y conciencia ante la necesidad de desarrollo mediante 
innovaciones de tal manera que les permita una mayor participación de 
mercado a través de la expansión. 

Con el objetivo de incentivar el desarrollo de los emprendimientos so-
ciales productivos del sector lechero de la comunidad de Batallas, se reco-
mienda atender a todos y cada uno de los factores analizados, de tal manera 
que permitan mejorar tanto el proceso del producto como el de comerciali-
zación, convirtiendo la naturaleza de los emprendimientos de subsistencia 
a emprendimientos por oportunidad. Algunas recomendaciones son: 

1. Acceso a formación y capacitaciones, acordes con las necesidades, 
situación de la mujer emprendedora, a las debilidades de los nego-
cios y a las oportunidades de expansión de mercados y productos 
derivados de lácteos. 

2. Realizar campañas de difusión de los tipos de créditos y requisitos 
que existen en el sistema financiero boliviano para emprendimien-
tos del sector rural. 

3. Incentivar al sistema financiero hacia la generación de programas 
de crédito acordes con la realidad y cultura del área rural del altipla-
no (por ejemplo, alianzas entre sindicatos para el financiamiento). 

4. Otorgar a todos los cantones el servicio de agencia móvil, para lle-
var el servicio de atención al cliente. 

5. Difusión de las políticas públicas actuales que coadyuven al creci-
miento de los emprendimientos rurales. 

6. Generación de políticas públicas a favor de potencializar redes de 
apoyo a mujeres emprendedoras del área rural. 

7. Proveer tecnologías que mejoren sus procesos productivos de tal 
manera que puedan competir con empresas semi-industrializadas. 
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8. Es necesario el acceso a maquinaria, para mejorar las condiciones 
del emprendimiento y diferenciar el producto de la competencia. 

9. Potenciar las granjas de acopio de leche, como apoyo para las em-
prendedoras y ofrecer capacitaciones o cursos. 

El presente estudio permite ver la situación del emprendimiento so-
cial productivo femenino en el municipio de Batallas, por lo que esto no 
puede generalizar los hallazgos a todos los municipios del área rural de 
Bolivia, ya que cada uno de ellos cuenta con características específicas 
como: el idioma, costumbres, tipo de actividad económica, entre otras. Se 
recomienda investigar en otros municipios o regiones para así tener un 
mejor panorama y comprensión de la situación de los emprendimientos 
sociales productivos femeninos en el área rural, analizando las posibles 
similitudes y diferencias ente las regiones, con el objetivo de poder con-
tribuir de manera efectiva al desarrollo económico y al desarrollo soste-
nible de los emprendedores.
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Capítulo 3: Programa de Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional, Pisotón. Transformando 

realidades y resignificando existencias

“Por los niños y las niñas que nacen en brazos, por los niños y las 
niñas que los encuentran en su camino, pero sobre todo por aque-

llos que cargan su vida en sus propios brazos”.

Ana Rita Russo, directora del Programa Pisotón. 

Ana R. Russo y Liceth P. Reales

Universidad del Norte, Barranquilla, Atlántico, Colombia
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Resumen

El programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional –Pi-
sotón– de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), resultado 
de una investigación doctoral (1990-1997), se ha consolidado como un 
Programa con 22 años de experiencia, que encuentra en la educación 
emocional un llamado a la esperanza y una oportunidad invaluable para 
contribuir a la prevención de problemáticas psicosociales, y a la promo-
ción de la salud emocional de los niños y las niñas desde la gestación 
hasta los nueve años de edad, impactando de igual manera a sus padres 
y/o sustitutos, cuidadores y agentes educativos. El Programa tiene como 
propósito facilitar la expresión de emociones, el conocimiento de sí mis-
mo y el manejo adecuado de conflictos en los niños, niñas y sus familias, 
mediante técnicas lúdico-educativas como son el cuento, el psicodrama, 
el juego en casa y el relato vivencial, propiciando la madurez emocional, 
el desarrollo moral y ético del individuo, la resolución de procesos indivi-
duales y familiares en situaciones naturales y especiales, en los diferentes 
contextos y ambientes donde se desenvuelve el niño y/o niña. 

Palabras clave: desarrollo psicoafectivo; educación emocional; infan-
cia; intervención temprana; salud emocional. 
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Introducción

La intervención temprana en la infancia representa una apuesta de alta 
relevancia y pertinencia para el desarrollo del potencial humano, la salud 
emocional y la prevención de los factores de riesgo y problemáticas que 
afectan el pleno desarrollo del individuo; “la primera infancia es la etapa 
del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano” (Código de Infancia y Adolescencia, 
2006, p. 8). La atención y educación de la primera infancia (AEPI), desde 
una perspectiva holística abarca el desarrollo de las necesidades sociales, 
emocionales, cognitivas y físicas del niño, con bases sólidas para su bien-
estar y aprendizaje a lo largo de la vida (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, s.f.) 

Un factor de riesgo para la aparición de trastornos mentales en la ado-
lescencia y en la vida adulta es la exposición a experiencias adversas en 
edades de 0 a 5 años (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2013), 
siendo posible desde el desarrollo de programas, acciones y estrategias 
de intervención temprana, prevenir en los niños y las niñas el ingreso 
a la cadena de riesgos asociados con efectos acumulativos y consecuen-
cias en la salud; propiciando en este accionar el despliegue de recursos 
individuales, familiares o ambientales para enfrentar las experiencias de 
manera satisfactoria (Vega y Núñez, 2017; Kalmakis y Chandler, 2014). 

En términos de desarrollo social y económico, las inversiones que se 
hacen en salud, nutrición y desarrollo infantil temprano tienen un im-
pacto significativo para la sociedad, Van der Gaag (2001) y Myers (2005) 
señalan cómo las inversiones en estos programas resultan beneficiosas 
para los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad en su conjun-
to, teniendo efectos duraderos en la vida de los niños, que incluyen efec-
tos en su desarrollo cognitivo, emocional y social, su progreso y logros 
en la escuela, su comportamiento y participación social, en su desarrollo 
económico y productividad como adultos. Las inversiones que se rea-
lizan en sus primeros cinco años de vida son las que generan el mayor 
retorno y propician un mejor desarrollo económico de la sociedad a la 
que pertenecen (Heckman, 2010). 

En el contexto social colombiano, el desarrollo de programas dirigidos 
a la infancia es una respuesta a los desafíos continuos de superar brechas 
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y problemáticas estructurales como la pobreza y la violencia, problemas 
que a lo largo de la historia han afectado a los niños y niñas y sus fami-
lias. La población infantil afectada por el conflicto armado colombiano 
tiene mayor riesgo de presentar algunas enfermedades mentales como el 
trastorno de ansiedad y el estrés postraumático (Gómez, Cruz, Medina 
y Rincón, 2018). Tal como lo sostienen Cárdenas, Giraldo y González 
(2018), los niños y las niñas que están expuestos a múltiples formas de 
violencia como la violencia intrafamiliar, física, psicológica o casos de 
negligencia, están en situación de mayor vulnerabilidad; es así como la 
protección de la infancia es responsabilidad de la familia, de los centros 
educativos, del Estado y de la sociedad en general. 

En la experiencia de la aplicación del Programa de Desarrollo Psicoa-
fectivo y Educación Emocional Pisotón, se evidencia que existe una posi-
bilidad de retomar un camino diferente en la vida de estos niños y sus fa-
milias, logrando una resignificación de sus historias, cambios en la forma 
como se visualizan a sí mismos y a los adultos, y logrando en ellos y ellas 
nuevas formas de responder frente al medio. Así se pasa de la violencia a 
la sana expresión de emociones (Manrique-Palacio, Zinke, y Russo, 2018; 
Zinke, Russo, y Vera-Márquez, 2016). 

Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación  
Emocional –Pisotón–

Teniendo en cuenta el impacto indiscutible de las intervenciones tem-
pranas y en respuesta a la realidad del contexto social colombiano, el Pro-
grama Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional –Pisotón–, de la 
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), resultado de una in-
vestigación doctoral (1990-1997), se ha consolidado como un Programa 
con 22 años de experiencia, que encuentra en la educación emocional de 
manera lúdico-educativa, un llamado a la esperanza y una oportunidad 
invaluable para transformar realidades y resignificar existencias, contri-
buyendo en su accionar a la prevención de problemáticas psicosociales, 
y a la promoción de la salud emocional de los niños y las niñas desde 
la gestación hasta los nueve años de edad en circunstancias naturales y 
especiales, impactando de igual manera a sus padres y/o sustitutos, cui-
dadores y agentes educativos. 
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El Programa Pisotón consta de un componente formativo y un com-
ponente práctico (pilotaje). El primer componente está centrado en un 
Diplomado de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, el cual 
consta de ocho módulos teórico-prácticos dirigidos a docentes, agentes 
educativos, equipos psicosociales y perfiles asociados, afianzando en el 
grupo formado el desarrollo de habilidades y herramientas para acom-
pañar y orientar a los niños y las niñas en su desarrollo psico-emocional, 
su regulación y consolidación de un ser en armonía consigo mismo y con 
los demás. 

En este proceso formativo, los participantes del Diplomado afianzan 
los conceptos relacionados con el desarrollo psicoafectivo: apego, vín-
culos afectivos, regulación emocional, socialización, entre otros tópicos; 
integrando estos conceptos al reconocimiento de sus fortalezas, debilida-
des y oportunidades como agentes educativos tanto desde su ser como su 
quehacer pedagógico. 

El Programa Pisotón cuenta con una metodología que se enfoca en 
los agentes educativos y/o participantes del Diplomado y sus prácticas 
pedagógicas, integrando diferentes dimensiones: el Ser, el Saber, el Sa-
ber-Hacer y el Saber-Convivir. La labor de los tutores de los módulos es 
al mismo tiempo mediadora y facilitadora, propiciando en el ejercicio 
pedagógico, el aprendizaje significativo, por medio de estudio de casos, 
talleres vivenciales y trabajo colaborativo. Los conceptos teóricos se in-
teriorizan a través de la reflexión personal y profesional, llevándolos de 
esta forma a la experiencia propia. Es así como los conceptos tratados no 
se analizan como elementos teóricos lejanos, sino como elementos que 
impactan tanto en la propia vida como en la vida de cada niña y niño a su 
cargo (Zinke, Russo y Vera-Márquez, 2016). 

De acuerdo con Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992), citado por Arceo, 
Rojas, y González, (2001), los contenidos que se enseñan en los currí-
culos en todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas bá-
sicas: conocimiento declarativo “Saber qué”, expresado por medio del 
lenguaje, donde el estudiante aprende hechos, conceptos y principios. 
El conocimiento procedimental “Saber hacer”: que posibilita el apren-
dizaje de procedimientos, estrategias, técnicas, destrezas y saberes me-
todológicos. La dimensión actitudinal-valoral “Saber ser”: en esta di-
mensión, la enseñanza y el aprendizaje del contenido transciende del 
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conocimiento y la práctica, aportando al desarrollo del Ser, por medio 
del aprendizaje de actitudes, valores, principios éticos y morales y pro-
fesionales en el estudiante.

El otro componente del Programa Pisotón está centrado en la im-
plementación del pilotaje, proceso práctico, donde el participante en 
formación realiza la aplicación de las actividades y técnicas lúdico-edu-
cativas del Programa Pisotón, aplicándolas a un grupo de niños y niñas 
participes del proceso de intervención. El Programa tiene como propó-
sito facilitar la expresión de emociones, el conocimiento de sí mismo 
y el manejo adecuado de conflictos en los niños, niñas y sus familias, 
mediante técnicas lúdico-educativas como son el cuento: facilita la iden-
tificación proyectiva, en el que personajes animales viven las diferentes 
circunstancias y conflictos que se presentan en el proceso de desarro-
llo (Manrique, Zinke y Russo, 2017); el psicodrama: expresión proyec-
tiva y la experimentación con mayor monto de descarga corporal en la 
actuación. Dado que el lenguaje del niño es más preverbal que verbal, 
adquiere gran interés y utilidad debido a su participación intensa en el 
juego dramático (Russo, 2015); el juego en casa: actividad central de los 
procesos de maduración del niño, facilita el crecimiento, conduce a rela-
ciones de grupo y al fortalecimiento de la comunicación consigo mismo 
y con los demás (Winnicott, 1971); relato vivencial: permite ir más allá 
del conflicto intrapsíquico o interpersonal, mejora la comunicación y 
las relaciones interpersonales, ayudando a que se produzcan historias de 
vida que permitan la identificación y elaboración de situaciones (Galin-
do, Pacheco y Russo, 2014). 

En la implementación del pilotaje se realizan dos actividades dirigidas 
a las familias (cuidadores de los niños y las niñas que participan del Pro-
grama): Conferencia para padres-madres y/ cuidadores sobre desarrollo 
psicoafectivo y un Taller de integración para padres, facilitadores, herma-
nos y niños y niñas, en el cual de manera lúdica se viven las situaciones 
de cada temática trabajada durante el pilotaje y se evalúan los logros y re-
sultados obtenidos con la implementación del Programa. En el trabajo de 
campo, los agentes educativos formados cuentan con el acompañamiento 
de un psicólogo in situ que hace seguimiento al proceso en territorio. 

Por otro lado, la investigación constituye un eje fundamental en el 
Programa; por ello, antes y después de la implementación del Programa 
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se hace un levantamiento de línea de base y línea de salida, para medir 
las movilizaciones e impacto esperado en el desarrollo emocional de los 
niños y las niñas y sus familias. Asimismo, el Programa al finalizar la for-
mación implementa la estrategia de institucionalización, que busca dejar 
capacidad instalada en cada uno de los agentes cualificados, con el fin 
de promover la sostenibilidad y la réplica del Programa en las diferentes 
instituciones, comunidades y contextos focalizados. 

Metodología de investigación del Programa

El Programa Pisotón en su quehacer integra el saber científico, la in-
vestigación y las estrategias de intervención desde un accionar participa-
tivo, que sitúa en el centro del proceso a los niños y las niñas y sus figuras 
vinculares, permitiendo un abordaje holístico de los momentos del de-
sarrollo evolutivo y brindando a los cuidadores herramientas educativas 
para comprender y acompañar cada uno de los momentos que atraviesan 
los niños y las niñas en su transitar. 

La metodología de investigación que sustenta el Programa de Desa-
rrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, -Pisotón-, es una metodo-
logía mixta, que combina diseños propios de la metodología cuantitativa 
y cualitativa. De acuerdo con la naturaleza del convenio, características 
de la población, viabilidad de la investigación y resultados esperados, se 
estructura el diseño de investigación. En cuanto a la metodología cuan-
titativa se han realizado investigaciones transversales, descriptivas, lon-
gitudinales y cuasiexperimentales. En lo concerniente a la metodología 
cualitativa, estudios de caso, análisis de contenido que parten del discur-
so y narrativa de los niños, niñas y sus familias. 

En la estructura metodológica del Programa se hace una medición o 
evaluación antes y después de la implementación del pilotaje, para medir 
el impacto de la intervención y/o movilizaciones en los niños, las niñas y 
sus familias, aplicando instrumentos que responden a la naturaleza epis-
temológica del Programa, sustentada en el enfoque psicodinámico; entre 
los principales instrumentos aplicados está el CAT (Test de Apercepción 
Temática Infantil) y Fábulas de Düss. Asimismo, han sido implementa-
dos otros instrumentos que facilitan una medición del desarrollo infantil 
y variables asociadas a los constructos evaluados en el Programa, como 
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son el Inventario de Conductas Infantiles para niños de entre 1½ y 5 años 
(CBCL 1½-5), la evaluación internacional de desarrollo y aprendizaje 
temprano IDELA, el cuestionario de desarrollo socioemocional por eda-
des y etapas ASQ: SE2, entre otros. 

Es importante mencionar que en cada módulo de formación se aplica 
una evaluación que abarca aspectos metodológicos y de contenido, para 
revisar el grado de comprensión de los participantes y las condiciones 
pedagógicas que facilitan el aprendizaje de las temáticas abordadas. De 
igual forma, en el desarrollo de la investigación se emplean técnicas como 
grupos focales, entrevistas, sondeo de opinión, matriz DOFA, cartografía 
social, entre otra diversidad de técnicas para conocer la percepción y la 
opinión de los participantes con respecto a la formación e implementa-
ción piloto del Programa. 

En las investigaciones desarrolladas se hace un análisis integrado de 
la información y los resultados, los cuales están articulados con las estra-
tegias de intervención y los respectivos indicadores que se estructuran 
para cada fase del Programa, teniendo en cuenta la participación de la 
población focalizada en las actividades del Programa, los cambios y/o 
movilización en la dimensión socioemocional y afectiva, actitudes y per-
cepciones de los participantes. 

El Programa cuenta con un equipo interdisciplinario que tiene am-
plia trayectoria en las áreas clínica, educativa, social y de investigación, 
que acompaña en el diagnóstico, implementación de la intervención y 
evaluación de su impacto. De igual forma, las técnicas educativas del 
Programa han sido utilizadas en territorios que presentan problemáticas 
de alta relevancia social que infieren en el pleno desarrollo psicoafectivo 
en la infancia, demostrando con el uso de estas técnicas cambios signi-
ficativos en la comunicación, expresión de emociones, regulación emo-
cional y disminución de comportamientos desadaptativos en los niños 
y las niñas. 

Bases conceptuales y teóricas del Programa

Con relación a la estructuración conceptual y teórica del Programa Pi-
sotón, el desarrollo psicoafectivo es visto desde una perspectiva dinámica 
que integra diferentes teorías del desarrollo infantil: infancia y teorías 
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psicoanalíticas (Freud, 1986; 1975), desarrollo sexual (Freud, 1979), el 
vínculo objetal (Klein, 1964); la teoría del apego (Bowlby, 1986), el desa-
rrollo psicosocial (Erikson, 2000), desarrollo temprano, trauma y vulne-
rabilidad del niño (Winnicott, 1989) y desarrollo moral (Piaget, 1961). 

Teniendo como base este andamiaje teórico se define el desarrollo 
psicoafectivo como una “Conjunción de pulsiones, emociones y reac-
ciones psicológicas influidas por factores biológicos y ambientales que 
se originan, interrelacionan e integran con las otras áreas del desarrollo 
como la física, cognitiva y social, para el desarrollo y funcionamiento de 
la personalidad (Russo y Galindo, 2012). Esta concepción sitúa el desa-
rrollo psicoafectivo como un proceso de co-creación, que trasciende de 
la vivencia y el sentir particular de los niños y las niñas, reconociendo la 
importancia de sus figuras vinculares y la relación con su entorno para la 
consolidación de su identidad. 

El Programa Pisotón, comprometido con la promoción del bienestar 
de los niños y las niñas y sus familias, busca propiciar una adecuada 
estructuración psicoafectiva y combatir los efectos traumáticos de la 
violencia y de diversas situaciones que pueden interferir en el pleno 
desarrollo de los niños y las niñas; es así como el Programa Pisotón 
comprende el proceso de desarrollo evolutivo, teniendo en cuenta nue-
ve dimensiones: 

La primera dimensión, ansiedad de separación, es un temor difuso ex-
perimentado por el niño cuando al separarse de su madre se siente ame-
nazado el vínculo afectivo que la une a esta (Erickson, 2000); el Programa 
orienta a los padres, madres y cuidadores para que acompañen afectiva-
mente a los niños y las niñas, comprendan la naturaleza de sus miedos 
y propicien la elaboración de los mismos, ayudando a sus hijos e hijas a 
reconocer que pueden hacer actividades de manera autónoma, estar en 
capacidad de sentirse amados por ss padres sin que ellos estén presentes 
y relacionarse con otros niños y con personas diferentes a sus cuidadores 
(Russo, 1998). 

La segunda y tercera dimensión, autonomía y disciplina, propuesta 
por Erickson (2000) hace referencia a la facultad de gobernarse por sus 
propios actos, de acuerdo con el orden establecido. El niño debe lograr 
desarrollar sus actividades de manera autónoma, acatar y cumplir las 
normas provenientes de sus cuidadores, experimentar y sentir que puede 
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elegir, reconocerse y diferenciarse de los demás (Russo, 1998). Este pro-
ceso implica un conflicto entre los deseos y los requerimientos del medio, 
el cual debe lograr resolverse al armonizar el sentido de la realidad con 
las necesidades externas (Russo y Galindo, 2012). 

La cuarta dimensión es la iniciativa, comprendida como la capacidad 
que posee el individuo para actuar independientemente, al iniciar una 
serie de actividades o la acción en sí misma (Erickson, 2000); el Progra-
ma busca facilitar que el niño inicie actividades con un fin determinado, 
manifieste conductas investigativas y exploratorias en su medio, ejercite 
la curiosidad, sea capaz de elaborar soluciones a sus preguntas e intentar 
poner a prueba sus capacidades (Russo, 1998). 

La quinta dimensión, socialización, es el proceso mediante el cual el 
niño se convierte en miembro de un grupo a través de la adquisición de 
los valores, motivos y conductas de este mismo (Freud, 1979). Por medio 
de las técnicas lúdico-educativas del Programa, se vivencian los elemen-
tos narcisistas junto con el reconocimiento del otro como objeto externo 
y necesario, venciendo el egocentrismo a partir de la contemplación de 
las necesidades propias y del otro (Russo, 2016). 

La sexta dimensión, desarrollo sexual, aspecto de la personalidad 
del individuo, que en los primeros años se caracteriza por el interés en 
la diferencia de los órganos sexuales y la adquisición de actividades y 
comportamientos propios de su sexo (Freud, 1977 y Winnicott, 1993), 
propiciando la iniciativa y la experimentación para la construcción de la 
identidad sexual. 

La séptima dimensión, desarrollo moral, proceso por medio del cual 
el niño hace propios los valores de la cultura a la que pertenece (Piaget, 
1961). El Programa presenta situaciones que estimulan a los niños y las 
niñas a ajustar sus deseos a la realidad externa. 

Por último, la octava y novena dimensión, comunicación y de la au-
toestima, desarrolladas por Otero (1974), citado por Manrique-Palacio, 
Zinke, y Russo (2018), no solo se comprenden en términos lingüísticos, 
pues se asume que en la medida en que se logre la diferenciación entre el 
yo y el no yo, se reconoce el propio sentir y pensar, posibilitando de esta 
manera la expresión de ideas, deseos y emociones a los demás. 

Esta integración teórica de las diferentes dimensiones en el desarrollo 
evolutivo de los niños y las niñas sustenta las temáticas abordadas en 
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el Programa Pisotón: vínculo afectivo, autonomía, iniciativa, desarrollo 
sexual, expresión de emociones, socialización, comunicación, desarrollo 
moral y autoestima. Estas temáticas son trabajadas en el pilotaje por me-
dio de las técnicas lúdicas-educativas del Programa: el cuento, el psicodra-
ma, el juego en casa y el relato vivencial. 

En cuanto a la educación emocional, el Programa Pisotón valora el 
rol de los padres y los cuidadores principales como figuras significativas 
en la crianza y el desarrollo emocional de los niños y las niñas; es en este 
proceso educativo donde se propicia el despliegue de recursos afectivos y 
la potenciación de las habilidades emocionales en los niños y las niñas; en 
este sentido, la educación emocional es vista como “proceso educativo, 
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las com-
petencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de 
la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como fi-
nalidad aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra, 2003, p. 27). 
Salovey y Sluyter (1997), citado por Bisquerra y Pérez (2007), identifican 
cinco dimensiones básicas en las competencias emocionales: coopera-
ción, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol. Estas dimensio-
nes se asocian con las dimensiones de inteligencia emocional definidas 
por Goleman (1995). 

Es importante señalar que la expresión de emociones es una condición 
fundamental para la regulación emocional, la habilidad de identificar y 
concientizar el propio sentir es la base para poder regular la respuesta 
ante él (Salovey y Mayer, 1990). Asimismo, los autores manifiestan que la 
habilidad de identificar las emociones en los demás da la oportunidad de 
responder ante ellos de una manera empática. 

La regulación emocional describe el proceso por el cual una perso-
na intenta reducir las emociones negativas frente a contextos de estrés 
y ansiedad o, aumentar las emociones positivas en situaciones efectivas 
(Gross, 1998). Mayer y Salovey (1990) describen este proceso a través del 
uso de estrategias para la regulación emocional, como puede ser la regu-
lación de comportamiento hacia una conducta que trae emociones más 
favorables y positivas. 

Estos patrones de regulación se aprenden desde la infancia e influ-
yen en la respuesta emocional ante las diferentes situaciones que vive un 
niño o una niña. En general, siguen estables durante la vida e influyen en 
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el comportamiento frente a situaciones de estrés o vulnerabilidad, en el 
sentido en que la habilidad de regular emociones de manera positiva se 
asocia con un comportamiento prosocial y viceversa (Morgan, Izard y 
Hyde, 2014). 

Logros e impacto del Programa

El Programa Pisotón, en alianza con instituciones del sector guber-
namental y no- gubernamental, ha unido esfuerzos por el desarrollo in-
tegral de la infancia, logrando estar presente en 32 departamentos y 446 
municipios de Colombia; su impacto ha trascendido fronteras, llegando 
a países como México, Bolivia, Panamá y Ecuador. En sus 22 años de ex-
periencia, el Programa ha impactado a más de 26.000 agentes educativos 
y maestros, llegando a más de 10.000 instituciones educativas, centros 
de desarrollo y hogares comunitarios; la implementación del programa 
(pilotaje) ha impactado a más de 78.000 niños y niñas y sus familias; de 
igual forma, la institucionalización del Programa ha logrado beneficiar a 
más de cinco millones de niños y niñas y sus familiares. 

En el libro Pisotón 20 años Se Hace Camino al Volver a Mirar, se hace 
un recorrido por los principales logros y resultados de investigación, que 
dan cuenta del impacto del Programa en la vida de los niños, niñas y sus 
familias, posibilitando la transformación de realidades y resignificación 
de existencias. A continuación, presentamos los principales aportes en 
investigación del programa y su impacto. 

En el estudio longitudinal del Programa Pisotón 2012-2014, en el 
que participaron 15.000 niños, niñas y sus familias, y 3.000 agentes 
educativos de siete departamentos de Colombia, fueron identificadas 
problemáticas significativas que interfieren en el pleno y el armonioso 
desarrollo de los niños y las niñas: condiciones de pobreza y desigual-
dad en la población indígena y campesina, presencia de conflicto arma-
do, estando expuestos al maltrato infantil (físico, psicológico y abuso 
sexual). De igual manera, en la zona Central y Caribe del país, desas-
tres naturales ocasionados por el invierno han afectado la salud física 
y mental de la población infantil, evidenciándose presencia de estrés 
postraumático, alteraciones del calendario escolar (alta inasistencia de 
los estudiantes y deserción escolar) por afectación de la infraestructura 
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de las escuelas, hacinamiento, y alteraciones en la alimentación de los 
niños y las niñas. 

Al analizar los resultados de investigación en el marco de los diferentes 
convenios institucionales del Programa Pisotón, se logra evidenciar que 
los niños y las niñas evaluados han sido de entre 3 y 5 años de edad. En las 
mediciones iniciales, en cuanto al desarrollo psicoafectivo, logran identi-
ficarse en los niños y las niñas, dificultades para expresar sus emociones, 
relacionarse e integrarse con su grupo de pares, baja interacción social y 
poca iniciativa para el desarrollo de actividades colectivas cuando no se 
encontraban en presencia de sus padres. 

Con respecto a la autonomía y la disciplina, los resultados indican que 
los niños y las niñas presentan dificultades para acatar normas, hacen uso 
de pataletas para resolver situaciones o satisfacer su deseo, al igual que 
muestran resistencia para realizar actividades en familia. En las dimen-
siones iniciativa y comunicación, se encuentran dificultades asociadas a 
la expresión verbal, escaso vocabulario, bajo interés de los niños y las 
niñas por el cuidado de su cuerpo y salud, relacionado con la poca inte-
riorización de los hábitos básicos de limpieza. 

Al comparar los resultados antes y después de la implementación del 
Programa en los diferentes territorios, se identifican tres categorías de 
análisis: normal, indica que los niños y las niñas tienen un desarrollo 
psicoafectivo dentro de lo esperado; resistencia, indica que los niños 
y las niñas presentan dificultad para responder adecuadamente a sus 
conflictos, haciendo uso de defensas para resolverlos y afrontarlos; sig-
nificativo, indica que los niños y las niñas expresan culpabilidad, agre-
sividad, angustia y comportamientos desadaptativos en su desarrollo 
socioemocional. 

El análisis integrado de resultados muestra cómo el Programa lo-
gra movilizaciones significativas, un estimado de 25,0% de los niños y 
las niñas logran elaborar sus conflictos mejorando la expresión de sus 
emociones, lo cual promueve el fortalecimiento del yo y una adecuada 
adaptación a la realidad externa. 15,3% de los niños y las niñas, que 
se ubicaron en la categoría resistencia, posteriormente a la implemen-
tación (pilotaje) del Programa, disminuyen su resistencia y lograron 
expresar sus conflictos y emociones, dando respuestas más adecuadas 
en su medio. 
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26,5% de los niños y las niñas permanecen igual, es decir, antes y des-
pués de la implementación manifestaban comportamientos adecuados y 
se encontraban dentro de lo esperado, dando cuenta de su equilibrio psí-
quico. Finalmente, 24,1% de los niños y las niñas continuaron en forma 
negativa, es decir, antes y después de la implementación manifestaron 
conflictos sin lograr una adecuada solución de ellos. En este grupo se 
logró observar problemáticas psicosociales y condiciones adversas en 
los contextos intervenidos, por lo que estos niños y niñas necesitan una 
intervención profesional, por la posible presencia de interferencias en 
su desarrollo. 

Conclusiones

El Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pi-
sotón, en sus 22 años ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de 
la población infantil en Latinoamérica, su accionar se hace explícito lue-
go de obtener los resultados posteriores a su aplicación desde el año 1997, 
no solo en sectores de la sociedad comúnmente clasificados en condi-
ciones adecuadas sino también en sectores de población desplazada por 
la violencia, víctimas de catástrofes naturales, inmersos en el conflicto 
armado y altamente vulnerables. 

En los niños y las niñas, el Programa ha facilitado la elaboración de 
los conflictos emocionales, la reorganización emocional y la reducción 
de defensas mal adaptativas en situaciones normales y/o especiales del 
desarrollo infantil, el conocimiento de sí mismo, promoviendo el respe-
to a sí mismos y a los otros, el reconocimiento de oportunidades para 
transformar su realidad y resignificar su existencia, la construcción de 
vínculos afectivos que potencien su desarrollo, comprensión de la im-
portancia de los límites con amor y el afrontamiento con fortaleza de los 
retos y los fracasos. 

El Programa Pisotón permite a los padres y principales cuidadores re-
conocerse como figuras de amor y cuidado, y como facilitadores del pro-
ceso de regulación; entendiendo que los niños y las niñas necesitan límites 
y una orientación consistente, sin caer en el maltrato o la rigidez que im-
piden la potencialización de su progresiva autonomía, siendo importante 
que los padres de familia reconozcan y comprendan sus implicaciones en 
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la educación adecuada y la crianza de sus hijos, ejerciendo esa función 
esencial de la familia en la transmisión del deseo. Un deseo enlazado a la 
ley simbólica que permitirá la configuración de vidas con posibilidades de 
disfrutar y crear, así como de convivir propiciatoria y pacíficamente con 
los otros con quienes se relacionan.

La formación en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional fa-
cilita la concepción y comprensión de los maestros, maestras y equipos 
psicosociales acerca del desarrollo integral de los niños y las niñas como 
sujetos de derecho, en íntima interacción con los adultos que los acom-
pañan, con el fin de promover su desarrollo, comprender la diversidad, 
desarrollar capacidades mediante prácticas de gestión y atención adecua-
das a la primera infancia. 

El conocimiento y el aprendizaje sobre desarrollo psicoafectivo se 
convierte en una herramienta pedagógica que en el interior de las institu-
ciones educativas (colegios, hogares comunitarios, centros de desarrollo 
infantil, hogares de paso, jardines infantiles, centros convencionales y no 
convencionales) facilita el sano desarrollo de los niños y niñas que transi-
tan por las distintas instituciones, con el fin de lograr su seguridad y con-
fianza, la expresión adecuada de emociones y conflictos, el conocimiento 
de sí mismo y de sus figuras de amor; de tal modo que puedan atravesar 
las fases de su proceso de desarrollo de manera adaptativa consolidando 
su identidad. 

Los resultados transversales y longitudinales que presenta el programa 
son motivo de constante reflexión por parte del grupo científico de Piso-
tón, estos resultados han ratificado la necesidad de iniciar la intervención 
temprana y preventiva. Es así como el Programa ha logrado intervenir 
en diferentes regiones de Colombia de la mano de organismos guberna-
mentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, facilitando 
el desarrollo durante la primera infancia y niñez, logrando que las niñas 
y los niños se sitúen de una manera más segura frente al presente y con 
una mirada esperanzadora hacia el futuro.

El Programa Pisotón desde una propuesta integradora reconoce 
y comprende cómo cada momento de la evolución plantea conflictos 
o momentos críticos en el niño, los cuales dependiendo de su fuerza, 
expresión o represión y de las circunstancias del medio (no solo como 
condena moral a los deseos o pulsiones sino como fallas o carencias en 
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el desarrollo temprano o circunstancias traumáticas) pueden causar 
daños irreversibles en el desarrollo personal y social de los niños y las 
niñas. Por ello se tiene necesidad de ofrecer al niño herramientas que le 
permitan un sano desarrollo psicoafectivo que implique atravesar cada 
uno de los momentos críticos con las fortalezas del yo necesarias para 
superarlos, pero también acompañado de figuras parentales y sustitutas 
que cuenten con claridad sobre su lugar en este proceso. Este proceso 
donde los niños y las niñas atraviesan los puntos críticos del desarrollo 
psicoafectivo es en su momento consolidado por la presencia de educa-
dores que desde este particular lugar transferencial se convierten en un 
importante acompañante hacia el camino de un sano desarrollo integral 
de niños y niñas. 

El Programa Pisotón es una propuesta educativa preventiva y forma-
tiva, que propicia la resolución pacífica de conflictos entre las familias, 
generando beneficios en la población infantil que es vulnerable a mu-
chos factores que interfieren en su desarrollo psicoafectivo y cognosciti-
vo. Pisotón lleva de la mano a los niños y las niñas por el camino de sus 
vidas reconociendo los momentos críticos y sensitivos, los factores de 
riesgo y sus necesidades, al mismo tiempo que ayudándoles a resolver 
sus situaciones y llevándolos a conocer sus potencialidades, de tal forma 
que influya de manera positiva en la constitución de su personalidad, 
integrando a las personas más importantes de su vida como los son sus 
padres, sus maestros, sus cuidadores y sus amigos.
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Juntos podemos crear un futuro mejor

Fotografía 1. MISTIG – Modelo de Intervención Social de Tierra Grata

Fuente: archivo de imágenes de Tierra Grata. 
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Resumen

¿Cómo lograr que una comunidad lejana acceda a energía eléctrica? 
Teniendo en cuenta las dificultades para llegar a muchas de las zonas 
rurales del país, responder a esta pregunta con las soluciones típicas de 
acometidas eléctricas quizá no sea lo más viable. Más aún, si se pien-
sa tanto en los altos costos de implementación y mantenimiento como 
en las dificultades en acercarse a los territorios históricamente afectados 
por el conflicto armado de Colombia. Desafíos así explican por qué 65% 
de los emprendedores de Colombia surgen en contextos de violencia y 
33.5% surgen como respuestas a esas problemáticas sociales (RECON, 
2018). Este es el caso de Tierra Grata, un emprendimiento que nace desde 
la identificación de la brecha social que tienen las zonas rurales con res-
pecto a las zonas urbanas y que ha ejecutado programas alternativos de 
servicios básicos para lograr igualdad y bienestar a través de soluciones 
descentralizadas de energía limpia, agua potable y saneamiento seguro. 
En el capítulo se describe el paso a paso del Modelo de Intervención So-
cial que Tierra Grata ha logrado implementar con diferentes programas 
en las comunidades rurales de la costa Caribe de Colombia. Con este 
modelo ha logrado en los últimos cuatro años que cientos de hogares ac-
cedan a servicios públicos domiciliarios y mejoren su calidad de vida. En 
la medida en que se va describiendo el paso a paso, se cuentan situaciones 
decisivas que los emprendedores sociales han enfrentado durante su ex-
periencia y se describen, al mismo tiempo, los resultados de un proyecto 
ejecutado en 2019 en los Montes de María. 

Palabras clave: comunidad rural; energía solar; intervención social; 
pobreza multidimensional; tecnología social.
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Introducción

El Modelo de Intervención Social de Tierra Grata (Mistig) es una guía 
de trabajo interna de la Organización Tierra Grata Colombia. Nace de la 
documentación de experiencias propias, la mejora continua en los pro-
cesos de la organización y la adaptación de metodologías de otras organi-
zaciones internacionales reconocidas que trabajan para la superación de 
la pobreza, como J-PAL y Grameen Bank. 

Hoy día se trata de una de las principales herramientas para la gestión 
de proyectos institucionales. La planeación y ejecución para materializar 
el modelo es posterior a la aprobación de una propuesta presentada y, 
por tanto, su alcance, presupuesto y tiempos de ejecución dependen de la 
propuesta previamente diseñada. 

A nivel general, el objetivo del caso de estudio que se presenta fue 
lograr que 44 familias accedan a energía eléctrica a través de paneles so-
lares en un tiempo aproximado de seis meses. El proyecto tiene un finan-
ciamiento compartido entre organizaciones de cooperación y premios 
internacionales otorgados a la Organización por un valor total que se 
acerca a 30 millones de pesos colombianos. 

Más especificaciones del cronograma o del presupuesto no están pre-
sentes en el documento, ya que más que una metodología de trabajo es-
trictamente replicable, se trata de una guía que se propone para lograr 
mejorar los servicios básicos en las zonas rurales del país. A lo largo 
del capítulo se evidencian tres características principales de las tecno-
logías utilizadas: Bajo costo, descentralizadas y, sobre todo, de rápida y 
fácil instalación. 

Es importante tener en cuenta desde el comienzo que la guía descrita 
no es una solución asistencialista como las subvenciones que tradicional-
mente realizan las fundaciones. 

Tampoco se trata de la prestación de un servicio público como las 
empresas estatales o privadas. La innovación de la guía está en el proceso 
de intervención en donde los usuarios adquieren las soluciones en la mo-
dalidad de arrendamiento financiero. Además, con un acompañamiento 
en capacitaciones previas a un equipo local que tiene presencia en el te-
rritorio y que permite la sostenibilidad del proyecto. 
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Esta es una de las decisiones más coyunturales que, como empren-
dimiento social, asumió Tierra Grata a partir del estudio del mercado 
y la evolución del abordaje de la pobreza en la historia. Para cambiar 
esta estrategia, desde la subvención al arrendamiento financiero, fue ne-
cesario reconocer a las comunidades rurales como potenciales clientes y 
no como posibles beneficiarios, analizando y adaptando sus dinámicas 
sociales, económicas y políticas. Esta evolución también se aborda en el 
presente capítulo. 

El caso de estudio de este proyecto se desarrolló en los corregimientos 
de Hondible y la Vereda La Cañada, jurisdicción de El Carmen de Bolívar 
y, por los resultados positivos que se han logrado cuantificar y cualificar, 
permiten ser ejemplo para esclarecer la lectura. La motivación principal 
para compartir la información es visibilizar la efectividad que pueden 
lograr los emprendedores sociales cuando se cuenta tanto con el apoyo 
para hacer crecer los proyectos como la preparación y la convicción para 
lograr concretar las oportunidades. 

Pobreza, una breve historia

Un antecedente

“Desde que el hombre bajó de las ramas de los árboles enfrentó el pro-
blema de la supervivencia”. Con esta descripción inicia un informe sobre 
la pobreza en Colombia para manifestar que desde siempre ha existido 
este fenómeno social. El documento es el Primer Informe del Proyecto de 
Indicadores de Pobreza escrito por el DANE en 1987, y finaliza el párrafo 
aceptando que la solución a la pobreza “ha sido en el mejor de los casos, 
parcial” (DANE, 1987). 

Muchos historiadores, economistas y filósofos coinciden en que antes 
de 1800 prácticamente todos eran pobres. La mayor parte de la sociedad 
se había resignado a considerar la pobreza como una realidad ineludible. 
Apenas tres cuartas partes de la población mundial vivía con $1 al día 
(Banco Mundial, 2001).

En este sentido, la jerarquía social de terratenientes y religiosos cons-
truyen desde los inicios de la historia la idiosincrasia sobre las personas 
que viven en situación de pobreza. Además, de considerarla parte de una 
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realidad ampliamente aceptada, justifican su existencia como parte de un 
orden natural o divino. Por su parte, la caridad está presente y es un con-
cepto que, aunque se manifiesta hasta el día de hoy, tiene mayor fuerza 
durante estos primeros años y justificaba en cierta medida las desigual-
dades sociales. 

Para los emprendedores sociales es importante reconocer la evolu-
ción de la pobreza ya que, si queremos que la pobreza sea historia, enton-
ces debemos conocer la historia de la pobreza. El Proyecto Why Poverty? 
(Lewis, 2012), por ejemplo, es un conjunto de más de 30 documentales 
audiovisuales creados en colaboración internacional, desde la BBC hasta 
la Fundación Bill y Melinda Gates, que explican las causas de la pobreza 
mediante entrevistas a economistas como Esther Duflo y Joseph Stiglitz. 

El colonialismo, las guerras, la esclavitud y las invasiones han sido 
históricamente las causantes principales de la pobreza (Barchilón, 2019), 
siendo la aparición de enfermedades y del hambre las manifestaciones 
más comunes de sus consecuencias. 

Una primera aproximación

Hoy día se reconoce que muchas sociedades de Latinoamérica, África 
o Asia existían con un cierto equilibrio económico antes de las coloni-
zaciones, lo que refleja una visión eurocentrista de la pobreza. Jim Yong 
Kim, presidente del Banco Mundial en 2018, afirmaba en un discurso 
en la Universidad Americana de Washington que “ciertamente, Asia y 
Oriente Medio fueron la cuna de gran parte de la innovación antes de 
1800” (Kim, 2018). 

Sin embargo, al aparecer la sociedad moderna, cuando la Revolución 
Industrial configuró un nuevo sistema de mercados y de economía, la 
pobreza empieza a ser vista como fenómeno de estudio, entre otras cosas 
por la aparición de una clase media obrera que mejoró sus condiciones 
de vida. La escuela fisiocrática en Francia y otros filósofos y economistas 
de la época, como Adam Smith, John Stuart Mill y Karl Marx, entre otros, 
son los primeros en analizar la pobreza. 

En términos generales, estas primeras aproximaciones teóricas natura-
lizan todavía algunos aspectos de la sociedad, y, sobre todo, analizan las 
diferentes dinámicas laborales entre empleadores y empleados y plantean 
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diferentes caminos para cerrar la brecha social. La pobreza desde entonces 
empieza a relacionarse al poder adquisitivo de las personas y la capacidad 
de trabajar de los individuos. Los pobres no tienen trabajo porque los ricos 
no tienen dinero para emplearlos, a pesar de seguir poseyendo las mismas 
tierras y las mismas fuerzas de trabajo que antes (Marx, 2018).

La humanidad tuvo que experimentar muchos conflictos, desde las 
independencias de América Latina frente al imperio Español hasta la 
descolonización de África de los países europeos, además de dos guerras 
mundiales en el siglo XX, para que una nueva mirada sobre la pobreza, 
más política y económica, surgiera en la sociedad. 

Un esfuerzo internacional

Como respuesta al surgimiento de nuevos países, las crisis económicas 
de las posguerras y la desestabilidad política mundial, surgieron también 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y, sobre todo, las Naciones Unidas, para trabajar en temas 
de superación de la pobreza, entre otros aspectos. Surgen también en esta 
época nuevas teorías, como el Estado de Bienestar, y nuevos pensadores 
como Amartya Sen y John Maynard Keynes, que suman al debate y la 
conceptualización acerca de la pobreza.

Desde los años cuarenta y cincuenta la eliminación de la pobreza, 
o su contraparte, la acumulación excesiva de riquezas, se convierte no 
solo en la preocupación de algunas personas o algunos países, sino 
también en un esfuerzo internacional. En esta línea, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe, CEPAL, manifestaba en los 
años 70 que la búsqueda de los derechos humanos y la dignidad “no 
debería depender de la escasez local de recursos ni de la resignación 
culturalmente incorporada a lo largo de siglos de miseria y opresión” 
(CEPAL, 1979).

Justamente estas organizaciones internacionales son quienes harían 
las primeras mediciones de la pobreza en el mundo. Para 1970 la po-
breza mundial era de 49%, según el Banco Mundial, por ejemplo. Mien-
tras que, para la Organización Internacional del Trabajo, la población 
mundial que vivía por debajo de la línea de pobreza se estimaba en 49% 
(CEPAL, 1979).
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A pesar de los grandes avances en materia social, la pobreza persiste 
hoy día y las causas siguen siendo las mismas. En el caso de la ciudad 
de Cartagena de Indias, ciudad donde está legalmente constituida Tierra 
Grata, el racismo, los desplazamientos forzados y el clasismo han aca-
rreado desigualdad social afectando, principalmente, a la población ne-
gra y mulata (Abello Vives, 2015). Sin embargo, ya no solo se trata de las 
causas, lo que alimenta la pobreza hoy en diferentes países son estrategias 
políticas - económicas, de carácter extractivo y exclusivo, que transfieren 
riqueza y poder a las élites a costa de una sociedad mayoritaria (Acemog-
lu, 2013).

Un objetivo mundial

Desde el año 2000 una nueva visión se cimentó a nivel mundial con 
una acción sin precedentes: los 189 países que conforman la Organiza-
ción de las Naciones Unidas firmaron los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio, ODM. En este acuerdo, los líderes del mundo se comprometieron 
a “no escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, 
mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la 
pobreza extrema” (Naciones Unidas, 2015). 

Los Objetivos del Milenio eran ocho, y proyectándose a quince años, 
se impulsó aún más que la pobreza fuese abordada desde estrategias po-
líticas y económicas y, en cierta medida, se presionó a los gobiernos a 
actuar para generar resultados. En muchos casos, con flujo de recursos 
desde países ricos a países no desarrollados (Deaton, 2015). 

 Casi al tiempo el sector privado se sumó implementando medidas que 
aportaran al desarrollo de una sociedad menos desigual. A estas medidas 
se les conoce como Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, 
RSE. Son más frecuentes en esta época las oportunidades para que las 
iniciativas de emprendimiento se financien a través de los aportes empre-
sariales, aunque las donaciones impulsadas por la caridad o filantropía se 
mantienen hasta el día de hoy. 

Si bien para el año 2015 la pobreza extrema se había reducido en 
más de la mitad a nivel mundial (Naciones Unidas, 2015), desde antes 
de cumplirse el plazo de quince años de los ODM los países miembros 
de las Naciones Unidas, así como economistas, investigadores y otros 
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académicos, no tardaron en percatarse de que, aunque cada año la po-
breza en términos monetarios disminuía, seguía existiendo una brecha 
social de desigualdad.

Entre las razones se destaca lo que Philip Alston, experto en derechos 
humanos, llamó Apartheid climático: las personas que están en condicio-
nes de pobreza son relativamente más afectadas por el cambio climático 
que las personas más ricas, ya que tienen menos recursos para mitigar los 
riesgos (OHCHR, 2019). 

Es por esto por lo que un nuevo acuerdo internacional se concretó 
dentro de las Naciones Unidas con los denominados Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, ODS, y abarcó 17 metas para el año 2030, nueve 
más que los ODM del año 2000. El gobierno de Colombia, liderado 
por la activista medioambiental Paula Caballero, fue quien desarrolló 
la propuesta de los ODS y la presentó formalmente en la 20a Reunión 
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo, aunque la propuesta se empezó a desarrollar desde 2011 (Mon-
salve, 2016). 

Una novedad se instaló dentro de los ODS con los objetivos números 
8 y 9 que buscan aumentar el apoyo en innovación, creatividad y tec-
nología. Esto explica la aparición reciente de múltiples organizaciones 
y entidades estatales que apoyan a los emprendedores. En una mirada 
rápida al sector bancario en Colombia, por ejemplo, se puede ver cómo 
la Responsabilidad Social Empresarial de estas compañías ahora gira en 
torno al apoyo de emprendedores, ambientales, sociales o no, con pro-
gramas similares entre ellos, que incluyen capacitaciones y algunas veces 
recursos financieros.

De cierta manera Tierra Grata, al igual que muchas otras iniciati-
vas, es consecuencia de un boom de programas financieros de apoyo al 
emprendedor. 

¿Un futuro emprendedor?

El resumen histórico es que durante mucho tiempo la humanidad na-
turalizó la pobreza desde una mirada social - religiosa y los movimien-
tos civiles que surgían de esto se financiaban con donaciones caritativas 
principalmente. Ser pobre era no tener dinero, por causas como la guerra 
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y el colonialismo y con justificaciones divinas o naturales, por ejemplo, 
las pandemias de peste negra o peste bubónica tuvieron un tratamiento 
religioso en su momento. 

Con el tiempo se adoptaron estrategias políticas - económicas y los 
nuevos emprendimientos se financiarían con recursos internacionales y 
empresariales. Aquí, ser pobre es no tener igualdad de oportunidades y 
esto obedece a razones multidimensionales que empeora en gobiernos 
que promueven elitismo y clientelismo. La reciente pandemia del virus 
Covid-19, por ejemplo, ha tenido un tratamiento más político. 

Como lo explica el periodista Caparrós, “los términos técnicos no 
producen efectos emocionales” (Caparrós, 2014), y conceptos sociales 
como el hambre se han sustituido por conceptos políticamente incor-
porados, como malnutrición, desnutrición, subalimentación o seguri-
dad alimentaria. 

Las consecuencias de todo esto nos están empujando hacia una nue-
va etapa. La etapa de los negocios sociales. Un punto de equilibrio en-
tre los fines sociales de las fundaciones y los fines económicos de las 
empresas, donde no hay dividendos y las utilidades son reinvertidas 
para proyectos sociales. Son, en efecto, “un nuevo tipo de negocios que 
persiguen objetivos diferentes a crear lucros personales, un negocio que 
está totalmente dedicado a resolver problemas sociales y ambientales” 
(Yunnus, 2007).

Las empresas que tienen el sello de certificación de Sistema B, por 
ejemplo, son organizaciones con ánimo de lucro que se han comprometi-
do a generar utilidades económicas y también, impacto social y ambien-
tal (Dinero, 2017). 

Hoy día Sistema B agrupa más de 3.200 empresas alrededor del mun-
do, incluyendo 70 colombianas, y estas apoyaron la Ley de Sociedades 
Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo, BIC en el país. Esta se 
aprobó el 18 de junio de 2018 con la Ley 1901 y, además del beneficio 
e intereses de sus accionistas, procura el interés de la colectividad y del 
medio ambiente.

Hablar de negocios sociales amerita quizás un libro completo. Pero 
vale la pena mencionar que este es uno de los objetivos internos de 
Tierra Grata a mediano plazo. Aunque los recursos por donaciones y 
RSE están dentro de una estrategia híbrida de financiamiento actual 
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de la Organización, esta se acerca solo a 10% del total de los ingresos. 
Aunque muy lejos también de 38,5% de emprendimientos nacionales 
que trabajan con recursos propios (RECON, 2018). 

Crear un negocio independiente es, en parte, lo que ha motivado la 
creación del actual Modelo de Intervención de la Organización Tierra 
Grata y, desde la mirada de los ODS ha adoptado los Objetivos número 1, 
6 y 7 como parte de la estrategia local alineada con los objetivos globales: 
fin de la pobreza, energía asequible y no contaminante, y agua limpia y 
saneamiento, respectivamente. 

Pobreza, indicadores y medición

Para determinar si una persona está en situación de pobreza o no, o 
determinar la desigualdad, se han utilizado diferentes indicadores de me-
dición. En general, cada uno de ellos permite a su vez medir diferentes 
estrategias para reducir la pobreza en los países. 

Algunos de estos indicadores son el Índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI) y el coeficiente de GINI. Sin embargo, para ajustarnos 
mejor al trabajo que realizan muchos emprendedores sociales y limitar-
nos al contexto regional, explicamos tan solo dos indicadores. 

Índice de pobreza monetaria

Este indicador mide la capacidad económica de una persona para cu-
brir la canasta de consumo básico de bienes socialmente aceptables, tanto 
alimentarios como no alimentarios. 

En términos prácticos, para el año 2018 según el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), si en Colombia una perso-
na gana menos de $8.581 diarios, es decir, $257.433 mensuales, está por 
debajo de la línea de pobreza (DANE, 2019). 

Dentro de la pobreza monetaria también se calcula el dinero que 
mínimamente se necesita para consumir los alimentos que nutricional-
mente se requieren para subsistir. Este cálculo se conoce como pobreza 
extrema monetaria. Hoy día se define $3.920 diarios como línea de indi-
gencia en Colombia, es decir, $117.605 mensuales por persona (DANE, 
2019), según lo reportado en el Boletín Técnico de Pobreza Monetaria 
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en Colombia año 2018 elaborado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 

Históricamente América Latina ha demostrado una reconocida expe-
riencia para medir la pobreza a través de este indicador (Santos, 2017). 
Los programas de subsidios en Colombia, por ejemplo, son en general 
una estrategia para disminuir la pobreza monetaria del país. Sin embar-
go, organismos internacionales como la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico han advertido que estas políticas del 
gobierno han estado mal direccionadas. “La transferencia de efectivo a 
los pobres es baja, una gran parte de los subsidios, como los relaciona-
dos con las pensiones y la vivienda, se destina a ricos relativos” (OECD, 
2019). Incluso considera que las poblaciones rurales y minorías étnicas 
están desatendidas.

Índice de Pobreza Multidimensional

Este indicador integra el análisis desde tres dimensiones: educación, 
salud y calidad de vida. Cada dimensión abarca diferentes variables, 
pero son diez en total. Dentro de la dimensión de la calidad de vida, por 
ejemplo, se engloba el estado de las viviendas de las personas, así como 
el acceso a los servicios básicos domiciliarios, entre ellos el acceso a la 
electricidad. Tan solo esta variable ocupa cerca de 7% del total de las 
diez variables. 

Podría parecer poco, pero una persona es considerada pobre si tiene 
al menos 33% de privaciones, es decir, si la suma ponderada de sus priva-
ciones es al menos 1/3 del total (Amores, 2014). En términos más prácti-
cos, una persona que cuenta con energía eléctrica o saneamiento seguro 
en su hogar tiene cerca de 7% menos posibilidades de caer en la pobreza.

Esta metodología fue propuesta por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, pero cada país realiza sus propias modificaciones a 
partir de la propuesta inicial. No todos los países han integrado el Índice 
de Pobreza Multidimensional; los datos que se tienen indican, al menos, 
a 72 países, entre ellos Colombia. 

Para Tierra Grata, como emprendimiento para mitigar las desigual-
dades sociales, la pobreza obedece más a factores multidimensionales 
sin desestimar el potencial que tiene el factor económico. Un análisis 
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del profesor de economía de la Universidad de Princeton, Angus Dea-
ton, sugería que la pobreza del mundo podría ser eliminada si cada 
adulto estadounidense donara 30 centavos de dólar al día (Deaton, 
2015). Sin embargo, el mismo profesor define esto como la ilusión de 
la ayuda, ya que esta creencia errónea de analizar la pobreza desde los 
ingresos monetarios no aborda aspectos importantes como la salud o 
la educación.

Por otro lado, como lo ha advertido el Banco Mundial, hay regiones 
donde el número de hogares que viven sin acceso a electricidad, agua 
potable o un saneamiento adecuado, es mucho mayor que el número 
de hogares que viven en pobreza monetaria. “Muchos países han hecho 
grandes avances en la reducción de la pobreza monetaria pero aún están 
rezagados en áreas cruciales como los servicios básicos de infraestructu-
ra” (Banco Mundial, 2018).

Colombia, situación de pobreza y acceso a energía eléctrica

Son los informes de carácter internacional los pioneros en establecer 
indicadores y estrategias para la reducción de la pobreza en Colombia El 
documento de la CEPAL, Dimensión de la Pobreza en América Latina, 
sitúa a 45% de la población del país por debajo de la línea de la pobreza en 
1970, cinco puntos porcentuales por encima del promedio de Latinoamé-
rica y solo superado por Honduras, Perú y Brasil (CEPAL, 1979). 

Desde ese mismo año en el país, a través de las Encuesta Nacional 
de Hogares, se investigaban caracteres demográficos y de fuerza de traba-
jo (DANE, 1990). En ese entonces las encuestas se hacían para medir la 
población empleada y desempleada de las principales ciudades del país. 
Es en 1985 cuando se incorpora la Encuesta de Necesidades Básicas Insa-
tisfechas. En ese momento, 21.8% de los colombianos se encontraban sin 
acceso a energía eléctrica y 45.6% en condiciones pobreza.

Desde 2002 la pobreza empezó a medirse en términos monetarios y 
solo fue en 2012 cuando se implementó por primera vez la medición de 
la pobreza con indicadores multidimensionales. 

Para el año 2018 el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística, DANE, situó al país con una pobreza multidimensional de 
19,5% (DANE, 2019), casi dos puntos porcentuales por encima del 
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registro anterior. En cuanto a la pobreza monetaria, el promedio del 
país estuvo en 27% (DANE, 2019). La población rural, en comparación 
con los habitantes de las zonas urbanas, ha sido históricamente la más 
afectada y en este último informe no fue la excepción, pero lo que sí es 
novedad es que por primera vez en diez años los indicadores aumentan. 
Un análisis detalla que una de las principales razones del aumento de 
la pobreza en el país ha sido la falta de acceso a los servicios públicos 
(Tierra Grata, 2019).

Mientras a nivel mundial las cifras de las Naciones Unidas indican 
que 13% de la población aún no tiene acceso a servicios modernos de 
electricidad, en el contexto colombiano más de 1.700 poblaciones no 
cuentan con el servicio eléctrico o lo obtienen por horas, entre 4 y 12 
horas como máximo por día (Vivas, 2019). Sin embargo, dentro este 
informe presentado por el periódico El Tiempo, no se tiene en cuenta 
territorios que la Organización Tierra Grata ha identificado como co-
munidades en las zonas altas de los Montes de María, en Bolívar, o los 
cientos de rancherías que conforman los indígenas wayuu en La Guajira, 
quienes históricamente han carecido de energía. Por tanto, además de 
poner en tela de juicio sobre las verdaderas cifras, se podrían estimar 
muchas más poblaciones. 

El Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del gobierno 
colombiano por el período de cuatro años del actual presidente, es lograr 
que 100 mil nuevos hogares accedan al servicio eléctrico para el año 2022 
(DNP, 2019). A simple vista la propuesta satisface las necesidades; sin 
embargo, si la estimación es que en los 1.700 poblados en que se indica 
viven un poco más de 120 mil personas en total, la cifra de 100 mil hoga-
res puede estar sobreestimada. Si calculamos al menos tres personas por 
hogar, esto significa que la cobertura para el cierre de la actual presiden-
cia está casi tres veces por encima de las necesidades reales. Un escenario 
optimista, ya que no se tiene en cuenta el crecimiento poblacional según 
los análisis que hace la Organización Tierra Grata.

Es esta la importancia de crear opciones diferentes a las soluciones 
tradicionales para lograr, más que la cobertura de energía eléctrica, la 
disminución de la pobreza en el país. Pero se requiere de antemano es-
tudiar profundamente la carencia y deficiencia del servicio en todos los 
departamentos, priorizando las zonas rurales. 



“MISTIG” - Modelo de Intervención Social de Tierra Grata:  
alternativa para lograr el acceso a energía en comunidades rurales

128

Fotografía 2. MISTIG, Modelo de Intervención Social de Tierra Grata

Fuente: tomada del archivo de imágenes de Tierra Grata.

Tierra Grata, un emprendimiento social

Tierra Grata es una organización que provee soluciones para ac-
ceder a los servicios básicos de energía limpia, agua y saneamiento 
seguro en comunidades rurales a través de tecnologías sociales de bajo 
costo, descentralizadas y de fácil instalación. Las instalaciones de las 
Tecnologías Sociales se realizan mediante un proceso de intervención 
social que capacita a habitantes de la comunidad sobre el uso, mante-
nimiento y reparación de las tecnologías. De esta manera, además de 
garantizar la sostenibilidad y continuidad de los programas, se crea 
un equipo capacitado dentro de los territorios, que adquieren nuevos 
conocimientos técnicos y aportan a la transformación social y desa-
rrollo de su entorno.
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La historia

La historia de Tierra Grata no es muy lejana a la de otros emprende-
dores sociales. Inicia en septiembre de 2015, coincidiendo con la primera 
presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Un 
grupo de voluntarios, de diversas organizaciones civiles, identifica la de-
manda en servicios básicos que las comunidades, sobre todo las golpea-
das por el conflicto armado, reclaman a las entidades estatales con poco 
éxito. Uno de estos casos y que marcó a los fundadores en sus inicios es 
el de la Vereda Púa II, en Cartagena de Indias. En este lugar, campesinos 
fueron desplazados por grupos armados y reubicados por el gobierno en 
una zona sin ningún servicio básico y sin condiciones climáticas adecua-
das para la agricultura. Estuvieron allí cerca de tres años y durante este 
tiempo la Organización, aun sin constitución legal, denunció en reitera-
das ocasiones cómo 38 familias vivían en condiciones inhóspitas a solo 
veinte minutos de Cartagena (Durán M, 2016). 

Como emprendedores sociales, los fundadores de la organización en 
ese momento identificaron tanto la oportunidad de un negocio con im-
pacto social y ambiental como un propósito de vida. En una entrevista 
por streaming para la casa editorial El Tiempo, la cofundadora de Tie-
rra Grata, Jenifer Colpas, declaraba el emprendimiento social como “un 
nuevo capitalismo, una forma de resolver problemas que tenemos en el 
mundo” (El Tiempo, 2019).

Tierra Grata se formalizó legalmente en 2016 y ya ha instalado más 
de 300 tecnologías sociales en 13 comunidades rurales diferentes de la 
Costa Caribe colombiana, entre los departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Magdalena y más recientemente, La Guajira.

Con todos los programas se han atendido más de 3.000 usuarios y 
gracias, entre otras cosas, al respaldo de diferentes organizaciones inter-
nacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, la agencia Humanitaria con sede en Israel - 

ISRAID, y la fundación internacional Young Water Solution. Ade-
más, junto a empresas privadas y universidades colombianas como la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, en la ciudad de Cartagena, y la 
Universidad del Magdalena, en Santa Marta, se han desarrollado pro-
yectos especiales.
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Por su impacto social y ambiental, Tierra Grata ha recibido varios re-
conocimientos nacionales como el segundo lugar en la categoría de orga-
nización ambiental en el “Premio Ambiental Gemas” - CRA Atlántico y 
Ultracem en 2016, y el primer lugar en el “Premio del Agua Pavco” de la 
Fundación PAVCO y Mexichem en 2017. Además, premios internacio-
nales como el tercer lugar en los premios “Contribuciones a la reducción 
de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe” de la Fun-
dación Vidanta; tercer lugar en los Premios “Innovación en agua y sanea-
miento y residuos sólidos en América Latina y el Caribe” que organizan 
el Banco Interamericano de Desarrollo junto a la Fundación FEMSA, y 
primer lugar en los Premios Lead 2030 en 2019 en la categoría Agua y 
Saneamiento que lidera la organización mundial One Young World con 
apoyo de Reckitt Benckiser. 

Las soluciones que ofrece la organización varían en cada línea de 
trabajo, pero en todo caso estas están pensadas bajo tres pilares de la 
organización:

Soluciones descentralizadas, en las que cada hogar tiene una solución 
completa en sí y no depende ni están conectadas con otros hogares.

De bajo costo, es decir, que las comunidades rurales que son a su vez 
las de más pobreza en el país, puedan tener acceso a ellas según sus capa-
cidades financieras.

Y, por último, las soluciones son de rápida y fácil instalación. Al tra-
bajar en los contextos rurales lejanos y con dificultad de acceso, tanto 
de personas como de materiales, es necesario que las soluciones puedan 
instalarse con el menor número de visitas a la comunidad. 

Esto último es quizás una de las bases a las que más le apuesta Tierra 
Grata. Un cuarto pilar que es transversal al trabajo institucional es el cui-
dado del medio ambiente. En este sentido, los diferentes programas de 
energía, agua y saneamiento son soluciones ecológicas.

El equipo

En sus inicios, Tierra Grata funcionaba a partir del trabajo de volun-
tarios. Sin embargo, el tiempo permitió identificar que el voluntariado, 
además de sumar en gastos logísticos, acumulaba cargas administrativas 
que no apuntaban a los objetivos macro de la Organización. 
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En su lugar, Tierra Grata hoy cuenta con dos cofundadores quienes tie-
nen los cargos administrativos de dirección ejecutiva –CEO y director de 
operaciones–, COO. Además, un equipo de trabajo adicional de tres per-
sonas; coordinadora social, coordinador de comunicaciones y marketing 
y asistente ejecutiva. Este equipo es de carácter permanente, con funciones 
más estratégicas y transversales a todos los proyectos de la Organización. 

Cabe destacar que, para la correcta ejecución de un proyecto de inter-
vención social, como el caso de estudio de Montes de María, la Organiza-
ción puede conformar un equipo interdisciplinar de 4 roles más, quienes 
actúan más en campo y ejecutan a cabalidad todas las actividades para el 
buen desarrollo de la intervención social. 

Gerente de proyecto. Es el líder del proyecto, quien articula todos los 
actores involucrados en los proyectos para que cumplan con sus funcio-
nes, velando siempre por el buen desarrollo de todas las etapas implícitas 
en el Modelo de Intervención. El gerente es quien tiene la visión más 
amplia y general del proyecto y quien prevé las actividades futuras. Moni-
toriza constantemente los logros del alcance de las actividades, así como 
el cronograma y el presupuesto, tomando la mayoría de las decisiones 
importantes relacionadas con esto.

Responde directamente a la Dirección de Operaciones y la Dirección 
Ejecutiva. 

Trabajadora social. Es la persona más cercana a las comunidades 
donde se ejecutaría el proyecto y, por tanto, la cara de la Organización en 
los territorios. Aunque responde a la 

coordinadora social, trabaja muy de la mano con el gerente del pro-
yecto, con quien se ajusta a los lineamientos institucionales al tiempo que 
retroalimenta los procesos de manera constante. 

Está presente en las tres etapas del proyecto, aunque con participación 
pasiva durante la etapa de instalación. Básicamente es quien inicia y cie-
rra el proceso comunitario para la entrega de las tecnologías sociales y 
participa poco durante la instalación. 

Auxiliar técnico. Es la persona encargada de realizar todas las ne-
gociaciones necesarias con los proveedores para la adquisición de ma-
teriales, herramientas, incluyendo servicios de transportes, que serán 
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insumos necesarios para la instalación de las tecnologías sociales del 
proyecto. Apoya también la fase de capacitaciones interactuando con el 
comité local que se creará dentro de la comunidad. Su participación es 
transversal, pero es más activa durante la etapa de instalación y más pa-
siva durante el resto.

Audiovisual. Es la persona encargada de realizar el registro de fotos y 
videos de todas las actividades. Aunque esté presente en todas las etapas, 
el resultado de su trabajo se verá principalmente en la última, la de resul-
tados, ya que será uno de los insumos para el desarrollo de los informes 
y presentaciones finales. El audiovisual trabaja guiado por el coordina-
dor de comunicaciones y se ajusta a los lineamientos de marketing de la 
organización. 

Otros roles hacen parte del buen funcionamiento de la Organización y 
les dan forma a los proyectos de intervención, como el personal contable 
y financiero, el área jurídica y área de recursos humanos, pero son labores 
que se ejecutan por outsourcing o subcontratación. 

MISTIG, Modelo de Intervención Social de Tierra Grata

Los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2019 Esther Duflo y 
Abhijit V. Banerjee (junto a Michael Kremer) utilizaron la expresión em-
prendedores a regañadientes para referirse a que muchos proyectos no se 
ejecutan por un innato espíritu emprendedor de sus líderes sino más bien 
como respuesta a una frustración económica. En efecto, Duflo y Banerjee 
sustentan su teoría comparando datos de la OCDE en donde las personas 
que están en situación de pobreza de países no desarrollados son más em-
prendedoras que las personas que están en situación de pobreza de países 
desarrollados (Banerjee, 2012). El resultado del Modelo de Intervención 
Social de Tierra Grata (Mistig) obedece también a la necesidad de mejorar 
las finanzas de la Organización para lograr maximizar el impacto social.

Dos aspectos que han sido determinantes en el desarrollo de la pro-
puesta son la necesidad de optimizar los recursos logísticos de despla-
zamiento y de tiempo y, por otro lado, la búsqueda de empoderar a la 
comunidad, especialmente a las mujeres rurales, para la sostenibilidad y 
continuidad del proyecto. 
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Figura 1. Modelo de intervención

Fuente: Elaboración propia.

El Modelo de Intervención Social está dividido en tres grandes eta-
pas: preinstalación, instalación y postinstalación. Cada una de las etapas 
cuenta con tres fases diferentes, sumando así nueve fases continuas que 
internamente la Organización Tierra Grata ha denominado MISTIG, ju-
gando con las letras iniciales de sus siglas. 
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En la preinstalación tenemos las fases iniciales de Reconocimiento, 
Asamblea y Encuesta y, en términos generales, son las herramientas para 
comprender mejor el contexto de la comunidad e identificar caracterís-
ticas generales que permitirán planear con más detalles la ejecución del 
proyecto en la siguiente etapa. De hecho, esta etapa puede realizarse sin 
comprometer la ejecución del proyecto ya que la información que aquí se 
recolecta permite definir si la necesidad de la intervención es real. Aun-
que lo ideal es mitigar esta zozobra con base en investigaciones previas 
con fuentes secundarias que, de paso, complementan la información de 
esta fase. Es liderada principalmente por la coordinación social, con apo-
yo de la trabajadora social. 

En la etapa de instalación tenemos las fases de Concreción, Capaci-
tación y Ejecución. Es en esta etapa del Modelo de Intervención Social 
donde se visualizan los resultados de manera tácita y se tiene la activa 
participación de miembros de las comunidades. Este equipo local propio 
del territorio se denomina Guardianes y es guiado principalmente por el 
auxiliar técnico de la Organización, que a su vez es quien lidera la mayo-
ría de las actividades de la fase de instalación. 

Finalmente, en la última etapa de postinstalación están los procesos 
finales de Aplicación de Encuestas o “Encuestamiento”, Asamblea y Re-
sultados. Son básicamente el cierre del proyecto y lo que buscan es medir 
el impacto del trabajo realizado para descubrir su éxito o no, socializarlo 
con la comunidad a fin de recibir una retroalimentación efectiva y visibi-
lizar los resultados tanto al público externo como al interno. Estas etapas 
tienen un fuerte apoyo de la trabajadora social en asociación estratégica 
con el coordinador de comunicaciones y marketing. 

Reconocimiento inicial

La primera parte del proceso consiste en hacer una visita al territorio 
rural en que se desea trabajar, y verificar mediante observación y entre-
vistas con vecinos de la zona el estado general de los servicios públicos 
domiciliarios de la comunidad, así como algunos aspectos logísticos y 
financieros de la comunidad. Para ello se ha desarrollado una ficha téc-
nica que responde a preguntas abiertas como los costos, distancias y 
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recorridos para acceder al territorio, las diferentes fuentes de ingresos de 
la comunidad y, por supuesto, el acceso a los servicios públicos, princi-
palmente en este caso, energía eléctrica. 

El interés de intervenir un territorio puede venir desde diferentes pun-
tos de vista y se pueden realizar varios reconocimientos a varias comu-
nidades antes de pasar a la siguiente fase ya que, según el presupuesto 
que se tenga, así como los objetivos del proyecto, se puede priorizar un 
territorio a intervenir frente a otros según el análisis que internamente 
haga la organización con varias zonas reconocidas. 

En el caso del proyecto ejecutado en el corregimiento de Hondible y 
vereda La Cañada, el reconocimiento inicial se desarrolló por un llamado 
que la misma comunidad solicitó a la Organización y que coincidía con 
las zonas previamente identificadas por la Organización como parte de 
sus planes de expansión por el departamento de Bolívar. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos es la Organización Tierra 
Grata quien se encarga del primer acercamiento con la comunidad y, 
mediante un análisis del mapeo de zonas prioritarias y contactando a 
otras organizaciones o universidades que tienen presencia en el territo-
rio, se logra citar al menos un líder comunitario quien guiará la visita 
de reconocimiento. 

Además, se hace una investigación previa, antes de la visita del territo-
rio, que brinda las primeras respuestas de la ficha técnica.

La Cañada y Hondible comparten límites y se accede a ellos desde el 
corregimiento San Lázaro, situado a una hora en carro desde el Carmen 
de Bolívar, por una carretera pavimentada que desde el municipio con-
duce hacia Sincelejo. En San Lázaro se desvía hacia cada territorio por ca-
mino de trochas destapadas. Teniendo en cuenta que la oficina principal 
de Tierra Grata está en Cartagena de Indias, se requiere al menos cuatro 
horas para llegar a cada territorio y quizás una hora más en épocas de 
lluvias cuando los caminos destapados de los Montes de María se tornan 
imposibles para los vehículos. 

Es por esto por lo que el acceso también se logra con la combina-
ción de diferentes medios de transporte, como carros, motos y anima-
les como yeguas y burros. En casos extremos se requiere caminar parte 
del trayecto. 
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Asamblea inicial

A diferencia del momento anterior en el que solo se tenía contacto con 
pocas personas del territorio, en la asamblea se pretende conversar con la 
mayor población posible y busca presentar el programa por ejecutar, ex-
plicarlo y resolver todas las dudas posibles. Además, se busca identificar 
si hay clientes potenciales que desean sumarse al programa.

Para hacer la asamblea inicial es necesario citar previamente a los ve-
cinos de la comunidad y llevar material visual que permita explicar con 
mayor detalle de la Organización a los potenciales usuarios. 

En el caso de estudio de las zonas rurales de los Montes de María, la 
asamblea tuvo baja participación por parte de la comunidad; sin em-
bargo, por experiencia es algo que se espera a veces. Dos de los motivos 
más comunes para la baja participación es la desconfianza de las comu-
nidades frente a nuevos proyectos y una mala difusión de la invitación. 
Sin embargo, una vez iniciados los programas es común el aumento de 
los interesados. 

Uno de los aprendizajes como emprendimiento social es aprovechar 
los asistentes para que se conviertan en voceros de la propuesta presenta-
da y aprovechar el material visual para que se comparta entre la comuni-
dad una vez el personal de la Organización esté fuera del territorio. 

La asamblea permitió identificar una población campesina de alre-
dedor de 250 habitantes entre las dos comunidades por trabajar. Cada 
comunidad cuenta tan solo un punto con energía eléctrica, el cual se 
ubica en la escuela de la comunidad y hasta donde llegan muchos ve-
cinos no solo a recargar celulares sino también licuadoras. Muchas 
personas tienen sus hogares situados a más de cuarenta minutos de 
la escuela. 

Además, se comprobó que estos espacios son puntos de encuentro 
para el entretenimiento nocturno. En este sentido, las bombillas de la es-
cuela permiten a niños y jóvenes jugar en la noche con mayor seguridad. 

Inicio de la fase de aplicación de encuestas o encuestamiento inicial

Este momento permite hacer el levantamiento de información de la 
comunidad para conocer en detalle el contexto individual de cada familia 
y medir su nivel de pobreza monetaria y multidimensional, pero, sobre 
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todo, permite conocer la situación de acceso a los servicios públicos do-
miciliarios tanto de la comunidad como de cada hogar. 

Una vez tabulada esta información será insumo para la medición de 
impacto al final de la ejecución del proyecto, cuando se comparen los 
resultados con la encuesta final que se hace en la última etapa del pro-
yecto. La encuesta que se hace a cada familia aborda cinco aspectos: in-
formación demográfica, economía familiar, servicio de energía, agua y 
saneamiento. 

Los resultados obtenidos luego de la tabulación mostraron que en la 
vereda La Cañada viven 154 personas en 44 grupos familiares; 44% son 
menores de edad y solo 30% de ellos no están escolarizados; 7% de la po-
blación pertenece a la tercera edad y el resto de las personas constituyen 
49%. Las mujeres son 60% de la población total. En cuanto a la situa-
ción económica, todos se reconocen como agricultores y amas de casa; 
20 de las 44 familias reconocen vivir con menos de $240.000 mensuales, 
lo que las sitúa por debajo de la línea de pobreza monetaria. El resto de 
las familias dice vivir con menos de $350.000 y mantiene su condición de 
vulnerabilidad. 

Ninguna familia tiene acceso a servicios públicos domiciliarios; solo 
9% de las familias utilizan pipetas de gas; 91% hacen defecación al aire 
libre y 95% toman agua directamente de las fuentes naturales y recorren 
en promedio cien metros para acceder a la fuente más cercana. 

Para iluminarse, 84% de la población lo hace con lámparas de gas 
o ACPM, otro 6% utilizan linternas con baterías y solo una familia de 
la vereda tiene planta eléctrica que funciona con gasolina. En cada ho-
gar se invierten en promedio $25.000 mensuales para lograr acceder 
a iluminación. 

En total, solo hay 6 bombillas en la comunidad, una licuadora, tres 
radios y 48 celulares, para lo cual cada familia invierte una hora diaria en 
recargarlo en la fuente de energía más cercana. El 100% de los encuesta-
dos coinciden en que la inseguridad es la mayor preocupación por la falta 
de iluminación. 

Por otro lado, en el corregimiento de Hondible viven en total 102 per-
sonas en 34 grupos familiares, de las cuales 30% son menores de edad y 
9% son adultos mayores. El resto equivale a 61% de la población, siendo 
41% mujeres. Solo 47% de los menores están escolarizados. Al igual que 
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en la vereda La Cañada, todos se reconocen como agricultores y amas de 
casa, con excepción de una persona cuyo oficio es ser conductor; 97% 
de las personas viven en situación de pobreza económica, con menos de 
$240.000 mensuales y el resto en situación de vulnerabilidad, viviendo 
con menos de $350.000. Igualmente, ninguna familia cuenta con servi-
cios públicos domiciliarios. 

El 100% de la población cocina con leña, 58% de las familias hacen defe-
cación al aire libre y 26% tienen inodoro o letrina sin conexión. Cada familia 
recorre en promedio 220 metros para acceder a las fuentes de agua natural a 
donde acude la totalidad de la población para acceder al líquido vital. 

En cuanto al acceso a energía, solo una familia tiene planta eléctrica 
y otra, paneles solares para alimentar bombillas y máquinas de cortar el 
pelo; en total hay 7 radios en toda la comunidad, 3 licuadoras, 32 celulares 
y 5 bombillas. Al igual que en La Cañada, la mayoría de las familias acce-
den a iluminación a través de lámparas de gas y recorren en promedio 35 
minutos para recargar sus celulares o usar sus licuadoras. Además de la 
inseguridad, 76% de sus habitantes reconocen la falta de recreación como 
una de las mayores problemáticas debidas a la falta de energía eléctrica. 

Tierra Grata ha aprendido a contar con el apoyo de los jóvenes de cada 
comunidad para que ellos mismos encuesten a sus vecinos con previa 
capacitación. Aunque esto puede parecer inoportuno a los ojos de otros 
emprendimientos, se tomó como referencia otras organizaciones con tra-
bajos similares en otros países de la región, como Soil en Haití, X- runner 
en Perú y Ecofiltro de Honduras. Esta estrategia se aborda más durante la 
fase de cocreación, la cual puede ocurrir de manera paralela al inicio de 
la fase de encuesta. 

Cocreación 

Esta fase involucra a representantes de la comunidad en la toma de 
decisiones que guiarán la ejecución del proyecto. La vinculación de la 
comunidad logra que los futuros usuarios se integren al proceso y no ac-
túen solo como espectadores. Si la mayor parte de las actividades ocurren 
sin sus opiniones, esto puede provocar una mala ejecución y un rechazo 
al trabajo desarrollado. Así, se trata de una de las estrategias más efectivas 
para la mitigación de riesgos. 
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La mayor parte de los puntos decisivos que se tratan tienen relación 
con aspectos logísticos, como transporte para llegar a la comunidad, 
alimentación y refrigerios para las actividades y quiénes serán el apoyo 
técnico dentro de la comunidad. Se comparte además una agenda para 
revisar el cronograma y ajustarlo según las dinámicas internas que iden-
tifique la comunidad. Desde la experiencia organizacional, los mismos 
habitantes de la zona rural permiten considerar factores que previamente 
no se tenían en cuenta. 

No existe una guía estandarizada de los espacios de cocreación, pero 
en la experiencia de la implementación de MISTIG pueden hacerse de 
dos maneras. Una primera estrategia es acudir directamente a la zona 
donde se hará la instalación de las tecnologías y citar previamente a 
los representantes de la comunidad. En la cita se aclara que la reunión 
es estratégica para la toma de decisiones, que puede ser hasta de un 
máximo de tres horas y se presentan los posibles temas por tratar. Otra 
estrategia es traer hasta las oficinas de la organización en la ciudad a los 
representantes, con los gastos pagos y también especificando la agenda 
de la reunión. 

La diferencia entre una estrategia y la otra radica en la comodidad 
en la toma de decisiones. Desde Tierra Grata se ha observado que en las 
reuniones dentro de la comunidad no necesariamente se hacen a puertas 
cerradas y es común encontrarse a más personas no convocadas en la 
reunión, haciendo presencia como observadores y generando una sen-
sación de vigilancia que puede coartar la opinión de los representantes. 

Por otro lado, es muy común también que los representantes estén 
atentos a sus otras actividades diarias, sobre todo en las mujeres. Como 
en las zonas rurales son las mujeres culturalmente responsables de la 
preparación de la comida y el cuidado de los hijos, produce en ocasiones 
que no estén cien por ciento concentradas en las reuniones. Para esto, 
Tierra Grata organiza actividades alternas, como juegos para niños y 
almuerzos comunitarios, para lograr el correcto desarrollo de las reu-
niones programadas. 

En esta fase no hay una ficha técnica estandarizada ni tampoco una 
guía para la ejecución. Solo se requiere que al final del espacio de cocrea-
ción se tengan respuestas a las preguntas previamente preparadas. En pa-
labras de emprendedores sociales, los espacios de cocreación junto a las 
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comunidades permiten también socializar ideas antes de ejecutar gastos; 
es decir, equivocarse rápido y barato, como lo describe Ann Mei Chang 
en su libro Lean Impact. 

Capacitación

El objetivo de esta fase es consolidar un equipo gestor en el interior de 
la comunidad, que sea corresponsable, junto con los coordinadores de la 
Organización, en la ejecución de las instalaciones de tecnología social, así 
como su mantenimiento y reparación en los casos en que sea necesario. 
Las capacitaciones son principalmente en aspectos técnicos y, en el caso 
de este proyecto en estudio, de sistemas fotovoltaicos, se hace durante 
dos sesiones de hasta cuatro horas cada una e incluye teoría y práctica. 
Al finalizar las capacitaciones, los participantes tendrán todas las herra-
mientas necesarias para la instalación de las tecnologías sociales. 

El equipo, en su mayoría conformado por mujeres y jóvenes, se deno-
mina internamente Guardianes de la Luz, y además de recibir diplomas 
al finalizar las capacitaciones, reciben camisetas, gorras y otros elementos 
que los identifica como tales. Esto con el fin de generar sentido de perte-
nencia y, sobre todo, generar distinción dentro de la comunidad. 

En el caso de las mujeres, la organización Tierra Grata intencional-
mente les delega más protagonismo con sus funciones y responsabili-
dad a fin de cambiar con el imaginario colectivo rural de que ellas solo 
tienen responsabilidades en el hogar. De esta manera, el resto de los 
vecinos del territorio acudirá a las mujeres Guardianas de La Luz en 
caso de cualquier eventualidad que ocurra con las tecnologías sociales 
de energía instaladas. 

Es indispensable considerar las características específicas de cada co-
munidad rural para desarrollar la fase de capacitación, teniendo en cuen-
ta los recursos con que cuentan, como sillas y mesas.

En esta fase también se puede tener en cuenta las estrategias vistas en 
la fase de cocreación en las que la decisión principal es dónde se harán los 
talleres, si dentro del territorio o en otros espacios de trabajo. También se 
debe considerar el número de miembros del comité gestor, aunque esto 
dependerá del número de tecnologías por instalar. En general, un equipo 
de doce personas para la instalación de 24 tecnologías es suficiente ya que, 
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en un fin de semana, un equipo de tres personas se puede responsabilizar 
de las instalaciones en seis hogares diferentes. Sin embargo, esta pers-
pectiva va de la mano con la estrategia de la Organización Tierra Grata, 
quien desarrolla las tecnologías pensadas en su rápida y fácil instalación. 

Las capacitaciones que se desarrollaron con las comunidades rura-
les del proyecto en los Montes de María se hicieron en conjunto con la 
fase inicial de encuestas ya que las entrevistas de cada familia estuvie-
ron a cargo de los Guardianes con previa capacitación. Esta solución 
fue una prueba piloto de la Organización con resultados positivos, lo-
grando entre otras cosas, reducción de los costos y de los tiempos en la 
fase. Aunque inicialmente se tenía dudas sobre la apertura al diálogo 
de las familias con sus mismos vecinos, entre los mismos Guardianes 
siguieron la estrategia de quién era responsable de qué encuesta, lo-
grando la fácil aceptación de las familias y, sobre todo, evidenciando 
la importancia de vincular a la misma comunidad en la toma de deci-
siones estratégicas. 

En total, el caso de estudio vinculó 21 Guardianes de la Luz entre los 
dos territorios rurales intervenidos, convirtiéndose en los principales 
aliados dentro del territorio y quienes liderarían la ejecución de la insta-
lación de los sistemas fotovoltaicos en la siguiente fase. 

Ejecución

En esta fase se visualiza el alcance del proyecto a priori ya que es donde 
se instalan las soluciones de energía descentralizadas. Para ello, se pone 
en acción la planificación que se hizo durante las fases de cocreación y 
capacitación, tanto los aspectos logísticos como los aspectos técnicos. 

La solución en energía que ofrece la organización es un kit de energía 
solar que permite conectar tres bombillas, dos celulares y otro electrodo-
méstico de bajo consumo y lleva el nombre de Programa Casa Grata, una 
de las tres soluciones en energía que tiene la Organización. 

La instalación, como se ha explicado antes, está a cargo de los Guar-
dianes de La Luz con apoyo del auxiliar logístico. En el caso puntual de 
los dos territorios en los Montes de María la ejecución se hizo en dos días 
diferentes ya que así se determinó desde la propuesta inicial que antecede 
a la implementación de la intervención. 
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Mientras que se instalaron 20 kits en una primera oportunidad, los 
otros 24 fueron instalados en una ocasión diferente. Sin embargo, y de 
acuerdo con las políticas institucionales, las soluciones instaladas son de 
fácil y rápida instalación, lo que permite que la ejecución se haga en tiem-
pos mínimos. Durante los días de ejecución, los guardianes se dividen en 
diferentes equipos y acuden a una de las zonas del territorio mapeadas 
durante la fase de cocreación. Allí son responsables de la instalación de 
los sistemas solares en tres o cuatro hogares. Así mismo, cada zona delimi-
tada cuenta con un punto estratégico para la alimentación de la jornada, 
así como de las herramientas y demás aspectos necesarios para la ejecu-
ción de la actividad. Un líder de cada equipo mantiene la comunicación 
constante con el resto del equipo. El día finaliza con las bombillas que se 
encienden durante la noche como prueba de la buena labor realizada. 

Antes de la instalación, una familia invertía en promedio $25.000 
mensuales para acceder a iluminación con fuentes primarias, como velas 
o lámparas de ACPM. Hoy, por la adquisición del kit solar del programa 
Casa Grata, las 44 familias de las comunidades arriendan por un valor 
menor el kit de energía y, como se explicó al inicio, con posibilidades de 
compra. Este es uno de los primeros resultados que se obtienen con la 
ejecución del proyecto con 

MISTIG; sin embargo, se podrán visibilizar más resultados una vez 
finalice la última etapa del Modelo.

Final de la fase de aplicación de encuestas o encuestamiento final

Esta fase tiene similitudes con el inicio de la fase de aplicación de en-
cuestas, ya que se soporta en la misma ficha técnica de encuesta y su 
función es justamente medir el impacto de los resultados comparando la 
situación previa a la instalación de las soluciones con los resultados una 
vez ejecutado el programa. Esta metodología está inspirada en la eva-
luación de impacto desarrollada por el Laboratorio de Acción contra la 
Pobreza Abdul Latif Jameel, J-PAL; en este sentido, no solo está dirigida a 
las personas que han sido seleccionadas para pertenecer al programa sino 
también a las que no lo fueron. 

Su aplicación se hace de tal manera que no importa la experiencia de 
los encuestadores; se trabaja de igual forma como si se tratase de una 
primera encuesta que se realiza, incluyendo las capacitaciones en la ficha 
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técnica, así como la metodología para abordar las familias. Esta segunda 
encuesta se aplica en un tiempo prudente luego de la ejecución, lo que 
puede ser más de tres meses y en otras ocasiones, más de un año. 

Entre los primeros resultados obtenidos en el caso de estudio se pudo 
observar que anteriormente en ambas comunidades se tenía una bombi-
lla por cada 23 habitantes. Luego de la instalación de los kits de energía 
esa cifra cambió a 1 bombilla por cada tres habitantes. Además, el tiempo 
y la distancia que cada persona empleaba en recargar sus celulares o utili-
zar su licuadora disminuyó significativamente. Así, se redujo de una hora 
a 5 minutos en la vereda La Cañada y de 30 minutos en la vereda Hondi-
ble a 7 minutos, incluso entre quienes aún no cuentan con energía en sus 
hogares, pues ahora caminan hasta donde los vecinos que sí cuentan con 
servicio de energía. Esto les permite a todos en la comunidad tener más 
disponibilidad de tiempo para otros quehaceres. 

Entre las dos comunidades, se pasó de 0% a 30% de familias con acce-
so a energía, beneficiando a 41% de la población total. 

Asamblea final

Esta fase previa a finalizar la implementación del Modelo de Interven-
ción tiene dos objetivos; por un lado, constatar con las propias palabras 
de la comunidad la información que la tabulación de las encuestas de la 
fase anterior previamente informa y, por otro lado, recibir una retroali-
mentación por parte de la comunidad acerca de las fases de cocreación, 
capacitación y ejecución principalmente, de tal manera que permita ali-
mentar y mejorar el proceso. 

Al igual que la asamblea inicial en la primera etapa, se requiere citar 
previamente a la comunidad y, teniendo en cuenta que ya ha sido eje-
cutado el proyecto, se puede contactar a los Guardianes de la Luz para 
amplificar la difusión y esperar mayor cantidad de asistentes que en la 
asamblea inicial, en especial la de las familias beneficiarias. 

En los ejemplos de Hondible y La Cañada se pudo constatar otros im-
pactos positivos del proyecto que van más allá de los indicadores del pro-
yecto. Por ejemplo, el ahorro económico que ha generado el uso de energías 
alternativas ha logrado aspectos más cualitativos en la comunidad, como el 
aumento significativo del número de electrodomésticos por hogar. 
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Al tener fuentes de energía, las familias han iniciado planes de ahorros 
personales y préstamos para comprar artículos que antes no hubiesen 
tenido manera de usar. Ventiladores, televisores y licuadoras son los elec-
trodomésticos más buscados. 

Por otro lado, las familias que no participaron inicialmente del pro-
grama ahora muestran más interés en sumarse y ser los siguientes en 
adquirir los productos de energía solar. Esto debido a que han logrado 
evidenciar las ventajas de las soluciones a través de la experiencia de sus 
vecinos sin poner en riesgo sus finanzas personales.

De nuevo, equivocarse de manera rápida y barata en las primeras fases 
del MISTIG, a través de una muestra real de los productos, puede aumen-
tar la capacidad de adquisición de las familias rurales o disminuir el ries-
go de gastos logísticos innecesarios. Usando palabras de emprendedores, 
innovar es el camino, impactar es el destino (Chang, 2019).

Resultado final

Para ejecutar la última fase es necesario que toda la información de las 
actividades previamente desarrolladas esté debidamente documentada, 
incluyendo los registros audiovisuales, ya que el objetivo de esta fase es 
presentar los resultados obtenidos de todo el proceso. 

La tabulación de ambas encuestas, tanto la inicial como la final, y, so-
bre todo, el análisis comparativo de resultados será donde se identifiquen 
la mayoría de los logros obtenidos del proceso de intervención y a donde 
deberán apuntar a los objetivos, metas e indicadores planteados durante 
la propuesta inicial del proyecto. 

Los resultados más importantes del caso de estudio ya han sido ex-
puestos aquí durante la explicación de la fase de asamblea final, y pueden 
enumerarse en cuatro aspectos principales: (I) aumento de la cobertura 
de energía de la población; (II) aumento de los recursos económicos fa-
miliares; (III) aumento de electrodomésticos en los hogares rurales; y (IV) 
disminución de tiempos y distancia de los puntos de conexión eléctrica. 

Sin embargo, dentro de esta fase es importante también evidenciar los 
resultados al público externo. Estos pueden presentarse de diferentes ma-
neras y dependerán también de las directrices iniciales que se acuerden 
con los grupos de interés. 
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En el caso de Tierra Grata, los resultados de la intervención de los 
territorios de Hondible y La Cañada, que se hicieron con el apoyo fi-
nanciero del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, se 
entregaron en dos documentos. 

Por un lado, un informe de las fases del proyecto que incluía logros 
y retos y, por otro lado, un informe de finanzas que rendía cuenta de los 
gastos efectuados y la respectiva comparación con los gastos proyectados 
en la planificación del proyecto. Más información de resultados puede 
verse en la página web de la Organización, www.tierragrata.org, en la sec-
ción de noticias y en rendición de cuentas. 

Además, se logró el apoyo de medios de comunicación local para 
publicar las actividades realizadas, incluyendo entrevistas a los nuevos 
usuarios y testimonios de los Guardianes de la Luz. 

Fotografía 3. MISTIG – Modelo de Intervención Social de Tierra Grata

Fuente: Archivo de imágenes de Tierra Grata. 
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Conclusiones

Una de las grandes lecciones que han arrojado los estudios aleatorios 
en el Laboratorio Contra la Pobreza J-PAL es que hay buenas razones 
para creer que faltan mercados para los pobres o que, en algunos de ellos, 
enfrentan precios desfavorables (Banerjee, 2012). Justamente en la iden-
tificación de un mercado de más de 1.700 territorios con dificultades en 
acceder a energía eléctrica, es donde Tierra Grata, como emprendimien-
to social, está centrando sus esfuerzos en lograr cobertura de servicios de 
energía, agua y saneamiento. El Modelo de Intervención Social, MISTIG, 
es la hoja de ruta interna para lograr un negocio social que logre el triple 
impacto, económico, social y ambiental. 

En este sentido, es en el proceso de trabajo con las comunidades, y no 
los productos, donde radica el valor agregado de la Organización. Esto 
ha sido una decisión estratégica del equipo ya que hoy día en el mercado 
existen diferentes soluciones que resuelven las diferentes problemáticas 
de acceso a servicios públicos. Sin embargo, estas soluciones no necesa-
riamente llegan a las comunidades que lo necesitan y, si lo hacen en algu-
nos casos, no son apropiadas por parte de las comunidades por diferentes 
motivos socioculturales. 

Es por esto por lo que Tierra Grata le apunta a una metodología de 
intervención innovadora que garantice que la comunidad rural sin ser-
vicios acceda de manera fácil y rápida a las soluciones y garantice la sos-
tenibilidad en el tiempo. Esto se está logrando con MISTIG, con tres ejes 
transversales e innovadores en el proceso de intervención: 

Acceso a créditos por confianza compartida

Tierra Grata innova porque se desplaza hasta las comunidades más 
remotas sin presencia estatal y elige trabajar con las familias que difícil-
mente cumplirán con las condiciones para ser beneficiarias de un crédito 
bancario y, mediante la construcción de un trabajo mutuo y de confianza, 
ofrece soluciones a través de un arrendamiento fijo y con posibilidad de 
compra, que les permite acceder a las soluciones de servicios e ir pagando 
en cuotas que se ajustan a su economía sin intermediarios, intereses o 
requisitos adicionales. 



“MISTIG” - Modelo de Intervención Social de Tierra Grata:  
alternativa para lograr el acceso a energía en comunidades rurales

147

Un estudio de 14 corregimientos de Cartagena de Indias y el muni-
cipio de Santa Catalina concluía que cuando las comunidades rurales 
depositan su confianza en los líderes comunitarios, puede reducir su 
probabilidad de ser pobres hasta en 13% (Espinosa E., 2013), siempre 
y cuando existan redes de protección social. La simple participación de 
organizaciones y actividades comunitarias no garantiza procesos de de-
sarrollo; sin embargo, con el apoyo de los Guardianes de La Luz, Tierra 
Grata presenta una efectividad superior a 80% de familias que hoy día se 
mantienen al día con su crédito. 

La comunidad como principales aliados

Tierra Grata implementa un equipo de trabajo, con mujeres princi-
palmente, que pertenecen a la misma comunidad y denominamos Guar-
dianas de la Luz. A través de un proceso de capacitaciones con temá-
ticas como ahorro financiero, sistemas fotovoltaicos y empoderamiento 
femenino, entre otras, generamos una capacidad instalada dentro de la 
comunidad, quienes lideran tanto la instalación de las tecnologías como 
el mantenimiento posterior. 

Además de garantizar la sostenibilidad del proyecto con esta estrate-
gia, les brinda a las mujeres oportunidades de tener un reconocimiento y 
una reivindicación de su rol dentro de su comunidad. Sin embargo, son 
los espacios de participación, como los de cocreación, donde se afianza 
el trabajo interdisciplinar con las comunidades y viabilizan el impacto 
social que se desea alcanzar con los proyectos. “Preguntar cómo van las 
cosas y si pueden mejorarse es una parte ineludible de la búsqueda de la 
justicia” (Sen, 2014).

Soluciones de calidad, de fácil y rápida instalación

Tierra Grata adopta la tecnología ya existente y la adapta bajo la pre-
misa de que cada una pueda ser trasladada de manera simple a cualquier 
terreno, sin importar condiciones. Además, que se puedan instalar en un 
máximo de 4 horas entre dos personas. Esto ha permitido instalar hasta 
25 sistemas fotovoltaicos en un mismo día y ahorrar gastos logísticos y 
de transporte que son los de mayor envergadura cuando se trabaja con 
comunidades lejanas y de difícil acceso. 
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Este ahorro se ve reflejado también aumentando el número de solu-
ciones por entregar a crédito para aumentar el impacto social. 

El emprendimiento social, como parte de un mercado, debe tener cla-
ro que por sí solo no resolverá los problemas de la pobreza. Justamen-
te el economista Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, 
contrariando con respeto al aclamado libro de Thomas Piketty, El capital 
en el siglo XXI, sugiere que las riquezas no son inherentes al capitalis-
mo, sino que, aplicando reglas de juego apropiadas, podemos revertir las 
desigualdades impulsando leyes económicas. “La pregunta que debemos 
hacernos hoy no es sobre el capital del siglo XXI, sino sobre la democracia 
en el siglo XXI” (Stiglitz, 2016).

Un tema que continuamente ha venido conversando la Organización 
Tierra Grata y que hace parte de esas reglas de juego que deben reinven-
tarse es la innovación financiera. En la Asamblea General de la ONU de 
2019, en un panel complementario denominado No one should be left 
behind, la Organización expuso las diferencias entre los pagos de servi-
cios rurales y urbanos; la energía eléctrica, por ejemplo, de los estratos 
urbanos 1, 2 y 3, es subsidiada, mientras que las familias del sector rural 
deben financiar los servicios en cien por ciento (Tierra Grata, 2019).

Así, los retos que se aproximan a la organización también están in-
mersos en el mercado tradicional; para lograr mayor cobertura también 
es necesario multiplicar los ingresos sin aumentar los costos. Esto puede 
implicar abrirse al mercado internacional para la importación de produc-
tos, pero el desafío real está en desarrollar mejores políticas públicas que 
favorezcan el financiamiento y las innovaciones de los emprendedores 
sociales, pero, sobre todo, que brinde oportunidades verdaderas y ajusta-
das al contexto de los hogares rurales. 

Hoy, los actuales usuarios de Tierra Grata ven satisfecha su demanda 
de iluminación y conexión a radios y celulares y desean conectar más 
aparatos de mayor consumo energético, como televisores y lavadoras. 
Así, Tierra Grata continuará su trabajo en otras regiones del país, como 
en la Costa Pacífica, pero al mismo tiempo emprende mejoras para satis-
facer las nuevas demandas de los actuales usuarios y trabajará para que 
el Modelo de Intervención Social pueda influir en las políticas públicas 
del país y cerrar definitivamente las brechas sociales de las zonas rurales.
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Resumen

El documento presenta una experiencia de buenas prácticas en el sec-
tor agrícola, a través de la implementación de estrategias para su fortale-
cimiento técnico y tecnológico en el sur del departamento de La Guajira, 
cuyo enfoque está enmarcado en el emprendimiento social. Los resul-
tados de este capítulo están basados en una investigación de desarrollo 
experimental, utilizando datos derivados de un instrumento como la en-
cuesta, las cuales fueron aplicadas en ochenta y seis (86) unidades pro-
ductivas (fincas) de nueve (9) municipios del sur de La Guajira. Como 
resultado se obtiene una transferencia de nuevas tecnologías y un modelo 
de gestión, aplicados al sector agrícola del sur del departamento de La 
Guajira, cuyo desarrollo ha ido de la mano con la generación de ingresos 
y empleabilidad a los beneficiados; en este caso, campesinos, desplazados 
y reinsertados, quienes están empoderados con una nueva forma de ser 
empresarios del campo, lo cual decanta en un impacto positivo en su ca-
lidad de vida y en el bienestar de sus poblaciones. 

Palabras clave: buenas prácticas agrícolas; calidad; mejora continua; 
modelos de gestión; sector agrícola.
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Introducción

La presente investigación toma como punto de referencia los modelos 
de gestión, definidos como un esquema o marco de referencia para la 
administración de una organización (Pérez. P, 2008). Dichos modelos de 
gestión pueden ser aplicables a todo tipo de empresas ya que sus estruc-
turas se adaptan a los diferentes procesos que derivan de las funciones 
propias del negocio, teniendo como principal característica el trabajo or-
denado y sistémico en la ejecución de los requerimientos de los clientes. 
Sin embargo, si bien existen empresas que han desarrollado y puesto en 
los mercados sus bienes y/o servicios de buena calidad, recibiendo res-
puestas inmediatas de los consumidores, otras se encuentran rezagadas 
debido a su desconocimiento de los beneficios que otorga el trabajar bajo 
directrices de los modelos de gestión. Es el caso de las unidades producti-
vas del sector agrícola colombiano, las cuales han sido incapaces de hacer 
frente de manera adecuada a las presiones de la oferta y demanda de sus 
productos, que en cierta forma es causada por una inadecuada planifi-
cación de sus actividades (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del 
DNP, 2015). 

Escenario por intervenir

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus principales 
causas, como son: 1). las prácticas inadecuadas de manejo de los cultivos; 
2). los bajos niveles de tecnificación y desaprovechamiento de incentivos 
que brinda el gobierno nacional -ocasionado en gran parte por el desco-
nocimiento que presentan los administradores de campo en la adopción 
de nuevas técnicas-; 3). la utilización de mano de obra no calificada; 4). 
los altos costos de la tecnificación; 5). el poco interés por capacitarse y 6). 
la débil comunicación entre gobierno y sector primario. La consecuencia 
de estas causas es que los niveles de productividad en el sector agrícola 
del sur del departamento se mantengan estáticos e incluso se podría in-
terpretar como la desaparición de la producción agro en La Guajira.

El anterior escenario marca el interés para abordar la presente investi-
gación, analizando lo divulgado por el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario, el cual sostiene que: 
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El crecimiento del sector agrícola va a estar soportado en una gran de-
manda proveniente principalmente del mercado externo […] ante este 
contexto, Colombia cuenta con una situación privilegiada para incre-
mentar su producción agrícola. Nuestro país puede convertirse en una 
de las grandes despensas del mundo, pues es uno de los siete países en 
Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables 
según la FAO” (Finagro, 2013). 

Aunado a lo anterior, otros documentos continúan en una dirección 
similar. Es así como vemos que distintas instituciones brindan informa-
ción estadística que nos permite conocer con detalle el estado actual de 
nuestros territorios no solo en términos de tierra utilizada sino de cómo 
ese uso se está llevando a cabo. Tal es el caso de Legicomex, que citando al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) afirma: 

Según el DANE el departamento de la Guajira usó 1.680.539 hectáreas, de 
las cuales el 93,9% fueron destinadas al uso pecuario; es decir, 1.578.371 
hectáreas. Adicionalmente, el 3,6% se empleó en bosques, el 1,5% en 
otros usos y solo el 0,9% fue utilizado en actividades agrícolas, produ-
ciendo 14.699 toneladas de yuca (ton) en un área de 1.980 hectáreas (ha), 
lo que generó un rendimiento del 7,4 (ton/ha). Le siguieron el plátano, 
con una producción de 3.914 ton, el banano, con 1.112 ton; el mango, con 
1.003 ton, y el café, con 503 ton. (2014, p. 9). 

Cabe resaltar, luego de los datos traídos a consideración por ser insti-
tuciones de reconocido prestigio, que todos los alimentos mencionados 
en el informe tienen grandes potenciales en el mercado nacional e inter-
nacional. Así pues, las oportunidades que se abren para territorios como 
el de La Guajira están abiertas a intervención. 

En el marco de la investigación se hicieron 272 encuestas distribui-
das entre empresarios del campo (101), trabajadores (115), integrantes 
de familias dependientes del trabajo agrícola (38) y 2 entrevistas a cada 
una de las autoridades gubernamentales de los municipios de Barrancas, 
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, San Juan 
del Cesar, Urumita, Villanueva, para un total de 18. Todo esto con el fin 
de informar a la comunidad sobre la dinámica de la investigación y tener 
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en cuenta sus expectativas y apoyo en las actividades que demanda el 
proyecto. De igual forma, se tomó una muestra aleatoria de 50% equiva-
lente a 88 encuestas a empresarios (68) y trabajadores (20), para conocer 
—de los involucrados— aspectos como planeación y manejo integrado 
de cultivos, uso y aprovechamiento tanto de los recursos naturales como 
del personal y el manejo de residuos líquidos y sólidos, entre otros; esto 
permitió diagnosticar que, a pesar de las bondades de la naturaleza, las 
prácticas agrícolas desarrolladas en las unidades productivas visitadas 
requieren nuevos escenarios en donde el gobierno, el sector productivo 
y la academia intervengan de manera urgente para mejorar las condi-
ciones laborales, económicas, tecnológicas, sociales y culturales de las 
familias implicadas. 

Para la implementación del proyecto se definen tres fases: 1). se lleva a 
cabo la caracterización de la población objeto de estudio; 2). en esta fase 
se identifican algunos sistemas de gestión que podían aplicarse y, según 
las condiciones del sitio, se desarrollan los componentes del sistema de 
gestión apropiado a la unidad productiva, etapa acompañada de sensibi-
lización y capacitación, asistencias técnicas, documentación del sistema 
con seguimiento y medición permitiendo la toma de decisiones; 3). por 
último, se valida el sistema de gestión implementado en las muestras pi-
lotos a través de la selección de un grupo de expertos, los cuales definen 
los criterios e instrumentos de evaluación que posibilitan el análisis e in-
terpretación de resultados para la toma de decisiones. Con este proceso 
se pretende potencializar las capacidades competitivas de los agriculto-
res, propendiendo por la inclusión de una visión empresarial en el desa-
rrollo de sus actividades (CCI, 2004). 

Situación del sector agrícola en el departamento de La Guajira

La Guajira es una de las regiones de Colombia que presentan un ma-
yor potencial para el desarrollo del sector agrícola. Esto se debe a sus con-
diciones climatológicas y extensiones de tierras por explotar, tomando en 
consideración que 14,9% del departamento cuenta con suelos aptos para 
la implementación de cultivos y ganadería, de los cuales actualmente se 
hace un uso productivo en 20,5% (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
[IGAC], 2019). 
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Sumado a esto, existen datos que dan más información sobre el tema 
tratado. De ese modo, autores como Bracho dan cuenta de la cantidad de 
tierra óptima para el uso y de la evolución de la agricultura en la Guajira: 

La Guajira cuenta con 104.963 hectáreas óptimas para la agricultura y 
desde el año 2000 el área sembrada correspondía a 33.219 hectáreas, lo-
calizada en su mayoría en el 90%, en la zona sur del Departamento, desde 
ese entonces comenzó la caída de este sector tan importante para la eco-
nomía guajira. (Bracho, 2017).

Esta situación preocupa de manera significativa a la población, ya que 
no se presenta dinamismo en el sector en cuanto a la generación de ingre-
so, empleabilidad y abastecimiento de alimentos en los mercados locales 
para la garantía de la seguridad alimentaria, derivando en consecuencias 
como el abandono de las labores del campo y la migración de la pobla-
ción rural a las ciudades en busca de mejores oportunidades. En este con-
texto, se hace necesaria la articulación de sectores público-privados para 
la formulación de estrategias que lleven a sacarle el mayor provecho a los 
recursos agrícolas del departamento, con miras a cubrir la demanda local 
y regional e identificar productos exportables, teniendo como referente 
las lecciones aprendidas del proceso del carbón. 

Diagnóstico de las unidades productivas del sector agrícola en el sur 
del departamento de La Guajira

Una descripción de la división político-administrativa, así como de la 
fisiografía y otros componentes geográficos ayudará a introducirse en las 
características particulares del departamento de la Guajira, preludio a la 
exposición y aplicación del modelo de gestión escogido para el territorio:

La Guajira está dividida en 15 municipios, 44 corregimientos, 69 inspec-
ciones de policía, así como en numerosos caseríos y sitios poblados por 
indígenas conocidos como rancherías. […] Ha sido subdividida por su 
configuración territorial en tres grandes regiones de noreste a suroeste, 
correspondientes a la Alta, Media y Baja Guajira. La Alta Guajira (Uribia 
y Manaure) se sitúa en el extremo peninsular, es semidesértica, de escasa 
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vegetación, donde predominan los cactus y cardonales; y algunas serranías 
que no sobrepasan los 650 m sobre el nivel del mar […]. La segunda región 
(Riohacha, Maicao, Dibulla y Albania), abarca la parte central del departa-
mento, de relieve plano y ondulado, y un poco menos árido; predomina el 
modelado de dunas y arenales. (Gobernación de La Guajira, 2013). 

La tercera zona —objeto de la investigación— corresponde al sur del 
departamento, con excelentes características para la producción prima-
ria, tierras fértiles y disponibles para cualquier tipo de cultivos; las tierras 
cuentan con suministro de agua, diversidad topográfica y climática. En 
esta parte de La Guajira se hallan los municipios de La Jagua del Pilar, 
Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fon-
seca, Barrancas y Hato Nuevo. Huelga mencionar que esta fracción es 
conocida como la principal despensa agrícola de la región por sus diver-
sos tipos de cultivos, entre los que se encuentran cereales, fibras, fruta-
les, hortalizas, leguminosas, oleaginosas, tubérculos y plátanos, que pro-
ducen alimentos como aguacate, ahuyama, ají, arracacha, arroz, cacao, 
café, caña panelera, fríjol, limón, lulo, maíz, malanga, mango, maracuyá, 
melón, naranja, ñame, palma de aceite, papaya, patilla, plátano, sorgo, 
tomate, tomate de árbol y yuca (Agronet, 2018). 

La mayoría de estos productos actualmente son ofertados en mercado 
local y regional. Históricamente eran llevados a grandes ciudades sin nin-
gún control fitosanitario distinto a las inspecciones organolépticas que 
los productores hacen antes de embalar los productos, convirtiéndose las 
actividades de siembra, cosecha, recolección, empaque y comercializa-
ción en la base laboral y económica de más de 40% de las familias del sur 
de La Guajira. El anterior círculo vicioso podría interrumpirse con una 
planificación acertada que tomara como punto de referencia los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos que hacen énfasis 
en poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y mejorar la nutri-
ción, así como promover la agricultura sostenible, como el objetivo 2. 
(Organización de las Naciones Unidas, s.f.)

Definición de modelos de gestión aplicables al sector agrícola

Colombia es un país que aún subsiste con base en la economía pri-
maria, por lo que no es un problema menor la permanencia de algunas 
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debilidades organizacionales, las cuales impiden su avance hacia otros 
sectores económicos. Dicho esto, en efecto, se hace imperativa la pues-
ta en marcha de estrategias de desarrollo que la inserten en las cadenas 
globales de valor, encontrando mercados para sus productos agroalimen-
tarios, generando valor al campo y al talento humano que lo produce 
(Sanabria N. y Puentes M., 2011). 

El autor de la presente investigación define los modelos de gestión 
como metodologías o marco de referencia adaptables a las particularida-
des de las empresas en búsqueda de estandarizar las condiciones en los 
procesos productivos y de servicios permitiendo realizar las actividades 
de manera ordenada y sistemática, eliminando las improvisaciones que 
a menudo son las causantes de problemas a la hora de la ejecución de las 
labores. Lo anterior es un aspecto por tener en cuenta en la implemen-
tación del proyecto, viendo la importancia de adaptar las metodologías, 
técnicas y tecnologías de modo acorde con las necesidades de las unida-
des productivas y la situación socioeconómica de los usuarios. 

En consecuencia, la adopción de modelos de gestión trae consigo 
una serie de beneficios para las organizaciones como: 1). genera mayor 
eficiencia y calidad de los procesos; 2). estimula la moral de los em-
pleados; 3). ofrece reconocimiento nacional e internacional; 4). mejora 
la gestión de procesos y con ello la calidad de los productos y/o ser-
vicios; 5). ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente. (ESAN: 
Graduate School of Business, 2018). A su vez, se puede afirmar que 
aportan a la consolidación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
antes mencionados. 

Sistema para la gestión en buenas prácticas agrícolas

Según el Instituto Nacional Agropecuario (ICA, 2012), actualmente la 
inocuidad y calidad de los alimentos es una preocupación mundial tanto 
para los productores y consumidores como para las autoridades y empre-
sas transformadoras, viendo que en la mayoría de los casos el origen de 
los problemas está en las primeras etapas de las cadenas productivas (pre-
cosecha, cosecha y postcosecha), siendo estas puntos críticos de control 
para la obtención de productos con características sensoriales agradables 
a los interesados. 
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Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) es el nombre que reciben las di-
ferentes actividades y prácticas aplicadas a la producción primaria de 
alimentos y cultivos, con el fin de asegurar la calidad del producto entre-
gado al consumidor. Las BPA se encuentran asociadas al desarrollo sos-
tenible, buscando que la producción agrícola sea amigable con el medio 
ambiente. (Logihfrutic, 2013). 

En este sentido, la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
fundamenta su importancia en la reducción de los riesgos: 

[…] microbiológicos, físicos y químicos en la producción y acondicio-
namiento en campo, procesamiento, empaque, transporte y almacena-
miento, incorporando el manejo integrado de plagas (MIP) al igual que el 
manejo integrado del cultivo (MIC) con el fin de proporcionar un marco 
de agricultura sustentable, documentado y evaluable para producir ali-
mentos respetando el medio ambiente. (FAO, 2004, p. 1).

Sistema Gestión NTC 5400. Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
descritas en la Norma Técnica Colombiana NTC 5400 comprenden los 
requisitos generales para la producción agrícola de frutas, hierbas aro-
máticas culinarias y hortalizas frescas. Para su implementación deben 
tenerse en cuenta los distintos elementos que conforman el sistema pro-
ductivo, con el fin de garantizar la producción de un alimento o una ma-
teria prima inocua, siendo necesario trabajar en: Planificación del Cul-
tivo, Identificación y Gestión de Riesgos, Adecuación y Mantenimiento 
de Áreas, Herramientas e Instalaciones, Aseguramiento de la Calidad del 
Agua, Manejo en Cosecha y Postcosecha, Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), Bienestar de los Trabajadores, Protección del Medio Ambiente, 
Gestión Documental y Trazabilidad. (ICONTEC, 2012). 

Sistema Gestión Global Gap

El sistema de gestión a partir de la implementación de la Norma GLO-
BAL G.A.P cubre todas las etapas de la producción, desde las actividades 
precosecha, como la gestión del suelo y las aplicaciones de fitosanita-
rios, hasta la manipulación del producto en postcosecha, el empaque y 
almacenamiento. 
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GLOBAL G.A.P. es una norma internacional orientada a la produc-
ción agrícola y pecuaria. Su aplicación permite mantener una producción 
segura y sostenible que beneficie a los productores y consumidores. La 
Certificación GLOBAL G.A.P. cubre en su totalidad la inocuidad alimen-
taria y trazabilidad, medio ambiente (incluyendo biodiversidad), salud, 
seguridad y bienestar tanto animal como del trabajador. De igual forma, 
incluye el Manejo Integrado del Cultivo (MIC), Manejo Integrado de Pla-
gas (MIP), Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP). Esta norma demanda, entre otras 
cosas, mayor eficiencia en la producción, mejora el desempeño del nego-
cio y reduce el desperdicio de recursos necesarios. A su vez, requiere un 
enfoque general en la producción agropecuaria que desarrolla las mejo-
res prácticas para las próximas generaciones.

Metodología

El presente proyecto es una investigación de desarrollo experimental, 
es decir, un trabajo sistemático que aprovecha los conocimientos exis-
tentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, a saber, 
en este caso lo que tiene que ver con modelos de gestión para el forta-
lecimiento técnico y tecnológico del sector agrícola y así producir nue-
vo conocimiento con relación a los modelos de gestión como estrategia 
para el fortalecimiento técnico (adopción de nuevas forma de trabajo) 
y tecnológico (identificación, adquisición e implementación de nuevas 
tecnologías) aplicables a las necesidades del sector agrícola en el sur del 
departamento de La Guajira. 

Así mismo, este estudio se desarrolló a través de un método de in-
vestigación mixto con un diseño explicativo secuencial (Creswell & 
Tashakkori, 2007), que contempló la utilización de datos cuantitativos 
y cualitativos. Respecto a los datos cuantitativos, se hizo una encuesta 
estructurada, dividida en nueve apartados, en la que se recolectó infor-
mación acerca de: 

1. Información general 
2. Planeación del cultivo 
3. Áreas e instalaciones 
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4. Equipos, utensilios y herramientas 
5. Calidad del agua 
6. Manejo integrado del cultivo 
7. Personal 
8. Manejo de residuos líquidos y sólidos 
9. Documentación, registros y trazabilidad, permitiendo conocer en 

detalle la situación actual de las unidades productivas en estudio. 

Por otra parte, el análisis cualitativo se efectuó a través de visitas do-
miciliarias, donde se llegó a las unidades productivas y se emprendía un 
dialogo con los administradores, trabajadores, familiares y personal de 
apoyo, siguiendo la metodología PESTAL que consiste en solicitar infor-
mación acerca de aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
ambientales y legales, y obtener datos de primera mano con el fin de de-
finir el contexto de las empresas en estudio. 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue 
un cuestionario conformado por 66 preguntas de respuesta de escala 
de Likert, aplicado a 86 unidades productivas, seleccionada a través de 
un muestreo aleatorio simple. Finalmente, se seleccionaron 4 unidades 
productivas para la implementación de los sistemas de gestión (SG), te-
niendo en cuenta la información proporcionada por la encuesta, la dis-
posición y compromiso del propietario. Es importante mencionar que 
entre los sistemas de gestión SG más apropiados están: Global Gap, Sello 
Verde, NTC 5400 y Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, considerando su 
implementación como requisito de obligatorio cumplimiento para la co-
mercialización de los productos en almacenes de grandes superficies en 
Colombia, y exportaciones agropecuarias hacia la Unión Europea y Esta-
dos Unidos (Torrado, 2005). 

Resultados

Las visitas efectuadas a 86 unidades productivas situadas en nueve mu-
nicipios del sur del departamento de La Guajira permiten ver la crisis en 
que se encuentra el sector agrícola en esta región del país. Se pudo vi-
venciar que los responsables de las fincas hacen mala utilización de los 
recursos naturales (desperdicio de agua y uso no apropiado del suelo), 
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presentan precarias condiciones de seguridad y salud en el trabajo y des-
conocimiento de nuevas técnicas y tecnologías para el mejoramiento de la 
producción y calidad de vida de los dependientes de esta labor. Estos son 
algunos de los problemas identificados de primera mano que requieren 
mayor puntualidad para empezar a organizar el campo en las comunida-
des en las que se hizo presencia, trabajando por la construcción de una 
visión a mediano plazo donde se planteen alternativas de solución para 
regular las condiciones del campo y las familias que dependen del mismo. 

De igual forma, se pudo evidenciar que 82% de los responsables de 
siembre rara vez hacen planeación del cultivo; además, se identificó que 
las áreas e instalaciones y las materias primas y productos terminados se 
encuentran en el mismo sitio, pudiendo ocasionar contaminación y daño 
al producto inicial y final. Revisando la parte de equipos, utensilios y he-
rramientas, en su mayoría están dañados, lo cual dificulta las labores y la 
salud y bienestar de las personas que los utilizan. Por otra parte, aunque 
70% de los predios visitados cuentan con agua, 65% de los mismos al-
gunas veces hacen un manejo racional del líquido y no han definido las 
acciones para su protección. En cuanto al Manejo Integrado del Cultivo, 
no son tecnificados y algunas veces hacen rotación sin tener en cuenta el 
tiempo, el terreno y la calidad de la semilla; sin embargo, 90% del personal 
vinculado a las unidades visitadas algunas veces reciben orientación del 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, pero las acciones solo quedan 
en el aire debido a su visión cortoplacista sin tener en cuenta las indicacio-
nes para los trabajos. En este sentido, el personal vinculado a las labores 
del campo requiere capacitación permanente para que pueda visionar lo 
que pueden conseguir con las buenas prácticas en sus lugares de trabajo.

A pesar de las iniciativas y proyectos que el gobierno plantea y desa-
rrolla para el mejoramiento del sector agrícola en el departamento de La 
Guajira, es poco el impacto como resultado de estas acciones, las cuales 
pueden estar asociadas a una débil planificación, mala ejecución y poco 
seguimiento a indicadores que deben proponerse para el control y éxi-
to de los programas. Un ejemplo que evidencia esta problemática es un 
caso reciente con el proyecto Casa Maya, en donde el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural entregó parcelas cubiertas para la siembra de 
cultivos con rotación, iniciativa de desarrollo, bienestar y sostenibilidad 
alimentaria para el pueblo. Al final se notó un exagerado presupuesto, 
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una regular infraestructura y los resultados en las fechas previstas no 
arrojaron los calificativos esperados. 

Con este panorama, los modelos de gestión se convierten en una alter-
nativa que tienen los administradores del campo para mejorar sus empre-
sas en el tiempo: es necesaria una sensibilización acerca de los beneficios 
que los sistemas tienen a partir de su adopción e implementación y segui-
miento continuo. Eso se tradujo en la dificultad de la tarea, toda vez que 
90% de los visitados desconocían en su totalidad las buenas prácticas agrí-
colas, la norma GLOBAL GAP y otros sistemas de calidad con los que se 
puede trabajar para optimizar los procesos en sus unidades productivas. 

Continuando con la ejecución del proyecto, se seleccionaron cuatro 
unidades productivas como muestra piloto para el desarrollo de la in-
vestigación, y, para ello se tuvo en cuenta el compromiso y disposición 
de sus dueños y administradores; en este caso, los predios situados en 
San Juan del Cesar (UPSJ), Fonseca (UPF), Villanueva (UPV) y Urumita 
(UPU), cada uno con condiciones ambientales y manejo de cultivos di-
ferentes. En cada finca se aplicaron los requisitos descritos en el manual 
de buenas prácticas agrícolas, iniciando con la sensibilización a todos los 
clientes y partes interesadas para mayor conocimiento y empoderamien-
to de la herramienta de gestión. 

El trabajo hecho no es nada fácil, pues cambiar su pensamiento, for-
ma adecuada de hacer las labores, mantener el orden, utilizar elementos 
de protección personal y llevar por escrito todo lo que hacen representó 
muchos días de sensibilización y apoyo a los trabajadores que, según los 
datos obtenidos de la encuesta, solo han alcanzado el grado segundo y 
tercero de escolaridad en 70%, lo que implica demoras en la asimilación 
y aptitud para la aplicación de las nuevas prácticas. 

Al implementar un mismo sistema de gestión de calidad en las cuatro 
unidades productivas seleccionadas los resultados en 50% se tornan pa-
recidos debido a las buenas prácticas implementadas en las labores que 
derivan del campo; no obstante, difieren, en los procesos de preparación 
del cultivo, siembra, pre-cosecha, cosecha y pos-cosecha que requieren 
la aplicación de nuevas técnicas y procedimiento diferentes en otras uni-
dades productivas. Como resultado final se espera producir un alimento 
(frutas, tubérculos y cereales) inocuo: es así como la unidad produc-
tiva planifica sus cultivos en el año teniendo en cuenta las variaciones 
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climáticas; para el caso de San Juan del Cesar, se trabaja en el cultivo 
permanente de cítricos (naranjas y limón), otras frutas como mangos 
y guayabas; cultivos transitorios como patilla, melón, maracuyá, yuca y 
ahuyama; en la unidad productiva situada en el municipio de Fonseca 
destinada a la producción de arroz, sorgo y maíz; la unidad productiva 
ubicada en Villanueva con café, plátano y guineo, y la unidad produc-
tiva localizada en Urumita con producción de café, aguacate, naranjas, 
limón, plátano y guineo. 

Si bien la producción de alimento es bastante notable, la cual puede 
suplir los mercados en el departamento y la región Caribe, lo que per-
mitiría aporta a la seguridad alimentaria y evitar más muertes de niños 
a causa de la desnutrición. La tarea ahora debe ser inmediata, buscar ca-
nales de comercialización para poder llevar al mercado alimentos con 
garantía de calidad, a precios asequibles, que demuestre que trabajar con 
buenas prácticas permite la mejora de la labor realizada. 

Conclusiones

El sector agrícola en el sur del departamento de La Guajira ha sido 
caracterizado por serios problemas de productividad y competitividad a 
lo largo de su historia. Estos se han visto reflejados en la baja utilización 
de técnicas y tecnologías para la optimización de cultivos, lo cual ha lle-
vado a un cambio en la estructura productiva del sector que consistió en 
el desplazamiento de cultivos de mediano impacto para la economía de la 
región (algodón, sorgo, fríjol, ajonjolí, entre otros), por cultivos de ciclo 
corto, que solo alcanzan para nutrir la canasta familiar y la intensificación 
de la producción pecuaria. 

Para la caracterización de la población objeto de estudio del proyec-
to se tuvo en cuenta la información solicitada al Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, referente a los predios registrados en esta entidad, 
para determinar la muestra y el número de cuestionarios por aplicar. Para 
ello se determinó la aplicación de 86 encuestas entre los 9 municipios 
localizados en el sur del departamento de La Guajira, evidenciando la 
carencia de técnica y tecnología en 98% de los predios visitados, todo esto 
soportado por una serie de preguntas compiladas en nueve temas, deri-
vados de la norma NTC 5400 y el manual de buenas prácticas agrícolas 
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del ICA. De todo ello, el diagnóstico muestra que la situación actual del 
sector agrícola en el sur del departamento de La Guajira está limitada por 
la deficiencia en los recursos (en infraestructura, económicos y huma-
nos), para la activación del sector agrícola en esta región del país. 

Se entiende entonces por qué el campo está solo, las labores agrícolas 
ya no son rentables, las familias que dependían de estos trabajos están en 
las ciudades en diferentes actividades que no garantizan el normal desa-
rrollo de las sociedades. Aunado a esto, los altos costos en los productos 
agrícolas, la inseguridad alimentaria, la pérdida de la vocación agrícola 
y el aumento de negocios ilegales. En contraste con lo anterior, esta in-
vestigación motiva a los participantes a generar valor en lo que hacen y 
mirar cómo sus trabajos pueden contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida del sector rural. 

Una parte del estímulo positivo del crecimiento agrícola consiste en la 
creación de mercados para la oferta y demanda de sus productos, diver-
sificando la base económica del sector urbano y rural. Es el caso de las 
cuatro unidades productivas en estudio, que garantizan variedad y canti-
dad de alimentos para provisión de mercados, constituyendo lo que an-
teriormente era un monte o hectárea de terreno sin valor en una empresa 
orientada en objetivos concretos que vela por las personas, los procesos 
y los resultados. 

Con la implementación de modelos de gestión en unidades produc-
tivas del sur del departamento de La Guajira los pequeños productores 
logran mejores condiciones de vida, ya que incrementan su ingreso al op-
timizar los procesos de producción, regulan precios por la calidad de los 
productos ofertados a los proveedores —aumentando las ganancias con 
relación a los precios pasados—, les permite adquirir competencias sobre 
asuntos empresariales y en general, gestionan sus unidades productivas 
como sistemas ordenados a través de los enfoques de la administración 
moderna. 
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Resumen

En el presente texto se exponen las experiencias significativas desa-
rrolladas en el marco de las investigaciones adelantadas en la Amazonía 
colombiana por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), combinando estrategias de 
fomento del emprendimiento y de formación de habilidades culinarias y 
para la conservación de alimentos. La experiencia permitió mejorar las 
habilidades y técnicas para el desarrollo de procesos gastronómicos en la 
población beneficiaria, al tiempo que, con la incorporación de tecnología 
de punta para la conservación de alimentos, se implementaron proyectos 
productivos que redundaron en un mejor aprovechamiento de la produc-
ción de frutos del bosque amazónico, el desarrollo de emprendimientos 
locales exitosos, así como una mayor comprensión de la cosmovisión ge-
neral y la asociada a la alimentación de las comunidades ubicadas en el 
sur del Amazonas colombiano, como las etnias tikuna, cocama, yagua y 
huitoto. 

Palabras clave: Amazonas; cocina; educación; emprendimiento; 
liofilización.
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Introducción

El Amazonas es la región más biodiversa del planeta y gracias al trabajo 
clásico de Schultes (1984) se han podido visibilizar las diferentes estrate-
gias de supervivencia de las comunidades que habitan en esta zona para 
explotar los recursos disponibles, modificar esquemas de trabajo y de or-
ganización social para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno.

En la región del sur del Amazonas se encuentran las etnias Tikuna, 
Cocama, Yagua y Huitoto, entre otras, quienes al habitar este espacio 
geográfico han construido visiones muy cercanas de la naturaleza. La in-
vestigación desarrollada por el líder del proyecto Ricardo Malagón, chef, 
instructor e investigador del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y 
Alimentos del SENA, con el apoyo de otros chefs, antropólogos y cama-
rógrafos, se adelantó principalmente en las comunidades indígenas de 
San Martín de Amacayacu, aunque también participaron miembros de la 
comunidad Mocagua, donde predominan las etnias Tikuna, mayoritaria-
mente, y Huitoto. 

Algo importante por destacar es que hasta inicios del siglo XX los gru-
pos indígenas Tikuna se caracterizaban principalmente por ser nómadas, 
su representación de la vida era incluso muy distinta a como lo es en la 
actualidad, como recuerda Ernestina, abuela Yagua, a quien el autor Ma-
lagón presenta en su libro titulado Frutos liofilizados del bosque amazóni-
co, quien afirma que “los Tikuna no conocían de fronteras ni de territorio 
o posesión; tampoco de escuelas ni asentamientos. En aquellas épocas de 
bonanza cauchera, cuando todavía las comunidades indígenas no habían 
sido arduamente sometidas” (Malagón, 2016 b).

Estos cambios históricos y representativos para las diferentes comuni-
dades indígenas dan cuenta de la evolución que los pueblos aborígenes 
han tenido que vivenciar y, producto de esta interpretación, nació esta 
investigación, la cual presenta una visión de cómo la cosmogonía de estos 
grupos indígenas influencia la construcción de su identidad gastronómi-
ca guardando el carácter ancestral de su legado. 

A través de este capítulo los lectores podrán tener acceso a conoci-
mientos ancestrales de las comunidades indígenas de la región ama-
zónica del sur de Colombia, evidenciar el desarrollo de sus diferentes 
habilidades para la aplicación de técnicas de preparación de alimentos, 
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conocer avances en la aplicación de tecnologías para la conservación de 
alimentos, así como conocer la caracterización de los frutos del bosque 
amazónico que tienen un mayor potencial de comercialización y oportu-
nidad en el desarrollo del emprendimiento social. 

Para el desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo 65 entrevis-
tas semiestructuradas, que tuvieron como fin conocer de cerca la per-
cepción de las comunidades indígenas respecto a sus saberes ancestra-
les relacionados con la manera de asumir la vida y la gastronomía como 
componente de su estructura social. Dichos resultados serán descritos en 
los siguientes apartados denominados: Contextualización de la investiga-
ción, el cual relata la importancia del ser cosmogónico y su relación con 
la alimentación; Desarrollo de la experiencia, en el cual se aportan los 
hallazgos más significativos de la investigación; y, por último, Reflexiones 
y conclusiones relevantes y que reflejan la riqueza de conocimientos y 
prácticas derivadas de estos intercambios culturales. 

Contextualización de la investigación

En el contexto de esta investigación era fundamental conocer la in-
fluencia de la cosmovisión en la gastronomía de la región amazónica, 
pues solo de esta manera era posible entender este antecedente que de-
marca el desarrollo sociocultural en torno a la alimentación y a la conser-
vación de estos. Se empieza por entender este antecedente fundamental, 
descrito en la investigación adelantada en el año 2016: 

La cosmovisión indígena del sur amazónico contempla el universo como 
un todo donde cada elemento reside y es necesario, incluido el humano; 
cada planta, cada estrella y cada hombre hacen parte del entramado de 
la naturaleza. Así, en la medida en que cada ser vivo -y muerto- tienen 
su lugar, se torna vital el espacio, el sustento y el respeto por cada ser 
que se manifiesta: las plantas, los animales de monte y los seres del agua. 
No se trata de ser benevolente con el otro, se trata de que el otro es igual 
de importante para mantener el equilibrio y que la presencia del otro 
está intrínsecamente relacionada con mi presencia. Para los Tikuna, por 
ejemplo, el canto de un pájaro, la subienda del río, una epidemia o una 
helada en tiempo de verano es una señal directa de un mundo que está 
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hablando permanentemente, y que debe ser escuchado por el bien de to-
das las partes que componen el cosmos. (Malagón, 2016 a).

Por otro lado, como parte del sistema de creencias y prácticas espiritua-
les, aspecto de mucha importancia para estas comunidades, se destaca el 
chamanismo, el cual busca “explicar y mediar la relación entre el universo, la 
naturaleza y el hombre. Según este esquema, el cosmos está estratificado en 
mundos superpuestos, que pertenecen básicamente a tres niveles: el mundo 
del cielo, el de la tierra y el acuático o subterráneo” (Malagón, 2016 a). 

De igual manera, del chamanismo se desprende la figura del chamán 
como mediador entre el mundo de los hombres y el mundo sobrenatural 
(Malagón, 2016 a) y adquiere relevancia en el momento de la transmisión 
de los conocimientos, pues solo quien lo hereda o decide iniciar este ca-
mino por medio de una visión o un sueño, será el encargado de ejercer 
este rol tan vital dentro de las comunidades. 

En la investigación se recogió el testimonio de José Gregorio, nieto de 
uno de los últimos chamanes de San Martín de Amacayacu, quien aporta 
que el chamanismo al ser un tema netamente espiritual escapa del racio-
cinio humano convirtiéndose en algo difícil de entender y afirma que “los 
humanos abusaron de ese poder y se destruyeron, la gran mayoría del co-
nocimiento se ha perdido, y lo que queda hay que volverlo a desentrañar 
en la naturaleza misma y recuperarlo” (Malagón, 2016 a). 

Así mismo, este testimonio recoge el complejo proceso por el que de-
ben pasar con el ánimo de adquirir las destrezas de un verdadero cha-
mán, así como los retos y enseñanzas que implica ser adiestrado en esta 
ocupación. Quienes han renunciado luego cargan un arrepentimiento 
por no haber continuado, mejor relatado así: “Para eso hay que dietar 
y pasar por procesos muy complejos […], y los que tuvieron la oportu-
nidad de heredar los conocimientos, pero renunciaron por el inmenso 
reto que implicaba, ven asomar la nostalgia (…) por no haber seguido las 
enseñanzas (Malagón, 2016 a). 

De esta cosmovisión se pueden derivar aportes significativos para la 
comprensión de un sentido profundo de la gastronomía regional, ya sea 
desde una perspectiva médica, o sanadora, en términos más apropiados 
para el contexto; la dieta influye en la conexión entre los mundos “terre-
nales” y “espirituales”, puede ayudar a prevenir y curar enfermedades, así 
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como en la formación de un “carácter”, de hábitos, de habilidades y de 
una identidad, lo que los occidentales manifiestan con esta idea por me-
dio de la expresión “somos lo que comemos”. 

Otro aspecto significativo de análisis es la organización social, políti-
ca y cultural de estas comunidades indígenas, pues estas son las respon-
sables de la existencia de las leyes y del entendimiento social. Algo por 
destacar es que, según la investigación realizada en 2016, “los problemas 
deben resolverse en la asamblea general con la participación de toda la 
comunidad” (Malagón, 2016 b); se entiende la figura del cabildo como 
una labor determinante en la regulación social y el rol del curaca como la 
máxima autoridad. 

Otro valioso aporte es la manera de lograr la resolución de conflictos 
a través del diálogo y, según se consolidó en la investigación, “en caso de 
que esto no funcione, existen métodos propios de la cultura que pueden 
parecer polémicos bajo la perspectiva occidental, como ejemplo está la 
tangarana que es un árbol y la hormiga que vive en ese árbol” (Malagón, 
2016 b). Este castigo era impuesto para faltas mayores como el caso de 
homicidios y violación. Según el testimonio de Reinaldo de San Mar-
tín, este castigo “podía matar a los criminales o dejarlos moribundos, y 
aunque suena demasiado cruel, eran castigos que hacían que cualquiera 
cogiera escarmiento. Hoy en día, los delitos más graves son entregados a 
las autoridades policiales de Leticia” (Malagón, 2016 b). 

Para comprender las bases de la organización interna Tikuna es nece-
sario recurrir al origen mítico que determina el orden social: 

Yo’i e Ipi, dos gemelos y héroes culturales hijos del gran dios Tupana, 
encontraron un gran número de personas en el río (los recién creados 
Tikuna y reconocidos con el nombre kï’a, que significa nación). Los her-
manos no podían distinguirlos porque faltaba una clasificación que los 
diferenciara y rigiera. José Gregorio explica que Yo’i separó a las perso-
nas, colocando las suyas hacia el este y las de Ipi hacia el oeste. Entonces, 
cocinó una babilla y preparó un caldo, cada familia debía probar y según 
el sabor que encontraba se asociaba a un animal y ese sería su clan. Si el 
caldo le sabía a garza, entonces sería del clan garza, transmitido de padre 
a hijo, es decir, bajo un esquema patrilineal. De esta manera, cada indi-
viduo supo a qué clan pertenecía, y Yo’i les ordenó a los miembros de los 
dos grupos que se casaran entre sí. De allí se empezaron a tejer alianzas y 
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políticas entre clanes y se definieron las uniones entre hombres y mujeres 
por clanes bajo un esquema exogámico. Una mitad comprende clanes 
con nombres de aves o clanes de plumas, la otra mitad está compuesta 
por nombres de plantas, mamíferos e insectos (Malagón, 2016 b). 

De los aspectos de identidad de estas comunidades indígenas antes 
mencionados, que imprimen un sentido único de cosmovisión y de los 
sistemas de organización política, social y cultural, se identifican elemen-
tos muy notables que permiten relacionar la sabiduría ancestral asociada 
al sabor de los alimentos con la identidad de las comunidades aborígenes. 
La asociación del sabor con la nominación de la comunidad, que se iden-
tifica con un sabor particular de la naturaleza, se puede ligar con lo que 
en la academia occidental puede denominarse identificación ontológica. 

Así mismo, la oportunidad de compartir los conocimientos ancestra-
les de la región referentes a la apropiación histórica de conceptos de iden-
tidad brinda un contexto acerca de la riqueza cultural que se imprime en 
las técnicas de preparación de alimentos; así como la inclusión y trata-
miento de elementos novedosos como los frutos autóctonos, que para la 
comunidad representa su día a día; más aún, la apertura de las tribus a la 
adaptación de tecnologías que apoyan la conservación de los alimentos 
provenientes del hombre occidental, estos fueron grandes aprendizajes 
en el momento de analizar el contexto de la investigación. 

Desarrollo de la experiencia

La riqueza de esta experiencia radica en los privilegios que demarca 
la ubicación geográfica de la región amazónica, así queda expuesto por el 
autor Pablo Maroni en su relato Auténticas Noticias del famoso Río Mara-
ñón, 1738 (1988), quien hace un amplio reconocimiento a la biodiversi-
dad de la flora silvestre y a la abundancia de las palmeras localizadas en 
la Amazonía del Perú. 

En la investigación se identificaron elementos clave de las comunida-
des indígenas para la recolección de frutas, señaladas en su conjunto por 
el autor Malagón: 

Los abuelos de las comunidades de La Libertad, Mocagua y San Mar-
tín recuerdan que la recolección de los frutos del bosque ha sido desde 
hace generaciones una actividad familiar cuya recompensa reside en el 
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disfrute de los diversos sabores de estos alimentos que se comparten al 
volver a la aldea, sobre todo con los niños. Desde muy pequeños los ni-
ños aprenden a trabajar en las chagras y a la edad de ocho a diez años, 
pasan la frontera de chagras y rastrojos para entrar a la selva con abuelos, 
padres y hermanos aprendiendo qué se puede cosechar y qué es exclusi-
vo para los animales, qué es venenoso y qué no. Aprenden a identificar 
cuándo una fruta está madura y cuáles son los caprichos que tiene para 
ser arrancada. Este es uno de los primeros pasos del complejo proceso de 
aprendizaje en los asuntos de la selva: reconocer las fuentes comestibles, 
identificar sus ciclos y saber cómo cosecharlas (2016 c). 

Del mismo modo, la investigación permitió compartir conocimientos 
ancestrales de las comunidades indígenas de la región, para lo cual se 
llevaron a cabo 65 entrevistas semiestructuradas, indagando principal-
mente por su cosmovisión y por su relación con los frutos del bosque 
amazónico. Más específicamente, con las preguntas se indagó sobre la 
interpretación y los usos de la comida en general y de las frutas en parti-
cular, sobre el significado de la selva y sobre las tradiciones para la reco-
lección y la preparación de los alimentos. 

Con relación a las prácticas de recolección resulta interesante que hay 
varios métodos y usos; frente a la amplia diversidad de árboles y frutos, 
algunas técnicas implican el uso de herramientas para escalar árboles o 
palmeras, bolsas, tejidos, entre otros utensilios que pueden variar con el 
tiempo: “Antiguamente, las familias recolectaban los frutos en capillejos 
o canastos elaborados con hojas de chapaja. Hoy […] todavía se tejen ca-
nastos con la fibra del Yaré; sin embargo, cada vez se usan más elementos 
modernos como el costal o la bolsa” (Malagón, 2016 c).

Algo valioso para matizar y que se halla en los discursos de las co-
munidades entrevistadas, tiene que ver con su cosmovisión en la que la 
selva se visualiza como una entidad sagrada que provee lo necesario para 
la vida (los alimentos). El consumo de las frutas se da de manera esta-
cionaria, por lo que se consume los alimentos de acuerdo con su dispo-
nibilidad en términos de los tiempos de cosecha. Entre los indígenas del 
trapecio amazónico yace la creencia de que, si no se respetan los ciclos de 
la naturaleza como la maduración a la hora de cosechar, la abundancia 
de la selva está en peligro. Algunos frutos tienen condiciones minuciosas 
como el ají, que solo se debe cosechar de noche (Malagón, 2016 d). 
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De igual manera, se aplicaron procesos formativos enfocados en el de-
sarrollo de habilidades para la aplicación de técnicas de preparación de 
alimentos y para emplatar, habilidades clave en la gastronomía, con el áni-
mo de promover la integración de los productos de la región con técnicas 
sofisticadas de preparación. En este contexto, la alusión a la sofisticación 
de las técnicas hace referencia a la aplicación de técnicas occidentales de 
cocción y de emplatado, sin demeritar el valor del saber ancestral indígena. 

En esta experiencia, cocineros y aprendices de cocina de Bogotá, D.C., 
intercambiaron experiencias culinarias con 18 cocineras de la región 
amazónica; se desarrollaron talleres con un enfoque formativo, pero más 
que una transmisión unidireccional de conocimiento, se buscó un inter-
cambio cultural y gastronómico que incluyó la enseñanza de las técnicas 
occidentales de cocina, y también la preparación de comidas para una po-
blación de aproximadamente 500 niños durante 2 semanas, finalizando 
con una minga con un enfoque gastronómico como actividad de cierre. 

La investigación caracterizó 35 frutos del bosque amazónico, entre los 
cuales se escogieron 18 para la publicación oficial que se adelantó en el 
año 2016, por su potencial en el mercado, de acuerdo con sus cualidades 
de sabor, olor, propiedades nutricionales y medicinales, aplicando técni-
cas tradicionales de siembra, recolección de productos y sustracción de 
materia prima del bosque amazónico, según las temporadas de produc-
ción y consumo. Entre ellos sobresalieron con gran potencial de comer-
cialización los frutos azaí, semilla de macambo, tucuma, umarí, cancha-
rana, cocona y copoazú, por mencionar algunos. 

Congruentemente, fue clave el uso de tecnologías para la conserva-
ción de alimentos y cabe resaltar que la técnica más usada por el equipo 
para lograr la conservación eficiente de los frutos del bosque amazónico 
fue la liofilización: proceso que se emplea para preservar productos líqui-
dos, cremosos o sólidos. Explicado por el autor Malagón, en este proceso: 

A un producto previamente congelado se le retira el agua a través de la 
sublimación al vacío, el agua del producto pasa, por tanto, directamente 
de estado sólido a gaseoso. Este procedimiento permite conservar las ca-
racterísticas organolépticas del producto, con una humedad entre el 1 y 
5 por ciento. La liofilización fue descubierta en 1906 pero sus principios 
eran conocidos y empleados por nativos de los Andes. 
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Etapas de la liofilización: 1) acondicionamiento de la materia prima. 2) 
proceso de congelación, 3) secado o sublimación, 4) almacenamiento y 5) 
rehidratación. Durante el proceso de liofilización hay dos etapas muy im-
portantes: la congelación y el vacío. En la primera, el agua es transformada 
en hielo rápidamente para que no se formen cristales, y en la segunda, la 
calidad del vacío debe ser excelente y a prueba de agua (Malagón, 2016 e). 

En este caso en particular la liofilización responde significativamente a la 
urgencia de las comunidades de conservar por mucho tiempo sus produc-
tos, evitar el desperdicio, aprovechar las temporadas de cosecha, minimizar 
el peso de los productos, lo que facilita su transporte, entre otras ventajas. 

Otro aspecto que marcó el desarrollo de la experiencia se encuentra 
descrito en el siguiente fragmento, donde se aporta el ambiente general 
del inicio de la investigación y el impacto de la Amazonía en algunos de 
los investigadores participantes; vale aclarar que se contó con el apoyo de 
estudiantes de un semillero de investigación. 

El 27 de abril de 2016, un emprendedor grupo de investigadores inicia 
su viaje rumbo al Amazonas. Desde el aeropuerto El Dorado, en Bogo-
tá, parten tres estudiantes, un equipo de camarógrafos y una antropó-
loga, toman un avión hacia Leticia. Una vez allí, el líder del proyecto de 
investigación, Ricardo Malagón, los guía por las caudalosas aguas de la 
serpiente sin ojos descrita por el escritor colombiano William Ospina, 
conocida como el río Amazonas. Al llegar a su destino ven con sus pro-
pios ojos aquel mágico lugar, hogar de extrañas y aterradoras criaturas. 
Sin embargo, al poner sus pies en San Martín de Amacayacu, tierra de la 
comunidad Tikuna, encuentran un ecosistema de extraordinaria rique-
za: un lugar de indescriptibles colores, olores y sabores ofrecidos por su 
fauna y su flora, el hogar de personas maravillosas dueñas de una enorme 
riqueza cultural. El líder de la comunidad solicita a uno de los mejores 
cazadores de la región hospedar a los estudiantes en su hogar, una cabaña 
elevada dos metros del suelo, construida con tablas de madera obtenidas 
de diferentes árboles en las profundidades de la selva. Al ingresar en la 
morada, en la sala hay un viejo radio sintonizado en una emisora brasile-
ña, y en el techo, cuerdas donde cuelgan las ropas limpias, cada paso que 
dan hace resonar la cabaña. Al llegar al segundo piso alistan las hamacas 
en donde pasan las siguientes noches, arrullados por los asombrosos, y a 
veces tenebrosos sonidos de la selva amazónica (Malagón, 2016 e).
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Para desarrollar la investigación se tuvieron que considerar los ele-
mentos culturales de las comunidades; por ejemplo, es de destacar una 
anécdota del investigador principal, quien tuvo que esperar dos días en 
una lancha hasta que la comunidad autorizó su ingreso. En la publica-
ción oficial se indica que: 

Al entrar a la selva se debe tener un propósito específico. Robinson 
señala que, dependiendo de la finalidad “la persona se prepara y no va a 
otra cosa, uno no va a lo que salga. Hay que cumplir con el propósito. Si 
esto no se cumple puede haber accidentes”. De otro lado, a los dueños de 
la selva no hay que mirarlos a los ojos ni responderles cuando sacan su 
voz porque pierde al que le siga el juego (Malagón, 2016 d). 

Reflexiones y conclusiones

En diversas comunidades rurales de Colombia se requieren de alter-
nativas integrales para satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus de-
rechos fundamentales. Este caso puede considerarse significativo en la 
medida en que combinó experiencias de educación en la ruralidad, con 
la aplicación de tecnología de punta y el fomento del emprendimiento y 
de la creación de empresas. 

Uno de los aprendizajes más valiosos derivado de la experiencia tiene 
que ver con la manera como en el mundo occidental se puede aprender 
de los valores de las comunidades indígenas estudiadas; por ejemplo, so-
bre los valores con un enfoque comunitario, caracterizado por la solida-
ridad y el trabajo en equipo para el desarrollo de sus esquemas organiza-
tivos. Estas costumbres difieren radicalmente de los valores occidentales 
contemporáneos que promueven el logro individual y la acumulación. 

La investigación mostró que es viable el desarrollo de proyectos pro-
ductivos mediante la incorporación de tecnología que facilita la agrega-
ción de valor a los frutos del bosque amazónico, en este caso en particular 
para potenciar su conservación. 

De igual manera, esta investigación sirvió de plataforma para el de-
sarrollo de emprendimientos que han propiciado un mejor aprovecha-
miento de los frutos del bosque amazónico, al tiempo que han permitido 
mejorar la capacidad adquisitiva (o de intercambio) de las comunidades 
de esta región del sur de la Amazonía colombiana. Más específicamen-
te, se han desarrollado emprendimientos para la comercialización de los 
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frutos del bosque amazónico, incorporando técnicas básicas de refrige-
ración y cadena de frío para mejorar la capacidad de conservación de los 
alimentos, beneficiando directa e indirectamente a más de 500 personas 
de esta región del trapecio del sur amazónico colombiano. 

Las estudiantes de cocina participantes (de las comunidades indígenas 
de San Martín de Amacuyaco y Mocagua) integraron sus conocimien-
tos ancestrales con el desarrollo de técnicas convencionales de cocina y 
emplatado, incorporando los productos de la región en las preparacio-
nes e incluso en el proceso de presentación de los platos creados. Podría 
afirmarse que se buscó una especie de sofisticación de la cocina amazó-
nica, principalmente en cuanto a la aplicación de las técnicas básicas de 
combinación de colores en los procesos de emplatado, respetando sus 
tradiciones ancestrales. 

En términos pedagógicos, la investigación permitió reflexionar sobre la 
importancia del contexto (en este caso sería mejor decir: del territorio), en 
cuanto a la motivación que genera en un proceso de aprendizaje que las per-
sonas se apropien de su identidad cultural en el momento de (re)aprender, 
permitiendo lo que en el código piagetano se denomina asimilación y aco-
modación en función de conocimientos previos (en este caso ancestrales). 

Se hace referencia a los aportes de Jean Piaget en el campo educativo 
aludiendo a la importancia del contexto, aunque acá también es válido 
señalar los aportes de Vygotsky en cuanto al aprendizaje generado por el 
aporte social. De cualquier manera, en ocasiones los referentes europeos 
no resultan eficientes para hablar de la sabiduría ancestral indígena, la 
cual puede referenciarse como sabiduría, precisamente, en vez de cono-
cimiento (episteme) (Vielma y Salas, 2000).

Con relación al uso medicinal de las plantas y los frutos, se destaca que 
las comunidades indígenas aledañas a los ríos Amazonas y Amacayacu, 
así como aquellas cercanas a Leticia, tienen conocimientos valiosos sobre 
sus propiedades curativas. Una problemática en este escenario tiene que 
ver con la occidentalización: 

La influencia del consumo occidental y la misma voluntad de muchos 
nativos que prefieren acoger las prácticas del korí (extranjero en Tiku-
na), ha venido desplazando estos usos y preparaciones, prefiriendo las 
facilidades de comprar una pastilla a entrar en la selva para buscar los in-
gredientes de sus recetas medicinales. Afortunadamente, el conocimien-
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to ancestral de las propiedades botánicas se viene recuperando gracias a 
diversas instituciones de la mano de líderes y autoridades indígenas; sin 
embargo, es mucho lo que hay que desempolvar antes de que se siga per-
diendo (Malagón, 2016 e). 

Sea esta la oportunidad para mencionar que la investigación contó 
con el apoyo de chefs con alto reconocimiento en Colombia y América 
Latina para darle visibilidad al potencial de la cocina amazónica. De esta 
manera, este tipo de experiencias permiten facilitar el desarrollo del em-
prendimiento social al empoderar a las comunidades y a visibilizar sus 
potencias en los sectores turístico y gastronómico. 

Posteriormente a la investigación se han animado discusiones en dife-
rentes escenarios, propiciando nuevas investigaciones para analizar la utili-
dad de los productos liofilizados en la atención a desastres y en programas 
de alimentación infantil liderados por el Ministerio de Educación Nacional 
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Colombia. Actualmen-
te se están abriendo escenarios de investigación para evaluar la funcionali-
dad nutricional de los productos liofilizados en programas de alimentación 
para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, así como para madres gestantes. 

A nivel institucional, los resultados de esta investigación han desper-
tado el interés de otros investigadores y se constituyó en un antecedente 
importante para el desarrollo de investigaciones similares en otras regio-
nes de Colombia, e incluso ha inspirado la publicación de textos en los 
que se analizan el potencial de la investigación en la cocina y sus funda-
mentos filosóficos (Martínez, 2017), sentando el precedente y la posibili-
dad de indagar más sobre las diferencias entre la manera como se asimila 
la cocina en el mundo occidental, en las comunidades indígenas y con 
relación a si la cocina es una ciencia, un arte o un oficio. 
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SECCIÓN 2: EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES  
EN EL APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Introducción a la Sección 2

Bienvenidos a la sección que brinda la oportunidad de conocer el rol 
de apoyo de las instituciones de Educación Superior en América Latina 
involucradas con el entorno y proponiendo esquemas metodológicos que 
buscan mejorar las condiciones del ecosistema de innovación y empren-
dimiento de la región.
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Resumen

Este capítulo describe la experiencia Modelo Académico de Forma-
ción de Emprendimiento e Innovación en Modelos de Negocio MAFEI 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Con ese objetivo se sintetiza cómo 
la teoría y literatura de emprendimiento e innovación ha evolucionado 
hacia los modelos prácticos de enseñanza en los que se fundamenta el 
modelo MAFEI. Seguidamente se presenta el diseño académico del mo-
delo, describiendo sus fundamentos conceptuales y el contexto en que se 
desarrolló. Asimismo, se destaca el impacto social y los distintos aspectos 
para desarrollar modelos que permitan a los estudiantes tener las herra-
mientas para afrontar entornos más volátiles y cambiantes. Presentamos 
evidencia no sistemática sobre la intención emprendedora de nuestros 
estudiantes y la proporción de emprendimientos con orientación so-
cial que se presentan entre ellos. Finalmente, se describe el modelo pe-
dagógico desarrollado en la Universidad Javeriana de Bogotá desde los 
distintos aspectos temáticos y del desarrollo de habilidades relativas al 
emprendimiento. 

Palabras clave: educación en emprendimiento; emprendimiento so-
cial; innovación; modelos de negocio sostenibles; modelos pedagógicos 
de emprendimiento.
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Introducción

La educación en emprendimiento ha venido experimentando un cre-
cimiento sostenido durante las últimas dos décadas. Muy distintos entor-
nos, dentro y fuera del ámbito académico formal, han adoptado iniciati-
vas para encaminar la enseñanza del emprendimiento de una forma más 
dinámica (Global Entrepreneurship Monitor, 2014). Esta formación se 
puede abordar no solo desde la perspectiva de generar un nuevo modelo 
de negocio, sino también hacia la orientación y fomento de actitudes y 
habilidades que les permitan a los estudiantes afrontar de manera exitosa 
oportunidades profesionales y generar nuevos negocios en el futuro. 

Uno de los autores destacados en este campo es Gibb (1987, 1993, 
2005), quien fue pionero en tratar de incorporar el emprendimiento en 
los programas de educación, haciendo énfasis inicialmente en los atri-
butos y tareas del emprendedor, y más adelante en su comportamiento y 
el desarrollo de ciertas habilidades. Gibb consideraba que la creación de 
empresas no debería ser un fin, sino un medio para explotar una opor-
tunidad de negocio una vez que se ha identificado, las cuales pueden ser 
descubiertas o creadas de acuerdo con la experiencia y comportamiento 
de las personas. Por esta razón, en su opinión, se debería abordar la for-
mación emprendedora de la persona como parte esencial de la educación 
en emprendimiento. 

En el ámbito académico se ha evidenciado la importante apuesta que 
hacen estas instituciones en los temas de innovación y emprendimiento 
(Gartner, W., 1985). Fischer, Marcondes de Moraes y Schaeffer (2019) 
sostienen que las universidades no solo proveen capital humano califica-
do o formación, sino que se convierten en catalizadores de intercambios 
tecnológicos y agentes mediadores para garantizar la continuidad de los 
proyectos al conectarlos con el sector real. 

Entre las distintas iniciativas a nivel universitario para la promoción 
del emprendimiento se pueden distinguir al menos dos enfoques. Prime-
ro, el que tiene como objetivo la creación de nuevos negocios a partir de 
recursos humanos o intelectuales vinculados a la universidad. Segundo, 
uno que se enfoca en la formación de emprendedores dentro de un ámbi-
to estrictamente académico, sin que el objetivo sea la creación de un nue-
vo negocio sino la transformación del estudiante. La literatura en ambos 
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casos es amplia. En el primer caso podemos hacer referencia a iniciativas 
de fomento del emprendimiento dentro de contextos académicos, en lo 
que se conoce como entrepreneurial university (cf. Audretsch 2014; Fini, 
Grimaldi y Meoli 2019). En el segundo, el rol precursor se encuentra fun-
damentado en el trabajo de Katz (2003), que presenta una cronología in-
telectual de la enseñanza de emprendimiento en contextos universitarios. 
Nosotros seguimos esta línea de acción y pensamiento tanto en el desa-
rrollo del presente capítulo, como en el diseño y gestión del programa 
académico de emprendimiento que aquí presentamos. 

Tradicionalmente en las universidades se imparten cursos de creación 
de empresas, haciendo énfasis en los pasos a seguir para crear una empre-
sa. Ese modelo de enseñanza, basado en la acción (Rasmussen & Sorheim 
2006) es hoy día prevalente en gran parte de la formación universitaria 
en emprendimiento. Sin embargo, la literatura en torno a la formación de 
emprendedores es aún inconclusa en cuanto a los fundamentos pedagó-
gicos y los modelos para implementarlos. 

Este también es el caso para la formación de emprendedores sociales 
o de negocios verdes, estos no son ajenos a la falta de estudios o modelos 
concluyentes. En los países en vía de desarrollo, entre los que se encuen-
tra Colombia, se enmarcan estos retos en un contexto en el que el em-
prendimiento por oportunidad sigue siendo minoritario con respecto al 
emprendimiento por necesidad. Más aún, la infraestructura, institucio-
nalidad y ecosistema de fomento al emprendimiento, así como el acceso 
a capital, son aún limitados y precarios. Esto resalta el rol que pueden 
desempeñar las universidades como formadoras de emprendedores (As-
tebro et al. 2012; Bergmann et al. 2016; Walter and Dohse 2012).

Con estas consideraciones la Pontificia Universidad Javeriana, desde 
el Departamento de Administración de Empresas, propone un programa 
académico de emprendimiento capaz de atender esas necesidades y ofre-
cer algún diferencial con respecto a las múltiples opciones de formación 
en emprendimiento disponibles actualmente. Este programa busca pro-
mover el desarrollo de habilidades y actitudes emprendedoras, suminis-
trando metodologías y herramientas para la identificación de oportuni-
dades, así como la generación y modelación de nuevas ideas de negocio. 

En este capítulo se presentará brevemente dicho programa, primero 
detallando las características generales y organizativas del mismo, luego 
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abstrayendo las que se consideran que podrían evolucionar en buenas 
prácticas transferibles a otras organizaciones, y finalmente describien-
do algunos proyectos estudiantiles como ilustración de las iniciativas de 
emprendimiento social surgidas del programa en semestres recientes y 
cómo estos proyectos podrían impactar las distintas estructuras sociales 
desde su desarrollo. 

Fundamentos conceptuales y pedagógicos del modelo 

Una definición schumpeteriana de emprendimiento, alrededor de los 
conceptos de creatividad e innovación, es la que funda un modelo de 
formación de emprendimiento en el Departamento de Administración 
de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
que se pone a disposición para estudiantes de cualquier carrera de la Pon-
tificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que tengan la moti-
vación de generar emprendimientos que culminen en habilidades para 
ejercer su profesión o en la creación de un modelo de negocio. 

El creacionismo de la mano con la innovación nos permite ampliar 
los horizontes de comprensión del conocimiento de cara al desarrollo 
académico por parte de los formadores (profesores), al acercarse a los fe-
nómenos que surgen en el devenir educativo en entornos tan cambiantes, 
llevándolos a expresar múltiples acepciones atribuidas a unas categorías 
de análisis y de formación académica de emprendimiento. 

En este sentido, en el campo de los modelos pueden ser múltiples los 
conceptos que comparten características similares, como es el caso de los 
métodos pedagógicos, las tendencias o las corrientes a crear nuevos mo-
delos de negocio o los enfoques de crecimiento y desarrollo económico 
basado en la creatividad, la innovación y el emprendimiento, todos estos 
conceptos que comparten los mismos cuerpos teóricos y que permiten 
evidenciar la complejidad que encierra el hecho educativo, no solo teóri-
camente sino en el terreno de lo práctico. 

Para referirnos a un modelo académico de formación en emprendi-
miento e innovación con énfasis en la creación de modelos de negocio 
(MAFEI), tenemos que hacer un recorrido por diferentes corrientes teóri-
cas, por algunas definiciones que permitan ver elementos en común para 
referirse a un estándar; teniendo en cuenta una pedagogía de formación 
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académica para estudiantes universitarios, en particular a poner en prác-
tica, lo aportado por Louis Not (1979) al argumentar que “los métodos 
pedagógicos definen el proceso según el cual se organizan y desarrollan 
las situaciones educativas”; desde esta perspectiva hay dos metodologías, 
que nosotros tratamos de incorporar a nuestra formación académica 
universitaria, los heteroestructurantes y los autoestructurantes.

Por otro lado, nuestro modelo se orienta a desarrollar conocimiento 
basado en unidades de sentido estructuradas, que buscan que el apren-
dizaje en un estudiante universitario se dé a través de una asignatura de 
emprendimiento y de innovación tendiendo a crear nuevos modelos de 
negocio. Esta clase relaciona el contenido desarrollado teóricamente en 
las obras y/o con una práctica real de enseñanza que configura el em-
prendizaje, disponiendo de un criterio de validación muy próximo al 
contexto, y a la vez le sirven como instrumentos de análisis. 

Este modelo se enmarca en una categoría descriptiva – explicativa, 
auxiliar para la comprensión teórica de la formación académica con ten-
dencias prácticas organizacionales o empresariales, pero que solo ad-
quieren sentido al contextualizar la práctica. Desde esta perspectiva el 
MAFEI es una manera de atender no solo elementos que determinan la 
práctica de emprendimiento basado en la creatividad y la innovación, 
sino que también permiten describir y explicar la práctica simulada de 
hacer negocio con miras al desarrollo real de capacidades de emprendi-
miento, que finalmente crean o reconvierten un modelo de negocio en un 
nuevo modelo de negocio, de empresa o de organización. 

Finalmente, se propone un modelo académico de formación de em-
prendimiento basado en la creatividad e innovación que incluye concep-
tos de formación, de enseñanza, de prácticas educativas y de emprediza-
je, entre otros, caracterizado por la articulación entre más práctica que 
teórica, es decir, en la manera en que se abre o disminuye la relación 
entre una y otra y en la manera como se desarrolla según las finalidades 
de aprendizaje. Así, queda claro que a pesar de la diversidad de posturas 
de formación de emprendimiento siempre hay una línea conceptual ge-
neralizada que permite establecer una serie de significados y de posturas 
frente a la categoría práctica de los modelos, los cuales serán objeto de 
estudio en esta disciplina de formación académica en emprendimiento, 
creatividad e innovación para los estudiantes. 
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Metodología 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución de educación su-
perior con sede en Bogotá y Cali, ofrece más de 35 programas acreditados 
de pregrado y alrededor de 150 programas de posgrado. En este caso el Pro-
grama de Emprendimiento pertenece al Departamento de Administración 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Esta asignatura no tiene prerrequisitos de clases; sin embargo, los es-
tudiantes que desean cursar esta asignatura deberán haber visto y apro-
bado 75 créditos en cada uno de sus programas. Este requisito está sujeto 
al plan de estudios de cada programa académico, por lo que el contexto 
puede cambiar; sin embargo, para el caso de los estudiantes de Adminis-
tración de Empresas, la mayoría ya llegan con conocimientos de las líneas 
del plan de estudio como finanzas, mercadeo, gestión humana y organi-
zaciones, esto les permite aplicar aquellos fundamentos a sus proyectos.

El programa se compone de una oferta académica que consta de siete 
cursos, un curso base y seis cursos de énfasis: Emprendimiento e Innova-
ción en Modelos de Negocios (curso base), Espíritu Emprendedor, Ideas 
y Oportunidades de Negocios, Innovación Social, Creación de Empresas, 
Empresas Familiares y Prototipos. Estos cursos están abiertos a todos los 
estudiantes universitarios de pregrado de la Pontificia Universidad Jave-
riana. De hecho, los estudiantes de carreras tan diversas como Medicina, 
Ingeniería Industrial, Economía, Comunicación Social, Ciencias Políti-
cas, Nutrición y Dietética, Tecnología, entre otros, pueden inscribirse en 
los cursos desde el tercer semestre de su programa.1

Este capítulo se centrará en la asignatura Emprendimiento e Innova-
ción en Modelos de Negocios, roca angular del programa en términos de 
alcance, tamaño e impacto. Esta asignatura, independiente, abierta y au-
tocontenida, es equivalente a un curso de emprendimiento ofrecido por 
otras universidades e instituciones académicas del mundo. 

Desde 2017 la asignatura ha contribuido a la formación de más de 800 
estudiantes, distribuidos en 35 cursos y con la participación de más de 10 
programas de pregrado. A lo largo de cada versión ofrecida de la asigna-
tura se han desarrollado alrededor de 200 proyectos de emprendimiento, 
actividad principal de aprendizaje, enmarcados en diferentes industrias 
y aplicados a la solución de problemas reales del mercado colombiano. 
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El curso consiste en un proceso de simulación de creación de una em-
presa, alineándose así con la literatura que sugiere la mayor efectividad 
educativa de esta clase de modelos. Como lo destacan San Tan & Frank 
Ng (2006), esta metodología permite a los estudiantes desarrollar distintas 
soluciones para un problema y aprendizaje activo. Existe además evidencia 
de que la aplicación de este modelo basado en el aprendizaje “haciendo” 
tiene resultados positivos en la formación de los estudiantes en los entornos 
académicos de emprendimiento (Rasmussens, E., A. & Sørheim, R., 2006).

Es importante señalar que el alcance de las ideas y modelos de negocio 
generados por los estudiantes se circunscriben total y exclusivamente a 
la asignatura. Existen casos en los que algunos equipos emprendedores y 
estudiantes efectivamente han llevado adelante el emprendimiento, fuera 
del salón y la universidad, pero ese no es uno de nuestros objetivos de 
aprendizaje directos. La universidad cuenta con espacios como el Centro 
Javeriano de Emprendimiento, independiente de esta asignatura, donde 
se canalizan iniciativas emprendedoras de estudiantes, docentes, egresa-
dos y otros miembros de la comunidad, fuera del ámbito académico y 
con objetivos de llegada al mercado real. En ese caso sí se puede pensar 
en términos de emprendimiento académico, transición de científicos a 
emprendedores o de un modelo de triple o cuádruple hélice. No es el caso 
de nuestra propuesta académica, en la que la creación, conceptualización 
y desarrollo de los modelos de negocio es un instrumento para alcan-
zar unos objetivos de aprendizaje definidos en términos de competencias 
emprendedoras (cognitivas, actitudinales y prácticas). 

En esta asignatura teórico-práctica los estudiantes cuentan con diver-
sas herramientas para crear su propio modelo de negocio, se da además 
un acompañamiento paralelo de profesionales en creatividad y diseño, 
finanzas, imagen y protocolo, mercadeo, tecnología, expresión oral y es-
crita, sostenibilidad y jurídica. Esta parte del programa se desarrolla bajo 
el modelo de asesorías y se detalla en la sección cuatro de este capítulo. 

Los contenidos del curso se encuentran divididos en cuatro partes: (I) 
Identificación de oportunidades y generación de ideas de negocio, (II) 
Modelación de negocios innovadores, (III) Validación del modelo de ne-
gocio, y (IV) Construcción de una aproximación a un plan de negocio.

Parte fundamental de este proceso académico de formación en em-
prendimiento es también la generación de espacios (extra-cátedra), 
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donde se presentan emprendedores y líderes empresariales locales e in-
ternacionales. Hablamos de: Cátedra en Gerencia Emprendedora, Cátedra 
de Innovación en las Organizaciones, Cátedra de Liderazgo en las orga-
nizaciones, Diálogo Empresarial Javeriano. Allí se presentan ponencias, 
conversaciones y reflexiones abiertas sobre innovación, innovación so-
cial, emprendimiento, liderazgo en las organizaciones, Responsabilidad 
Social Empresarial, Sostenibilidad a partir de la experiencia personal 
como de la profesional de los invitados con el propósito de generar pun-
tos de encuentro entre las realidades de las organizaciones y la forma-
ción que recibe un futuro profesional desde la universidad. También se 
busca generar reflexiones sobre las dinámicas innovadoras empresariales 
modernas, enfocadas principalmente en modelos de gestión centrados y 
basados en las personas y en el liderazgo de servicio. 

Cada semestre el reto de abordar todas las temáticas en 18 semanas 
de formación para completar la simulación de la creación de un empren-
dimiento significa que no hay más de una semana para que el docente 
cubra la estrategia de mercado o los componentes financieros del modelo 
de negocio. Además, dada la naturaleza abierta del curso, no se puede 
suponer el nivel de competencia que los estudiantes pueden tener sobre 
tales temas. Creemos que la forma en que resolvemos este problema, co-
mún a muchos programas de educación empresarial, es novedosa y tiene 
el potencial de ser escalada y replicada. 

Diferenciales del programa

El modelo académico de formación en emprendimiento e innovación 
para la creación de nuevos modelos de negocio (MAFEI) se ha estructurado 
y desarrollado para su entendimiento en forma de un flujograma, como se 
muestra en la Figura 1 Flujograma del Programa Académico de Emprendi-
miento, el cual permite comprender cada uno de los agentes del modelo y 
las diferentes etapas que pertenecen al desarrollo intrínseco del programa. 

El proceso académico comprende 5 etapas de formación. Etapa I: 
Aprendizaje conceptual del emprendimiento; Etapa II: Ideación, creativi-
dad e innovación; Etapa III: Estructuración del emprendimiento; Etapa 
IV: Generación del modelo de Negocio; Etapa V: Simulación de ideas 
innovadoras, emprendimientos y nuevos modelos de negocios. 
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Figura 1. Flujograma del Programa Académico de Emprendimiento

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. El flujograma explica los distintos procesos que se realizan para 
que el estudiante culmine el programa y las mentorías. Dicho ciclo mues-
tra los distintos elementos con su período correspondiente y los requi-
sitos de continuidad de todo el programa. Es necesario resaltar que este 
flujograma está diseñado para un semestre académico (16 semanas). 
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La asignatura Emprendimiento e Innovación para crear modelos de 
negocio tiene como objetivo la generación y simulación de emprendi-
mientos, alineándose así con la literatura que sugiere la mayor efectividad 
educativa de esta clase de modelos de negocio (San Tan Frank Ng, 2006). 
Este tipo de metodología permite a los estudiantes desarrollar distintas 
soluciones para un mismo problema y aprendizaje activo. Existe además 
evidencia de que la aplicación de este modelo basado en el aprendizaje 
“trabajar-haciendo” tiene resultados positivos en la formación de los es-
tudiantes en los entornos académicos de emprendimiento (Rasmussens, 
E., A. & Sørheimb, R., 2006). 

El curso se desarrolla en el primer y segundo semestres del año, ambos 
con una duración aproximada de 16 semanas, en el cual el estudiante par-
ticipa en clases magistrales donde se desarrollan diferentes modelos teó-
rico-prácticos como: Lego serious play, Canvas, DYME, Validation Board, 
Proceso Creativo, Mapa de Empatía, entre otros. Con estas herramien-
tas, los estudiantes crean su equipo de trabajo en grupos de cuatro estu-
diantes como máximo y desarrollan su propio modelo de negocio con el 
acompañamiento de profesionales en los siguientes módulos temáticos: 

1. Creatividad y diseño
2. Finanzas
3. Imagen y protocolo
4. Mercadeo
5. Tecnología
6. Expresión oral
7. Expresión escrita
8. Sostenibilidad
9. Jurídica

Los mentores, llamados así dentro de este modelo, se reúnen con cada 
grupo en un horario diferente al de la clase, donde se les brinda la orien-
tación específica en el área de especialización. Uno de los factores dife-
renciadores de este programa es la red de mentores que se ha construido 
para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Se resalta que esta apuesta 
busca abarcar las temáticas y escenarios más importantes para el desa-
rrollo de un emprendimiento. Las áreas específicas de mentoría permiten 



Iniciativa académica de emprendimiento:  
La experiencia de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Modelo  
Académico de Formación en Emprendimiento e Innovación, MAFEI

197

que los estudiantes tengan una visión más técnica y profunda de cada 
aspecto para desarrollar en los distintos proyectos de emprendimiento. A 
medida que se han incluido las mentorías, los estudiantes en las evalua-
ciones finales de la asignatura han manifestado que estos espacios les han 
permitido fortalecer la estructuración de sus proyectos. 

Los contenidos de la asignatura se encuentran divididos en las 4 par-
tes mencionadas en la sección anterior: identificación de oportunidades 
de mercado y generación de ideas de negocio; modelación de negocios 
innovadores; validación del modelo de negocio; y construcción de una 
aproximación a un plan de negocio. El aprendizaje emerge de una di-
námica que oscila entre observación, lectura y comprensión, análisis y 
aplicación de conceptos. Destacando la importancia de la interdiscipli-
nariedad donde el trabajo en equipo es de vital importancia durante el 
desarrollo de todas las actividades del curso; por tanto, se trabaja en la 
cohesión y liderazgo entre todos los integrantes del equipo de trabajo. Se 
utilizan diversas estrategias para alcanzar los objetivos de aprendizaje, así 
como actividades que promueven el desarrollo de la creatividad, la inno-
vación y habilidades emprendedoras e intraemprendedoras. 

La asignatura se ejecuta en tres horas de clase semanales a través de 
protocolos predeterminados; si cada profesor tiene su propio estilo de 
enseñanza buscamos que las temáticas, actividades y la estructura de los 
cursos sea lo más homogénea posible. La estructura práctica del MAFEI 
hace énfasis en la innovación para la creación de nuevos modelos de ne-
gocio que, en conjunto con los diversos antecedentes de los estudiantes y 
los evidentes desafíos y limitaciones inherentes al contexto colombiano en 
particular y al mundo en desarrollo en general, hace que una parte signi-
ficativa de los grupos exploren temas relacionados con la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. Todos los cursos deben hacer presenta-
ciones de tipo pitch en tres instancias: primera entrega, segunda entrega 
y simulación y rueda de negocio. En cada uno de estos momentos el es-
tudiante es evaluado por jurados expertos, los cuales permiten desarrollar 
entornos de aprendizajes y retroalimentación con diferentes perspectivas.

Una parte fundamental de este proceso académico de formación en 
emprendimiento es también la generación de espacios donde se presen-
tan emprendedores y líderes empresariales locales e internacionales, los 
cuales se denominan: Cátedra en Gerencia Emprendedora, Cátedra de 
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Innovación en las Organizaciones, Cátedra de Liderazgo en las organiza-
ciones, Diálogo Empresarial Javeriano. Allí se presentan ponencias y re-
flexiones abiertas sobre innovación. 

La Pontificia Universidad Javeriana promueve el liderazgo centrado 
y basado en Persona (liderazgo Ignaciano) y en el programa académi-
co de emprendimiento se busca despertar en ellos la creatividad e in-
novación, bien sea a través de emprendimientos o intraempredimientos. 
Desde la perspectiva de trabajo en equipo se busca que ese liderazgo de 
servicio se desarrolle de manera horizontal resaltando las fortalezas de 
cada miembro del equipo; se ha evidenciado que los grupos interdiscipli-
narios logran desarrollar proyectos más estructurados. El último factor 
que es abordado a lo largo del curso es que cada proyecto de clase deberá 
generar modelos de negocios innovadores desde las tres perspectivas de 
la sostenibilidad: social, ambiental y económica. 

El objetivo del Programa de Emprendimiento es poder desarrollar ha-
bilidades, actitudes y conocimientos emprendedores en los javerianos. 
Actualmente, poseemos evidencia no sistemática en términos de la cap-
tación de estudiantes. Creemos que la escalabilidad y el impacto poten-
cial del diseño del programa que presentamos, merece ser compartido y 
estar sujeto a análisis por parte de educadores empresariales, expertos y 
otros actores involucrados en iniciativas similares.

Finalmente se destaca la importancia de fundamentar los proyectos 
en los ejes de la sostenibilidad, esto con el fin de que los estudiantes re-
conozcan los retos en el entorno actual colombiano y generen soluciones 
que permitan no solo resolver un problema o generar una solución, sino 
mantener una conciencia crítica de la manera más sostenible de hacerlo. 
Estas consideraciones se trabajan a lo largo del programa base y las men-
torías con el fin de que el impacto de los proyectos sea también en un 
ámbito social. 

Resultados y discusión

Aprendizajes y evidencias de la implementación de MAFEI

La naturaleza práctica y experimental del programa, así como su re-
lativamente reciente creación, limitan la evidencia que podemos presen-
tar a la manera de resultados de aprendizaje del programa. Sin embargo, 
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contamos con estadística descriptiva respecto a la intención emprende-
dora de nuestros estudiantes y la proporción de emprendimientos con 
orientación social que se presentan entre ellos. 

La información que presentamos en esta sección fue recopilada en fe-
brero de 2020, mediante un instrumento aplicado a los estudiantes que 
actualmente cursan la materia de “Innovación y emprendimiento en mo-
delos de negocio”. No se solicitó información demográfica para preservar 
el anonimato de los participantes. De todas maneras, las características 
demográficas de los estudiantes se pueden asumir análogas a las de los 
estudiantes de una universidad en la mitad de sus carreras. 

A continuación, presentamos una tabla con los proyectos de empren-
dimiento que los estudiantes han elegido desarrollar durante el semestre, 
organizados por su tipo. 

Tabla 1. Resultados de los proyectos de emprendimiento

Tipo de proyecto Autorreportado Validado

Emprendimiento social 37 11

Emprendimiento verde o sostenible 24 18

Ambos 15 4

Emprendimiento tradicional 13 56

Total 89 89

Fuente: Elaboración propia.

En el instrumento aplicado se pidió a los estudiantes elegir la catego-
ría que mejor representaba el proyecto que estaban realizando: Empren-
dimiento social, Emprendimiento verde o sostenible, Emprendimiento 
social y sostenible, y Emprendimiento tradicional. 

Intentando contemplar posibles fallos conceptuales en el momento de 
autorreportar el tipo de emprendimiento, la siguiente pregunta solicitó 
a los estudiantes describir en cien palabras o menos su idea de negocio. 
Esto permitiría corregir posteriormente aquellos proyectos que no eran 
congruentes con el reporte inicial. 
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En la primera columna observamos que cerca de 41% de los estudian-
tes reportaron estar trabajando en un emprendimiento social, 27% en 
emprendimientos sostenibles y 17% en un proyecto que unía ambas cate-
gorías. La proporción de emprendimientos sociales es inusualmente alta 
para un curso de emprendimiento no enfocado en ese tipo de iniciativas. 
Sin embargo, una vez se depuró la información de aquellos proyectos 
cuya descripción no correspondía al emprendimiento elegido por el es-
tudiante, esta proporción se redujo a: 12% sociales, 20% sostenibles y 4% 
ambas. La proporción de proyectos de emprendimiento social sigue sien-
do elevada para un curso con estas características, aunque se ha reducido 
a un tercio de la proporción inicial. Esto puede indicar la necesidad de 
fortalecer la formación conceptual de los estudiantes, pues pueden existir 
conceptos equívocos en la comprensión de las características y elementos 
que constituyen un emprendimiento social. 

Pasando a analizar la intención de autoempleo, una variable habitual-
mente usada como proxy de la intención emprendedora, utilizamos el 
instrumento desarrollado por Kolvereid (1996) y ampliamente validado 
en la literatura. Este consiste en tres preguntas formuladas con una es-
cala de tipo Likert, en la cual cada individuo elige cuán de acuerdo o 
desacuerdo se encuentra con determinadas afirmaciones. Seguidamente 
presentamos los resultados de esta medición, organizados según el tipo 
de proyecto. 

Tabla 2. Resultados intención de autoempleo

Tipo de proyecto Intención de autoempleo

Emprendimiento social 3,98

Emprendimiento verde o sostenible 4,23

Ambos 4,13

Emprendimiento tradicional 3,42

Promedio general 3,94

Fuente: Elaboración propia.
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Se puede observar que la intención de autoempleo promedio es de 
3.94 en una escala Likert de 1 a 5. En general, la intención de autoempleo 
es alta, sin importar el tipo de proyecto que los estudiantes han elegido 
desarrollar. Esto se podría explicar por la proporción de estudiantes que 
eligen cursar la asignatura voluntariamente, lo que modificaría los resul-
tados con respecto a una muestra en la que hay estudiantes que a priori 
no están interesados en emprender. También puede tratarse de un efec-
to de demanda experimental, puesto que el instrumento se aplicó en el 
contexto del salón, durante una clase de emprendimiento. De cualquier 
manera, las cuatro muestras son estadísticamente idénticas. Esto quiere 
decir que la intención de autoempleo, en los estudiantes muestreados, 
según nuestra medición, no varía siguiendo el tipo de emprendimiento. 

El enfoque pedagógico del programa, así como el de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, se basa en competencias. Existe una literatura amplia 
en torno a la enseñanza de emprendimiento y el desarrollo de competen-
cias emprendedoras. Nosotros elegimos enfocarnos en estas y no en las 
actitudes emprendedoras, en atención al modelo pedagógico. 

Para la medición de las competencias emprendedoras utilizamos la 
escala desarrollada por Tang, Kacmar y Busenitz (2012) para evaluar las 
competencias relacionadas con la identificación de oportunidades, que 
traducimos y adaptamos para su implementación. Esta medición tam-
bién emplea una escala Likert y pretende obtener un indicador sobre las 
competencias emprendedoras de nuestros estudiantes. A continuación 
presentamos los resultados organizados según el tipo de proyecto. 

Tabla 3. Resultados competencias emprendedoras

Tipo de proyecto Competencias de Identificación  
de oportunidades

Emprendimiento social 3,06

Emprendimiento verde o sostenible 3,65

Ambos 3,52

Emprendimiento tradicional 3,65

Promedio general 3,47

Fuente: Elaboración propia.
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Podemos ver que las competencias de identificación de oportunidades 
entre los estudiantes muestreados tienen un promedio de 3.47 en una esca-
la Likert de 1 a 5. Los resultados promedio de la competencia de identifica-
ción de oportunidades son superiores a 3 para todos los tipos de proyectos. 
No se puede hacer mayores inferencias basados en estos resultados. Pri-
mero, porque se trata de una medición de una muestra de estudiantes que 
están actualmente cursando la materia, en la semana cinco del semestre. 
En el mejor de los casos se trata de una instantánea del proceso de aprendi-
zaje. Dicho esto, las cuatro muestras son estadísticamente idénticas. Es de-
cir, las competencias de identificación de oportunidades en los estudiantes 
muestreados, según nuestra medición, no varían dependiendo el tipo de 
proyecto de emprendimiento que estén llevando a cabo durante el curso. 

Este indicio nos abre interesantes avenidas de investigación, tanto en 
torno a las características y resultados formativos de nuestro programa 
como de las competencias emprendedoras en distintos tipos de em-
prendimiento. Por ejemplo, considerando la investigación en torno a las 
características de personalidad de los emprendedores (Antoncic et al., 
2015) o sus motivaciones (Shane, Locke & Collins 2003; Solesvik 2013), 
de tal modo intentando capturar las posibles diferencias entre aquellos 
estudiantes que deciden desarrollar un emprendimiento con característi-
cas u orientación social y/o sostenible. 

Proyectos estudiantiles de emprendimiento social

La asignatura de emprendimiento a cierre de 2020 ha atendido apro-
ximadamente 1.239 estudiantes de programas de más de 10 facultades 
distintas ofrecidos por la Pontificia Universidad Javeriana; entre los pro-
gramas más presentes en la asignatura se encuentran: Diseño Industrial, 
Economía, Nutrición, Contaduría, Movilidad nacional e internacional, 
Ingeniería Industrial, Comunicación, otras Ingenierías, entre otros. 

La distribución de estudiantes sigue siendo dominada mayoritaria-
mente por estudiantes de Administración de Empresas por 70% ya que 
esta es una asignatura obligatoria del núcleo de estudio; sin embargo, 30% 
restante ven la clase como opcional en sus programas, esto se traduce en 
370 estudiantes que desde el año 2017 han tomado la asignatura como un 
complemento a su formación profesional. 
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Como se visualizó anteriormente, esta asignatura tiene un compo-
nente de evaluación en un espacio de simulación de ideas innovadoras, 
emprendimientos y nuevos modelos de negocio. A lo largo de estos tres 
años se han presentado 286 grupos, cada grupo con una propuesta e idea 
de negocio distinta, donde los 1.165 estudiantes durante todo un día pre-
sentaron y expusieron sus propuestas mediante propuestas creativas y 
atractivas para los evaluadores. 

A continuación, se presenta un proyecto de los múltiples que se han 
desarrollado con enfoque en innovación social. Ambos proyectos nacieron 
en la asignatura Emprendimiento e Innovación en Modelos de Negocios. 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ciencias económicas y administrativas 
Programa de Administración de empresas 
Asignatura Innovación en modelos de negocio 
Fecha: 12/05/2019 
Presentado por: Estudiante 1, Estudiante 2, Estudiante 3, Estudiante 4 
Resumen ejecutivo del modelo de negocio. 
Nombre del Proyecto: Hear-Eat 

Información general. De acuerdo con el Instituto Nacional para Sor-
dos (INSOR, 2013), basados en el Censo de 2005, en Bogotá existen apro-
ximadamente 55 mil personas que presentan discapacidades auditivas. 
Algunos de ellos, quienes padecen pérdida auditiva parcial, se sienten 
incómodos en entornos ruidosos, ya que las neuronas del oído interno 
deben trabajar más porque se expanden demasiado, haciendo aún más 
difícil el proceso de entender. 

Además de esto, los restaurantes pueden ser muy ruidosos, y la falta 
de información acerca de su nivel de ruido no permite a las personas con 
discapacidades auditivas disfrutar de un entorno apropiado cuando salen 
a comer. Por esta razón, la aplicación Hear-Eat desea proveer la infor-
mación necesaria a estas personas cuando están pensando en visitar un 
restaurante, de manera que puedan hacer una mejor elección. 

Segmento de mercado y descripción del mercado objetivo: Hear-Eat 
está enfocado en adultos mayores de 20 años, con pérdida auditiva par-
cial, unilateral o bilateral, quienes se sienten incómodos en entornos 
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ruidosos. Estas personas viven en Bogotá, específicamente en Chapine-
ro, y poseen un Smartphone. 

Hear-Eat está diseñado específicamente para personas que tienen una 
discapacidad auditiva considerada como leve, moderada, moderadamen-
te severa y severa: (I) Leve, Adultos entre 26 y 40 dB, y Niños entre 20 y 40 
Db; (II) Moderada: entre 41 y 54 Db; (III) Moderadamente severa: entre 
55 y 70 Db; y (IV) Severa: entre 71 y 90 dB. 

Los usuarios de Hear-Eat pueden ser adultos jóvenes, adultos medios, 
adultos mayores que han perdido capacidad auditiva, y familiares o ami-
gos de personas con alguna limitación auditiva. 

Propuesta de valor y diferenciación de la idea. Hear-Eat es un ser-
vicio interactivo diseñado para que las personas encuentren restaurantes 
inclusivos de acuerdo con su condición auditiva.

La aplicación proveerá información como nivel de ruido, si hay música 
sonando constantemente, si se presenta música en vivo, y la distancia de 
los restaurantes más cercanos. Funcionará por medio de geolocalización, 
incluyendo restaurantes en Chapinero, Bogotá. Hear-Eat funciona así: 

1. Las personas deben descargar la aplicación. 
2. Deben permitir a Hear-Eat acceder a su ubicación actual. 
3. Encontrarán una lista con los restaurantes más cercanos, o podrán 

buscar directamente por el nombre del restaurante. 
4. Podrán hacer click en cualquier restaurante para ver los detalles. Si 

presionan “mapa”, tendrán una vista más amplia de los restaurantes 
cercanos y su ubicación exacta. 

La información de Hear-Eat proviene de mediciones con sonómetro, 
tomadas en tres horarios diferentes: mañana, tarde y noche. También de 
comentarios de personas que han visitado el restaurante previamente, 
ofreciendo información significativa y confiable. 

Actualmente el sector de aplicaciones para personas con discapaci-
dades auditivas no ha cubierto el área del nivel de ruido de los restau-
rantes en Colombia. No existen servicios enfocados en conectar a estas 
personas con restaurantes, reconociendo el problema que representan los 
entornos ruidosos para ellos. Hear-Eat desea ofrecer un servicio con un 
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impacto social, para ayudar a las personas con discapacidades auditivas a 
tener mejores experiencias en restaurantes. 

Tamaño del mercado y tasa de crecimiento. De acuerdo con el INSOR 
(2013), en Colombia hay 455.718 personas con discapacidades auditivas 
El mercado presenta una oportunidad de 54.000 personas en la ciudad de 
Bogotá, pero acorde a lo estudiado por el Ministerio de las Tecnologías 
y Comunicaciones (MinTIC), 70% de la población colombiana tiene un 
Smartphone. Con esta información, la oportunidad en el mercado es de 
37.800 personas en Bogotá; sin embargo, esta estimación de la demanda 
abarca toda la ciudad, y Hear-Eat funcionará en únicamente en Chapinero 
en su comienzo, por lo que la demanda estimada final es de 508 personas. 

Se espera que el crecimiento de consumidores sea de 100% para el 
segundo año de operación de la aplicación, y de 50% para los tres años 
siguientes, y de este modo alcanzar un crecimiento de aproximadamente 
420% (2.000 personas) en los próximos 5 años. 

Conclusiones financieras y de viabilidad. Hear-Eat será financiado 
mediante la venta de publicidad por el método “pay per click” a com-
pañías que ofrezcan productos para pérdida auditiva y centros de oto-
rrinolaringología. Además, el proyecto recibirá donaciones anuales de 
$40.000.000 COP. Los ingresos totales estimados para el quinto año son 
de $24.168.250 COP, con un incremento anual de 15%. Hear- Eat alcan-
zará el punto de equilibrio en el tercer año de operación, y un valor pre-
sente neto (VPN) de $26.982.992 COP después de 5 años. Es importante 
aclarar que Hear-Eat es un proyecto que tiene como prioridad generar 
un impacto social, y por esta razón las ganancias monetarias pasan a un 
segundo plano, sin dejar de lado la sostenibilidad del proyecto.
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Inversiones requeridas. Las variables financieras sugieren que mu-
chos de los costos en la primera etapa de Hear-Eat están relacionados con 
su desarrollo y mantenimiento. Los costos relacionados con la aplicación 
incluyen mantenimiento de servidores, costos de publicación y actualiza-
ción, y un profesional en ingeniería de sistemas. Existirá una alianza con 
la Federación Nacional para Sordos y con Sordos Unidos, así como con 
compañías que ofrezcan productos o servicios especializados en perso-
nas con discapacidades auditivas. Los fondos económicos para el primer 
año de Hear-Eat provendrán de ahorros familiares, para poder llegar a te-
ner apoyo del gobierno y de fundaciones más adelante en el año. Por otra 
parte, tomará aproximadamente 4 años obtener beneficios significativos 
de la publicidad. Las alianzas son muy importantes en esta innovación 
debido a su impacto social, por esto las conclusiones financieras no son 
iguales que en un modelo de negocio convencional. 

Conclusión 

La educación en emprendimiento es global, aunque existen diferen-
cias notables en las condiciones de los distintos países y sus mismas es-
trategias para fomentar el desarrollo de modelos de negocio exitosos; 
se ha evidenciado que en muchos casos el impacto que estos pueden 
llegar a generar no solo en términos económicos sino para la sociedad 
son muy grandes. Los emprendimientos exitosos permiten responder a 
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necesidades o preguntas latentes en los distintos mercados, pero como 
se evidenció en los dos anteriores proyectos, estos no tienen solo que 
encaminarse desde un aspecto lucrativo sino lo que se busca con el pro-
yecto o modelo pedagógico de la Javeriana es que además de responder 
a la necesidad con una solución innovadora es tener en cuenta todos los 
grupos de interés que puedo llegar a afectar y cómo los incluyo o involu-
cro en mi propuesta de valor. 

Teniendo una visión amplia de los grupos de interés, se puede eviden-
ciar que la sociedad misma en sus distintos grupos puede recibir valor 
de los proyectos de emprendimiento que se desarrollan en el marco de la 
sostenibilidad. En esto radica la importancia, para la sociedad y para la 
Javeriana, de desarrollar proyectos exitosos desde las siete áreas de acom-
pañamiento planteadas en el modelo. 

Sin embargo, y a pesar de todas estas virtudes la educación en empren-
dimiento necesita innovar en sus modelos de enseñanza, resaltando que, 
aunque la teoría constituye todavía un eje fundamental en las cátedras, los 
nuevos modelos de aprendizaje están enfocándose en “aprender haciendo”. 
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Resumen

El presente capítulo tiene por objeto mostrar un análisis de la percep-
ción que tienen los actores universitarios de la Universidad de Pamplona 
hacia los ejes de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Se pre-
senta un estudio de carácter descriptivo, basándose en el instrumento 
propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su Manual de 
primeros pasos para la Responsabilidad Social Universitaria; el cual según 
Vallaeys, De la Cruz y Sasia, (2009) permite recopilar las percepciones de 
los actores internos a la universidad mediante indicadores cualitativos. Se 
aplicó un cuestionario compuesto por diferentes afirmaciones positivas 
a 86 docentes, 75 administrativos, 95 estudiantes, 64 docentes investiga-
dores y 38 docentes que participan en proyectos de extensión, las cuales 
debían ser respondidas con una escala de tipo Likert. Los resultados de-
muestran que la Universidad de Pamplona no responde totalmente a la 
filosofía expuesta por Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009). 

Palabras clave: percepción; responsabilidad social; responsabilidad 
social universitaria; universidad.
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Planteamiento del problema

Así como el siglo XX fue el siglo del poder (del conocimiento), el siglo 
XXI es el siglo de la responsabilidad (del saber integrado a la vida). Es por 
esto por lo que el concepto de 

Responsabilidad Social ha cobrado mayor relevancia en el entorno 
empresarial, y se define como la capacidad de reacción que tiene una em-
presa frente a los efectos de sus actuaciones y frente a los diferentes gru-
pos de interés. Es así como hoy día los grandes empresarios reconocen 
que, además de generar rendimientos financieros, es necesario contribuir 
al bienestar de la sociedad (Correa, 2007). 

“Hoy en día, las entidades y/o empresas públicas y privadas deben es-
tar más convencidas de que el éxito económico no depende únicamente 
de una estrategia de aumento de los beneficios, sino de la protección del 
medio ambiente y el fomento de la responsabilidad social, incluidos los 
intereses de los consumidores” (Lacruz, 2005, p. 40). 

Este concepto de Responsabilidad Social (RS) también se aplica a las 
Instituciones de Educación Superior (IES), entendidas como organiza-
ciones que cuentan con un arreglo normativo que les habilitan para la 
prestación del servicio público de educación superior para el desarrollo 
integral de las potencialidades del ser humano (Ley 30 de 1992, Art. 1) y 
con misiones que buscan formar profesionales íntegros que den solución 
a los problemas sociales. 

En este caso la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se define 
como “la capacidad que tiene la IES de difundir y poner en práctica un 
conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de 4 
procesos claves: Gestión, Docencia, Investigación y Extensión”. (Domín-
guez, 2009, 39). 

El concepto RSU ha tenido un desarrollo en países iberoamericanos 
durante la primera década del siglo XXI; esto como consecuencia de la 
demanda social de un modelo de educación superior que aporte a la 
sociedad profesionales con sentido de responsabilidad (Martín y Mar-
tín-Villar, 2013). Inicialmente la RSU tuvo un referente desde la ética por 
medio de una línea de acción propiciada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), bajo la dirección de Bernardo Kligsberg y el filóso-
fo francés Vallaeys, quienes promovieron en universidades de América 
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Latina un modelo de medición de la RSU a través de sus impactos hacia 
la sociedad y en la propia comunidad académica. 

También es importante resaltar que los orígenes del concepto de RSU 
parecen estar relacionados con los efectos de los cambios sociales en la 
educación superior sucedidos durante la década de 1970, entre otros el 
acceso menos elitista a las universidades y el replanteamiento de la fun-
ción del papel de las IES en el desarrollo de la sociedad. Esto visto desde 
la óptica de la responsabilidad ante la vida, mediante la cual se piensan las 
ciencias desde un derrotero bioético; responsabilidad ante lo humano, de 
forma que los resultados de las investigaciones deben dar respuesta a los 
problemas de los contextos sociales que las originaron. Según este enfo-
que la implementación de la RSU se puede caracterizar en cuatro grandes 
momentos (Camacho, Fernández y Miralles, 2007): 1) De IES excluyente 
a IES inclusiva, 2) IES con proyección social, 3) IES ambientalmente ami-
gable, y 4) IES socialmente responsable. 

Para diferenciar la RSU de la RSE es importante distinguir, como afir-
ma Vallaeys (2009), que el gran impacto de una IES es la formación hu-
mana y profesional, a través de la docencia, la investigación y la proyec-
ción social; asuntos notoriamente diferentes que generan las empresas. 
Por esto el concepto RSU se emplea para dar cuenta de lo que las IES 
hacen en su propio marco estratégico, la formación y la investigación, 
y su correspondiente aporte en el desarrollo de la sociedad, el aumento 
del bienestar y calidad de vida. Según De la Cruz y Sasia (2008), esta 
medición se puede agrupar en cuatro grandes categorías: organizacional 
(campus responsable), educativa (formación profesional y ciudadana), 
cognitiva (gestión del conocimiento) y social (participación social). 

Según Vallaeys et al. (2009), una universidad que asume el reto de ser 
socialmente responsable debe generar estrategias centradas en las cuatro 
áreas de impacto, así:

Campus responsable

Con el cual se implementan estrategias y políticas para asegurar bue-
nas prácticas institucionales en lo que corresponde a sistemas de gestión 
ambiental, gestión del talento humano, políticas de igualdad, estrategias 
de inclusión; entre otros. 
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Formación profesional y ciudadana

Este aspecto hace referencia a la gestión socialmente responsable des-
de la formulación de los macros y microcurrículos que den respuesta a 
necesidades de la sociedad; de igual forma la implementación de didác-
ticas que conduzcan a la solución de problemas de contexto. Por esto es 
necesario que los programas realicen, con actores del sector externo (em-
presarios egresados, empleadores), revisiones permanentes de sus estruc-
turas curriculares y desarrollen una política de incentivos que estimule 
la puesta en marcha de metodologías vinculadas con proyectos sociales. 

Gestión del conocimiento

En las IES deben elaborar una gestión socialmente responsable en la 
construcción del saber a través de la generación de vínculos de sus inves-
tigadores con el sector externo y la adopción de estrategias que promue-
van el desarrollo de proyectos de investigación trans e interdisciplinarios. 

Participación social

Se refiere a la gestión socialmente responsable de la participación de la 
IES en la construcción y desarrollo de proyectos sociales. 

Según lo expuesto por Ayala (2011), para que las universidades pue-
dan ser socialmente responsables, según las líneas de acción antes men-
cionadas, deben enfocar sus esfuerzos en la consecución de las siguientes 
metas: 

1. La gestión interna debe estar enfocada hacia la transformación de 
la universidad en una comunidad social, que sea ejemplo de demo-
cracia, equidad, transparencia y modelo de desarrollo sostenible. 

2. Los docentes deben estar capacitados en un enfoque de RSU, pro-
moviendo el aprendizaje basado en proyectos sociales, que permi-
tan la interacción del salón de clases con las comunidades que pue-
den llegar a ser beneficiadas. 

3. La investigación debe ser orientada a todas las formas posi-
bles de desarrollo, mediante la firma de diferentes convenios de 
hermanamiento. 



Análisis de la percepción que presentan los docentes, administrativos y estudiantes de la 
Universidad de Pamplona sobre los Ejes de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

216

4. La proyección social debe trabajar de la mano con la investigación 
y los docentes, con el fin de generar proyectos que beneficien a 
la sociedad. 

Buscando demostrar el nivel de impacto de sus actividades misiona-
les, según Martín (2013), la mayoría de las universidades latinoamerica-
nas implementan estrategias de responsabilidad social desde sus oficinas 
de extensión universitaria y/o proyección social. Sin embargo, la falta de 
articulación con la docencia, la investigación y la misma organización 
interna de los programas que se desarrollan en dichas dependencias difí-
cilmente satisface los propósitos de la RSU. 

La Universidad de Pamplona cuenta actualmente con una Dirección 
de Interacción Social cuya misión es crear los espacios necesarios que 
propicien la comunicación e interrelación del quehacer académico, cien-
tífico y cultural de la institución con la sociedad. Grupos de investiga-
ción dependientes de su respectiva vicerrectoría, cuyos ejes de acción 
propenden por la ejecución de proyectos de investigación que redunden 
en acciones de divulgación del conocimiento científico, con el ánimo de 
dar solución a los problemas del medio local. Las acciones propias del 
eje de formación social y ciudadana son responsabilidad de las comisio-
nes curriculares de los programas, que son asesoradas por el Sistema de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional; la función de esta depen-
dencia es asesorar la creación de programas académicos y acompañar 
en la evaluación permanente de los mismos, con el fin de hacerlos per-
tinentes a las necesidades del contexto y congruentes con los perfiles de 
formación profesional. Por otra parte, cuenta con el Centro de Bienestar 
universitario que busca el desarrollo integral de la comunidad universi-
taria mediante la puesta en escena de programas y servicios orientados al 
desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores 
y personal administrativo de la IES en el campo físico, psicoafectivo y 
espiritual (Universidad de Pamplona, 2014). 

A la fecha la Universidad de Pamplona no cuenta con una dependencia 
que unifique las actividades por desarrollar para ser catalogada como una 
Universidad Socialmente Responsable en sus cuatro ejes de acción; ni ha 
realizado un análisis sistemático que utilice metodologías internacional-
mente aceptadas, a fin de explicar las acciones que actualmente desarrolla. 
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Por todo lo mencionado anteriormente surge la siguiente pregunta de 
investigación, la cual ayudará al enfoque de la investigación que se pre-
tende desarrollar. 

¿Cuál es la percepción que tienen los actores universitarios (docentes, 
estudiantes y administrativos) de la Universidad de Pamplona hacia los 
diferentes ejes de la Responsabilidad Social Universitaria? 

Contexto de la investigación

La presente investigación brindará un análisis perceptivo de la impor-
tancia de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para lograr de 
manera asertiva y positiva el impacto social, para así determinar su posi-
ción con base en los cuatro ejes de acción en que participa la Universidad. 
La responsabilidad social es un tema de obligatorio análisis en las orga-
nizaciones modernas, las cuales se desenvuelven en medio de sus propias 
exigencias para alcanzar sus propósitos y los intereses de sus diferentes 
stakeholders, que influencian a su favor. 

Las universidades, como organizaciones de conocimiento, tienen 
también un compromiso con todas sus partes interesadas: estudiantes, 
egresados, profesores, autoridades, personal no docente, comunidad, Es-
tado, entre otros. Este, que es un tema de reciente aparición en el ámbito 
universitario, se erige como un asunto de suma importancia que debe 
analizarse a la luz de los modelos teóricos existentes, de las metodologías 
diseñadas y de las realidades universitarias para comprender el fenóme-
no y el desarrollo de las diferentes acciones aplicables. 

Algunas universidades colombianas han diseñado sus programas de 
responsabilidad social y los han venido implementando, pero no se co-
noce de ninguna universidad de la región que esté haciendo lo que haya 
investigado. Es de suma importancia para el futuro de la Universidad de 
Pamplona como institución, y para el desarrollo del tema con fines aca-
démicos, encontrar y entender su situación actual al respecto. 

Esta investigación será útil y aportará a la Universidad de Pamplona 
información sobre el estado actual de la Responsabilidad Social Univer-
sitaria en los ejes: campus responsable, formación profesional y ciudada-
na, gestión social del conocimiento y participación social; en los temas 
por abordar a partir del punto de vista de los grupos de interés tomando 
como referencia a Vallaeys (2009, p. 33). 
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Para lo anterior se utilizarán metodologías diseñadas por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID). 

Marco teórico 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Origen de la Responsabilidad Social Empresarial. La Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) ha tenido su evolución a través de los años; 
según Lozano y Soler (2000) tuvo sus inicios en los años veinte como 
prácticas filantrópicas o de voluntariado; por otro lado, Carroll (1999) 
plantea que el origen de la Responsabilidad Social Empresarial comien-
za en los años cincuenta, tiempo durante el cual se hablaba según este 
autor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las principales 
diferencias entre RSE y RSC radican principalmente en que, para la RSE, 
la empresa es una unidad económica con fines de lucro, que cuenta con 
diferentes tipos de capital (económico, humano, etc.) para producir bie-
nes o servicios. Mientras que la RSC visualiza la organización como una 
persona jurídica, que posee derechos protegidos por la ley, el mismo tra-
tamiento que se le da a una persona natural. 

Bowen (1953), es considerado el padre de la RSC, y a diferencia de los 
años veinte, indaga sobre las responsabilidades que podían y debían ser 
asumidas por las empresas, que eran los centros de poder de las cuales 
dependía la vida de los ciudadanos. Hacia la década de 1960 en adelante 
se empezó a construir y a profundizar sobre la adopción de políticas re-
lacionadas con RSE. Friedman (1970) argumentó que se deben dirigir los 
negocios basados en los deseos de hacer tanto dinero como sea posible, 
pero cumpliendo las normas dadas por la sociedad. 

En la década de 1980 se comienzan a desarrollar investigaciones empí-
ricas, la RSC es un proceso a largo plazo, debido a que es difícil encontrar 
resultados representativos por fuera de la práctica (Jones, 1980). 

Drucker (1984) plantea que las acciones de la RSE son la posibilidad 
para convertir un problema social en oportunidades de generación de 
ganancias, capacidad productiva o competencias humanas. 

En los años noventa surge la teoría ética de los negocios, de ciudada-
nía corporativa o de grupos de interés, la cual es introducida por Edward 
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Freeman (1984), al igual que el término stakeholders, y de esta manera 
determinar quién es socialmente responsable. 

En 1999 la organización de las Naciones Unidas presenta diez princi-
pios de RSE enmarcados en cuatro áreas: derechos humanos, estándares 
laborales, medioambiente y anticorrupción. En 2003 Cortina plantea que 
lo fundamental en la RSE está basado en el espíritu ético, sin olvidar la 
libertad, que es paralela a la responsabilidad. 

Principios de la Responsabilidad Social Empresarial. Teniendo en 
cuenta a Brown (2010), citado por Uribe, Rubio, y Araque (2015), la RSE 
se divide en seis principios que pueden variar de acuerdo con el enfoque 
que presente la organización a la cual se le está aplicando; estos principios 
son: transparencia, normas, autoevaluación, gestión responsable, consu-
mo responsable, macroestructuras de información sobre RSE. 

Por otro lado, la ISO (Organización Internacional de Normalización) 
y su guía 26000 2010, presenta seis principios fundamentales de la RSEs: 
rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, partes inte-
resadas, Estado de Derecho y normatividad internacional. 

Se hace necesario que cada empresa ajuste los principios de la RSE a 
sus necesidades y a las de sus grupos de interés y de esta manera lograr 
el cumplimiento de la responsabilidad compartida ante la sociedad y el 
medioambiente. 

Etapas de la Responsabilidad Social Empresarial. De acuerdo con 
Zadek (2007), citado por Rojas y Olaya (2009), las etapas a las que se en-
frentan las organizaciones para llegar a ser socialmente responsables son:

Etapa defensiva. En esta fase las empresas realizan actividades para 
defenderse contra daños a su reputación que podrían afectar sus ventas, 
la productividad y la marca. 

Etapa de cumplimiento. Las empresas adquieren el cumplimiento 
para disminuir la corrosión del valor económico a mediano plazo. 

Etapa de gestión. Las empresas obtienen beneficios a largo plazo al 
incluir procesos responsables en el día a día. 
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Etapa de estrategia. Enfocados en la forma como se tomen innovacio-
nes estratégicas para tomar ventajas en el factor social. 

Etapa civil. A diferencia de la etapa del cumplimiento, esta etapa es 
el efecto contrario por el cual fomenta una colectividad con respecto a la 
responsabilidad corporativa garantizando a largo plazo un aumento del 
valor económico.

Figura 1. Etapas de la RSE

Fuente: Uribe, Rubio, y Araque, 2015.

Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial. La RSE se 
desarrolla en dos dimensiones: la interna, que se refiere a las condiciones 
laborales de los colaboradores de la organización y la gestión ambiental y 
de materia prima; y la externa, que se basa en relaciones con la sociedad, 
los proveedores, los consumidores, los clientes y los contratistas; es decir, 
los grupos de personas con los cuales la empresa interactúa y ante los 
cuales debe ser socialmente responsable. Estas dos dimensiones tienen 
las siguientes dimensiones en común: transparencia informativa, partici-
pación y beneficio mutuo (Fernández R., 2010).

Dimensión Interna de la RSE: según lo plantea Fernández (2010) a 
través de la gestión de los recursos humanos, la dimensión interna se enfo-
ca en uno de los retos que se presenta actualmente en las organizaciones, 
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el cual es captar personal calificado y mantener su permanencia, logran-
do una continua formación, igualdad de salarios y cargos para cualquier 
género, participación de beneficios accionarios en la empresa, favoreci-
miento a grupos de minorías (étnicas, LGTB, mayores de edad, desem-
pleados por largo tiempo, entre otros).

Incluir la seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones 
garantiza el bienestar y cuidado continuo de los trabajadores; la adap-
tación al cambio por el que la mayoría de las organizaciones llegan a un 
punto de reestructuración, ya sea a partir de una fusión o un reajuste de 
costos para lograr un equilibrio financiero y poder subsistir frente a la 
competencia, debe contar con elementos de transparencia hacia la enti-
dad y la opinión de sus trabajadores frente al cambio que se avecina. Así 
mismo, las organizaciones fomentan la responsabilidad social a través de 
una buena gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales por 
medio de un sistema de auditoría de la calidad y medioambiental, por el 
cual anima a toda la entidad en forma voluntaria para crear sistemas de 
eco-control y eco-gestión en el interior dirigidos a estimular la mejora 
constante del rendimiento ecológico. 

Los trabajadores, quienes son las personas que hacen parte de la orga-
nización que desarrollan una función específica a partir de un contrato 
o prestación de servicios, a cambio de un retribución monetaria; y los 
accionistas o propietarios, quienes forman parte de una junta de socios, 
presentan acciones o participación en la empresa, apoyan o estudian pro-
puestas en pos del mejoramiento continuo de la organización, y esperan 
su respectiva retribución o aporte económico rentable a partir de las de-
cisiones aprobadas. 

Dimensión Externa de la RSE. Como se definió anteriormente, son 
los elementos que se involucran con la empresa y que generan un valor 
si es definido como socialmente responsable; y se encuentran las comu-
nidades locales, quienes contribuyen al desarrollo de la organización, y 
favorecen en buena medida la productividad, oportunidad e inclusión la-
boral ayudando a la empresa al control ambiental, crecimiento del capital 
social y apoyo a las comunidades de la región. 

Los socios comerciales, proveedores y consumidores, quienes dependen 
de cómo realizan sus operaciones comerciales en torno a los resultados 
ambientales, económicos y sociales que estos generan. Sobre los derechos 
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humanos por los que hoy día las organizaciones prestan atención especial 
a la vulneración de los derechos en las comunidades, asegurando en sus 
colaboradores el manejo y trato del respeto hacia los valores y derechos 
en cualquier lugar. 

A los grupos de interés y público en general, quienes interactúan con las 
organizaciones y están involucrados en conocer la transparencia de sus 
gobiernos, participación y beneficio mutuo que favorezcan a su desarro-
llo personal, laboral, social, ambiental y económico. Mientras que, para el 
manejo de los problemas ecológicos mundiales, las organizaciones son los 
actores principales en la gestión del medio ambiente y de estos dependen 
de la ética y formación de sus empleados, proveedores y clientes sobre una 
buena utilización de los recursos en la cadena de producción y en la dis-
minución y control energético, contaminación y malversación de recursos. 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

La Responsabilidad Social es un término que no debe estar limitado 
únicamente a las empresas. Hoy día, debido al desarrollo sostenible, se 
hace necesario hablar de la aplicación de este tema en organizaciones del 
sector público, asociativo y educativo. La Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU) se aleja del concepto de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) debido a que este debe generar choques que las empresas ignoran 
y cuyas normas no contemplan. Las instituciones educativas generan im-
pactos cognitivos y educativos que conducen a la solución de problemas 
de orden epistemológico y pedagógico, que las empresas del sector pro-
ductivo no consideran debido a que su objeto social es diferente, y, por 
ende, su responsabilidad social también lo será (Vallaeys, 2014). 

Según Vallaeys, la Responsabilidad Social debe aplicarse a toda 
la Universidad, no debe ser parcial ni segmentada; no se puede ser 
responsablemente

éticos en unos campos y dejar otros a la espera. Por tanto, la RS en una 
universidad debe cubrir los siguientes ámbitos: 

Gestión interna. Se debe orientar a la universidad a su transformación 
en una comunidad ejemplar de democracia y equidad, convirtiéndola en 
un modelo de desarrollo sostenible. 
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Docencia. Promover con los docentes el aprendizaje basado en pro-
yectos sociales, trasmitiendo lo que el estudiante debe aprender realizan-
do cosas socialmente útiles y formándose como ciudadanos informados 
y responsables. 

Investigación. Promover la investigación para el desarrollo con sus 
diferentes modalidades. 

Proyección social. Interactuando con otros agentes, colectivos y co-
munidades, tanto a nivel local como global.

Cuatro pasos de la Responsabilidad Social Universitaria. El manual 
de primeros pasos de Vallaeys y otros, basa el proceso de RSU en los si-
guientes cuatro pasos.

Figura 2. Los cuatro pasos de la responsabilidad social universitaria

Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009.
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 Impactos de la Responsabilidad Social Universitaria. El manual de 
primeros pasos creado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo BID 
agrupa los impactos que genera una institución universitaria a su entor-
no en cuatro grupos: organizacional, educativa, cognitiva y social. En el 
eje vertical se ubican los impactos que genera todo tipo de organización 
(laborales, ambientales y sociales) y en el eje horizontal se ubican única-
mente los impactos que le corresponden a las instituciones de aprendiza-
je y conocimiento, como se muestra en la figura 3. 

Figura 3. La universidad y su entorno

 
Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009.

Impactos organizacionales. Las universidades impactan en la vida de 
toda la comunidad que la conforma; una universidad responsable siem-
pre está en la búsqueda de encontrar su marca social y ambiental. 

Impactos educativos. El objeto social de una universidad es la forma-
ción de profesionales, influyendo en sus valores y la manera de compor-
tarse ante el mundo; una universidad responsable siempre indaga por 
su calidad, formación y el modo en que garantiza y crea, a través de la 
educación, un continuo aprendizaje social y responsable a todos sus co-
laboradores y estudiantes. 
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Impactos cognitivos. La universidad contribuye al entendimiento, la 
veracidad, al entendimiento, el uso de razón y la enseñanza; una universi-
dad responsable está al tanto sobre la clase de conocimiento que imparte 
y aporta socialmente a sus colaboradores. 

Impactos sociales. La universidad presenta un importante peso ante la 
sociedad, ya que puede o no favorecer su desarrollo, construyendo valor 
social en sus estudiantes con la sociedad actual y estar en la capacidad 
para resolver problemas cotidianos de manera socialmente responsable. 

Grupos de interés de la universidad. Basándose en los impactos 
definidos anteriormente por Vallaeys, se derivan los grupos de interés 
conscientes en que se logre un buen ejercicio y cumplimiento en la insti-
tución, como se evidencia en la siguiente gráfica.

 Figura 4. Los grupos de interés de la universidad

 
Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009.

 Teniendo en cuenta que la investigación se asentará en los impactos 
organizacionales, los grupos de interés que se estudiarán en las Institu-
ciones de Educación Superior serán las autoridades y el personal (docen-
te y no docente). 
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Cuatro ejes de la Responsabilidad Social Universitaria. Al identifi-
car los impactos señalados por Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) [10] se 
logran definir los cuatro ejes de la Responsabilidad Social de una Univer-
sidad, sobre los cuales se deben planear las estrategias de RS, de acuerdo 
con su identidad, historia y contexto. 

Campus responsable. Comprende la gestión ambiental, la gestión 
del talento humano, las políticas de igualdad, inclusión y contratación, 
todos estos que garanticen un correcto y adecuado manejo en el com-
portamiento organizacional socialmente responsable de todos los que 
conforman la universidad (docentes, estudiantes y administrativos), rea-
firmando diferentes valores, permitiendo que los miembros de la comu-
nidad universitaria logren una convivencia ética. 

Formación profesional y ciudadana. Las instituciones deben fomen-
tar la Responsabilidad Social en sus egresados, para esto es necesario 
formar el perfil académico y que esté estrechamente relacionado con los 
casos que se presentan a diario en su entorno, estar en permanente con-
tacto con los individuos externos también relacionados en las situaciones 
que se presentan día a día. 

Gestión social del conocimiento. Se debe ser socialmente responsable 
con la preparación, construcción, generación, validación y la divulgación 
del conocimiento, estudios e investigaciones fomentados desde los salo-
nes de clases. Se debe estructurar la producción de conocimientos con los 
diferentes programas sociales del sector público y permitir la participa-
ción de otros actores sociales en la construcción de estos conocimientos. 

Participación social. Las actividades de participación de la univer-
sidad en la comunidad también deben ser socialmente responsables, su 
objetivo es realizar ideas con otros stakeholders con el fin de generar una 
fuerte conexión entre el desarrollo social y el aprendizaje continuo.

Estos cuatro ejes de la RS se encuentran en una constante retroali-
mentación, basada en el proceso de mejora continua, permitiendo el flujo 
ideal de la implementación de estos elementos con una mayor adecua-
ción social en los procesos internos de la institución. 
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Figura 5. Modelo para estrategias de RSU

Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009.

Beneficios de la Responsabilidad Social para la universidad. La 
aplicación de la Responsabilidad Social en la universidad conlleva la ob-
tención de ciertos beneficios: 

Coherencia e integración institucional. Articula las funciones de do-
cencia, investigación y extensión, mediante una política transversal que 
alinea los diversos procesos académicos y no académicos. 

Pertinencia y permeabilidad social. Convoca a actores externos para 
participar en los procesos académicos y organizacionales internos, orien-
tando la gestión, formación e investigación hacia la solución de proble-
mas sociales concretos. 

Dinámica institucional hacia la innovación. Permite la implementa-
ción de procesos de mejora continua que facilitan iniciativas creativas en 
los ámbitos académicos y de gestión. 
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Racionalización de la gestión universitaria. Gestiona el campus de 
manera racional, incrementa la motivación, mejora el rendimiento aca-
démico y crea valor social. 

Metodología

Tipificación de la investigación

La presente propuesta está enmarcada dentro de una investigación 
cuantitativa, tomando como base la definición de Hernández y Fernán-
dez (2006): 

Se caracteriza por la utilización de la lógica o razonamiento deductivo; la 
recolección de datos se fundamenta en la medición y una vez analizados 
los números se generan estándares de validez y confiabilidad. Así mismo, 
las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos, y supone 
que entre los elementos del problema y el objeto de estudio existe una re-
lación lineal, delimitada y concreta, es decir, que sea posible definir exac-
tamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de 
relación hay entre sus elementos. Las etapas del proceso investigativo son 
delimitadas en espacio y tiempo -una fase es prerrequisito de la otra-, por 
lo que se sigue un patrón predecible y estructurado que busca el máximo 
control para desechar otras explicaciones distintas a la propuesta del es-
tudio, se excluya la incertidumbre y se minimice el error. (p. 8).

Así mismo, el enfoque de este trabajo será de tipo deductivo, ya que 
es el que está generalmente relacionado con la investigación cuantitativa, 
identificando teorías que después se contrastarán empíricamente, permi-
tiendo el alcance de los objetivos planteados. 

Diseño de la investigación 

De manera global, el alcance de la investigación que se propone com-
prende dos fases; una primera fase de carácter exploratorio en la que se 
recopilará información que permitirá determinar las dificultades y las 
necesidades que presenta la Universidad de Pamplona, relacionadas con 
la Responsabilidad Social Universitaria. 
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A partir del enfoque que plantean Hernández et al. (2006), este estu-
dio se presenta 

como un análisis de carácter descriptivo debido a que se establecen las 
características y atributos propios de una población en un determinado 
intervalo de tiempo. 

El horizonte temporal será transversal, cuyas fuentes primarias están 
relacionadas con los datos proporcionados por los trabajadores, tanto 
corporativos y jefaturas como los administrativos y por parte de los in-
vestigadores del estudio, recopilará los datos directamente del campo tra-
bajado. Las fuentes secundarias corresponderán a la recopilación biblio-
gráfica, trabajos de grado, artículos, libros e investigaciones referentes a 
la RSE y RSU. 

Instrumentos de recolección de información 

Este estudio se desarrollará basándose en el instrumento propuesto 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su Manual de primeros 
pasos para la Responsabilidad Social Universitaria. 

Población y muestra

Tabla 1. Población y muestra Unipamplona

Universidad de Pamplona

Actores universitarios Tamaño Muestra

Administrativos 335 75

Docentes 1.141 86

Docentes con proyecto de investigación 191 64

Docentes con proyecto de extensión 63 38

Estudiantes 12.440 95

Fuente: Compilación autores del proyecto. 
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 Resultados 

Para conocer la percepción hacia los diferentes ejes de la Responsabi-
lidad Social Universitaria RSU (Campus Responsable, Formación Pro-
fesional y Ciudadana, Gestión Social del Conocimiento y Participación 
Social) de los actores universitarios de la Universidad de 

Pamplona, se aplicó una encuesta propuesta por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, en su Manual de primeros pasos para la Responsabi-
lidad Social Universitaria. 

Dicha encuesta está compuesta por diferentes afirmaciones positivas, 
con un formato de respuestas en escala de tipo Likert de seis opciones, 
definidas de la siguiente manera: 

1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo.
3. Parcialmente en desacuerdo.
4. Parcialmente de acuerdo.
5. De acuerdo. 
6. Totalmente de acuerdo. 

A continuación se muestra la apreciación que tienen los administrati-
vos, docentes, docentes investigadores, docentes con proyectos de exten-
sión y estudiantes de la Universidad de Pamplona, ante cada uno de los 
ejes de la RSU. 

Percepción de los actores universitarios sobre el eje  
Campus Responsable

En este eje se tocan temas como derechos humanos, equidad de géne-
ro y no discriminación, desarrollo personal y profesional, buen clima de 
trabajo y aplicación de los derechos laborales, medio ambiente (campus 
sostenible), transparencia y democracia (buen gobierno), comunicación 
y marketing responsables.

El 26,4% de los empleados de Unipamplona manifestaron estar parcial-
mente en desacuerdo respecto a las preguntas que componen este tema, 
23,3% parcialmente desacuerdo, 20,4% en desacuerdo, 15,6% de acuerdo, 
10,8% totalmente en desacuerdo y solo 3,5% están totalmente de acuerdo. 
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Figura 6. Campus Responsable

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto. 

Al consultarles a los estudiantes, 31,8% manifestaron estar de acuer-
do, 30,9% parcialmente de acuerdo, 14,3% parcialmente en desacuerdo, 
11,9% totalmente de acuerdo, 8,2% en desacuerdo y 2,9% totalmente en 
desacuerdo. 

Percepción de los actores universitarios sobre el eje Formación 
Profesional y Ciudadana

En este eje se tocan temas como la presencia de temáticas ciudadanas 
y de responsabilidad social en el currículo (DD.HH., desarrollo soste-
nible, ética profesional y cívica, gestión de la RS, etcétera), articulación 
entre profesionalización y voluntariado solidario, aprendizaje profesional 
basado en proyectos sociales, integración de actores sociales externos en 
el diseño de las mallas curriculares. 

Figura 7. Formación Profesional y Ciudadana

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto. 
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Ante estas preguntas, 23,6% de los docentes de Unipamplona están 
de acuerdo, 23,5% parcialmente de acuerdo, 21,2% parcialmente en des-
acuerdo, 14,4% totalmente de acuerdo, 14% en desacuerdo y 3,4% están 
totalmente en desacuerdo. 

Al analizar la precepción de los estudiantes con respecto a este eje, 
28,5% manifiestan estar de acuerdo, 26,5% parcialmente de acuerdo, 
14,8% parcialmente en desacuerdo, 10,8% totalmente en desacuerdo, 
9,7% en desacuerdo y totalmente de acuerdo 9,6%. 

Percepción de los actores universitarios sobre el eje Gestión Social  
del Conocimiento

En este eje se tocan temas como la promoción de la inter y transdis-
ciplinariedad, integración de actores sociales externos en las investiga-
ciones y el diseño de líneas de investigación, difusión y transferencia de 
conocimientos socialmente útiles hacia públicos desfavorecidos y pro-
moción de investigaciones aplicadas a temas de desarrollo (Objetivos del 
Milenio, Pacto Global, etcétera).

Figura 8. Gestión Social del Conocimiento

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto. 

24,6% de la muestra de docentes investigadores de la Universidad 
de Pamplona expresaron estar parcialmente de acuerdo sobre la “difu-
sión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos 
desfavorecidos”, 23,4% de acuerdo, 20,9% parcialmente en desacuer-
do, 17% totalmente de acuerdo, 9,7% en desacuerdo y 4,5% totalmente 
en desacuerdo. 
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Percepción de los actores universitarios sobre el eje  
Participación Social

En este eje se tocan temas como la integración de la formación acadé-
mica con la proyección social (comunidades de aprendizaje mutuo para 
el desarrollo), lucha contra el asistencialismo y paternalismo en el ser-
vicio universitario a la comunidad, promoción de redes sociales para el 
desarrollo (creación de capital social), participación activa en la agenda 
local y nacional de desarrollo. 

Figura 9. Participación Social

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto. 

El eje “participación social” fue calificado por los docentes de exten-
sión de la Universidad de Pamplona como: totalmente de acuerdo, 82,6%; 
6,4% totalmente en desacuerdo; 5,6% de acuerdo; 2,4% parcialmente en 
desacuerdo; 2,2% parcialmente de acuerdo y 0,7% en desacuerdo. 

También se consultó a los estudiantes sobre su apreciación acerca de la 
participación social, encontrando que 31,2% está parcialmente de acuer-
do, 23,2% de acuerdo, 21,5% parcialmente en desacuerdo, 10,3% total-
mente en desacuerdo, 9,3% en desacuerdo y únicamente 4,6% totalmente 
de acuerdo. 

Conclusiones

En el eje Campus Responsable, las muestras analizadas demostraron 
que este proceso presenta serias falencias en la institución; al promediar 
las respuestas de los empleados y estudiantes de Unipamplona encues-
tados, se encontró que 46,7% califican las variables de manera parcial, 
20,8% insatisfactoria y 32,5% satisfactoria. 
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Los promedios de los resultados obtenidos en el eje Formación Profe-
sional y Ciudadana muestran que la Universidad de Pamplona no cumple 
en su totalidad con sus variables, ya que 42,9% de sus implicados las cali-
fican de manera parcial, 38% satisfactoria y 19,1% insatisfactoria. 

Ahora bien, 47% de los docentes investigadores califican las variables 
del eje Gestión Social del conocimiento de manera parcial, 39% satisfac-
toria y 14% insatisfactoria, lo cual indica que la Unipamplona quebranta 
las condiciones mínimas para que el proceso investigativo sea Social-
mente Responsable. 

La Participación Social en la Universidad de Pamplona fue en prome-
dio calificada por los docentes con proyectos de extensión activos y por 
los estudiantes como satisfactoria por 58,4%, parcial por 27,8% e insatis-
factoria por 13,8%, mostrando un alto grado de cumplimiento. 

Los resultados del análisis de percepción de los actores universitarios 
(docentes, administrativos y estudiantes) sobre la RSU demuestran que la 
Universidad de Pamplona no responde totalmente a la filosofía expuesta 
por Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009), ya que las muestras analizadas reve-
laron no estar de acuerdo con todas las afirmaciones que garantizan ser una 
Universidad Socialmente Responsable, pues si se promedian los resultados 
encontrados se podría argumentar que 42% de los involucrados califican 
las variables de manera satisfactoria, 41,1% parcial y 16,9% insatisfactoria. 
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Resumen

En el presente capítulo se describe un proyecto de intervención en 
colegios oficiales de municipios del área metropolitana de Barranqui-
lla, que pretende mediante un proceso de formación y acompañamiento 
cualificar a los profesores de primero y segundo de primaria para que 
tengan herramientas que les permitan mejorar las competencias lectoras 
de sus estudiantes en el área de matemáticas. El proyecto se planificó 
para desarrollarse en tres fases. La primera fase es el levantamiento de la 
línea de base, la cual, además de los aspectos académicos y situaciona-
les de cada profesor y escuela participante, enfatiza en las perspectivas 
dominantes y creencias personales sobre las matemáticas, su enseñanza 
y su aprendizaje que de alguna manera guían los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. La segunda fase es una cualificación en un eje clave del 
pensamiento numérico: las estructuras aditiva y multiplicativa. La terce-
ra fase enfatiza en el proceso de acompañamiento en las escuelas, en el 
cual se pretende que el docente acompañado sea un sujeto activo de sus 
propios cambios en un marco de influencia recíproca. En el artículo ade-
más se describen los resultados preliminares obtenidos en la segunda y 
tercera fase del proyecto. 

Palabras clave: comprensión lectora; estructuras aditiva y multiplica-
tiva: perspectivas dominantes; solución de problemas.
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Introducción

El tema sobre el cual se desarrolla este proyecto gira en torno a cómo 
fomentar la comprensión lectora en matemáticas a través de la resolución 
de problemas. Las y los docentes que participan en el proyecto laboran 
en colegios situados en municipios del Departamento del Atlántico, más 
específicamente en Galapa, Puerto Colombia, Sabanagrande y Manatí. 
En total son once colegios y cuarenta y ocho docentes.

Los docentes trabajan en los cursos primero y segundo de primaria en 
su gran mayoría y algunos pocos lo hacen en tercero, cuarto y quinto de pri-
maria. Por tanto, de acuerdo con los planes curriculares establecidos para 
el área de matemáticas por el Ministerio de Educación Nacional, en adelan-
te MEN, se trabaja en este proyecto con problemas verbales de estructura 
aditiva elementales, es decir, que se resuelven con una sola operación. 

Este artículo se encuentra dividido en cuatro partes. Una primera parte 
trata sobre la clasificación de los esquemas elementales aditivos, la cual es 
ilustrada con numerosos ejemplos. Una segunda parte trata sobre estra-
tegias para fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en matemá-
ticas en cursos primero y segundo de primaria, las cuales se ilustran con 
ejemplos. La tercera parte trata sobre una combinación de la estrategia de 
George Polya para resolver problemas con las estrategias para promover 
la comprensión lectora en matemáticas, también ilustrada con ejemplos. 
La cuarta y última parte es un análisis “didáctico” como estrategia para 
fomentar el desarrollo profesional de los maestros y maestras participan-
tes, haciendo uso del Modelo de Conocimiento Profesional denominado 
“El cuarteto del conocimiento”, que describe la forma como los docentes 
han llevado a sus respectivas aulas de clase estas herramientas. 

Resaltamos los aportes de todos los docentes que participan en el pro-
yecto. Aportes que se ven reflejados en muchos de los ejemplos que se 
presentan a continuación; esperamos sean de gran utilidad para todos los 
docentes que enseñan matemáticas en los primeros años de escolaridad. 

Antecedentes

En un estudio reciente y desarrollado por Meisel A. y Granger A. 
(2019) se concluye que en Colombia en cuanto a calidad educativa hay 
un claro patrón en el cual “la zona andina central obtiene los mejores 
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resultados y mejora a lo largo del tiempo, mientras que la periferia del 
país retrocede en términos relativos” (Meisel, A. y Granger, A., 2019, p. 
32). Lo más preocupante es que en este mismo trabajo se afirma que “este 
es un resultado que tiene que ser analizado con mucho cuidado, ya que 
hay evidencia empírica de que las desigualdades en el capital humano son 
la causa primera para las diferencias interregionales en desarrollo econó-
mico” (Meisel, A. y Granger, A., 2019, p. 32). Dos de las áreas donde más 
se manifiesta esta brecha que lejos de ir disminuyendo va en aumento, 
son matemáticas y lenguaje. Estos resultados alarmantes en matemáticas 
y en lenguaje es posible que estén relacionados, ya que es poco probable 
que si no se comprende lo que se lee se esté en capacidad de resolver pro-
blemas de matemáticas. Poder leer y comprender el lenguaje matemático 
es una condición necesaria para que el estudiante esté en capacidad de 
aprender matemáticas y de resolver problemas de matemáticas. Como la 
manifiestan Resnik y Ford (1990), “uno de los principales factores que 
afectan la enseñanza – aprendizaje de la matemática, es el lenguaje ma-
temático, porque este permite formalizar, precisar, simplificar las ideas 
y conceptos abstractos, evitando las diferentes interpretaciones causadas 
por el lenguaje coloquial.” Por otro lado, nuestra experiencia como pro-
fesores de matemáticas nos enseña que una de las dificultades que tienen 
los estudiantes al enfrentarse a un enunciado matemático es la traducción 
del lenguaje natural al lenguaje matemático, lo cual es crucial para la com-
prensión del problema y el diseño de una estrategia de solución de este. 

La solución de problemas se constituye en un modo de pensamiento 
en el cual el individuo debe transferir su bagaje cognitivo y afectivo a la 
situación problema. La solución de problemas es un aspecto central de 
las actividades profesionales a las que nos enfrentamos diariamente. Si-
tuándonos en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
compartimos la posición que mira a la solución de problemas como el 
objetivo central de la educación matemática.

Referentes teóricos

Problemas aritméticos verbales (PAEV)

Siguiendo a Martínez, M. J. (1995), un PAEV es un problema de conte-
nido aritmético que se expresa o enuncia en un contexto de información 
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verbal o gráfica. Atendiendo al número de datos que aparecen explícita o 
implícitamente en la información, se puede hablar de PAEV simples (de 
una etapa) y compuestos (de varias etapas). 

Un PAEV es simple si solo contiene dos datos numéricos con los cua-
les el resolutor tiene que operar para obtener el resultado. Un PAEV es 
compuesto si intervienen más de dos datos y es necesaria más de una 
operación con ellos. 

Importancia de los PAEV

La importancia de los PAEV radica en que su proceso de solución se 
supone un procedimiento sencillo y al alcance de los niños para llegar 
a la matematización de situaciones de la vida diaria. Son el campo de 
entrenamiento en el que los alumnos traducen el lenguaje ordinario a la 
aplicación del lenguaje matemático. 

Como bien lo plantea el autor Martínez, los PAEV son “la primera vía 
que transita el alumno para trascender la realidad, tipificarla y moder-
nizar, aplicando una forma específica de tratamiento de los datos que es 
susceptible de volver a integrarse y a explicar esa realidad, de forma más 
satisfactoria de la que había partido” (Martínez, M. J., 1995, p. 3).
Esquemas elementales aditivos 

Siguiendo a Godino J. Font V., Batanero C., Cid E., en Matemáticas 
para Maestros y Didáctica para Maestros (2004), las situaciones o esque-
mas elementales aditivos se clasifican, en cuanto a su estructura lógica, 
de acuerdo con el rol que tienen los números que intervienen en ella. Este 
rol es variable y pueden ser: 

Estado: cuando los números del problema representan el cardinal de 
un conjunto, el ordinal de un elemento o la medida de una magnitud. 

Transformación: cuando el número representa o expresa la variación 
que ha tenido un estado. 

Comparación: cuando el número expresa o indica la diferencia entre 
dos estados que se comparan entre sí. 
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Dependiendo de cuáles roles desempeñan los números que intervie-
nen en los problemas aritméticos verbales simples, es decir, problemas 
que se resuelven con una suma o una resta, se obtienen los seis siguientes 
tipos de situaciones. 

Estado-Estado-Estado (EEE). En esta situación tenemos tres cantida-
des, una de ellas representa el todo y las otras dos representan partes en 
que se descompone dicho todo. Es decir, se trata de una situación par-
te-todo. Por tanto, se pueden presentar dos casos posibles. Uno en el que 
se averigua por el todo y otro en el que se indaga por la parte. Ejemplos: 

a. Lucía tiene 15 monedas y Ximena tiene 4 monedas. ¿Cuántas mo-
nedas tienen entre Lucía y Ximena? 

b. Juan tiene 16 bolígrafos de colores azul y negro. Si tiene 9 bolígra-
fos de color azul, ¿cuántos de color negro tiene? 

Estado-Transformación-Estado (ETE). En esta situación tenemos 
una cantidad Ei que representa el estado inicial de una magnitud, objeto 
o colección de objetos. Otra cantidad Ef que representa el estado final de 
la magnitud, objeto o colección de objetos y una tercera cantidad T que 
representa la transformación sufrida por el objeto, magnitud o colección. 
De acuerdo con la ubicación de la incógnita y si la cantidad inicial decre-
ce o crece, se pueden presentar para esta situación seis casos diferentes 
que se resumen en la siguiente tabla. Esta categoría incluye problemas 
que algunos llaman de igualación {Ejemplos c) y d)}. 

Tabla 1. Problemas Estado-Transformación-Estado.

Ei T Ef Crece Decrece
Caso 1 Dato Dato Incógnita *
Caso 2 Dato Dato Incógnita *
Caso 3 Dato Incógnita Dato *
Caso 4 Dato Incógnita Dato *
Caso 5 Incógnita Dato Dato *
Caso 6 Incógnita Dato Dato *

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto. 
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Algunos ejemplos para este tipo de situación son: 

a. Sara tiene 7 cartas, juega una partida con Julio y gana ocho. ¿Cuán-
tas cartas tiene ahora? 

b. Carlos compró ocho marcadores y regaló cinco a su profesor. 
¿Cuántos marcadores tiene ahora Carlos? 

c. Carlos compró ocho (8) marcadores y regaló a su profesor seis (6). 
¿Cuántos marcadores tiene ahora Carlos? 

d. En una pastelería hay seiscientos ochenta y dos pastelitos de nata 
y cuatrocientos treinta de chocolate. ¿Cuántos pastelitos de nata 
tendrán que vender para que haya los mismos que de chocolate? 

Estado-Comparación-Estado (ECE). En esta situación se comparan 
dos cantidades 

E1 y E2. La cantidad C representa la relación comparativa entre dichas 
cantidades. De acuerdo con la posición de la incógnita, C es del tipo más 
que o menos que; se pueden presentar varias situaciones problemas dife-
rentes. En la siguiente tabla se resumen estos casos.

Tabla 2. Problemas Estado-Comparación-Estado.

E1 C E2 Más que (>) Menos que (<)

Caso 1 Dato Dato Incógnita *

Caso 2 Dato Dato Incógnita *

Caso 3 Dato Incógnita Dato *

Caso 4 Dato Incógnita Dato *

Caso 5 Incógnita Dato Dato *

Caso 6 Incógnita Dato Dato *
Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto.

Algunos ejemplos que ilustran esta situación son: 

a. La casa de María tiene cuatro ventanas. La casa de Sofía tiene tres ven-
tanas más que la de María. ¿Cuántas ventanas tiene la casa de Sofía? 
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b. Rosa tiene diez globos y María tiene ocho globos. ¿Cuántos globos 
más tiene Rosa que María? 

c. Julián y su hermana Elena coleccionan estampillas. Julián coleccio-
nó 8 estampillas más que Elena y Elena coleccionó nueve estampi-
llas. ¿Cuántas estampillas colecciono Julián? 

Transformación-Transformación-Transformación (TTT). En esta 
situación se presentan como datos dos transformaciones para dar como 
resultado una tercera transformación. Dependiendo de la posición de la 
incógnita y del tipo de transformación, positiva o negativa, se pueden 
presentar varios casos que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Problemas Transformación-Transformación-Transformación.

T1 T2 T3

Caso 1 Dato(+) Dato (+) Incógnita

Caso 2 Dato (-) Dato(-) Incógnita

Caso 3 Dato(+ >) Dato (-) Incógnita

Caso 4 Dato(+<) Dato (-) Incógnita

Caso 5 Incógnita Dato(+) Dato(-)

Caso 6 Incógnita Dato(+) Dato(+)

Caso 7 Incógnita Dato(-) Dato(-)

Caso 8 Incógnita Dato (-) Dato (+)

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto.

Algunos ejemplos para esta situación son los siguientes: 

a. Un campesino vendió 16 naranjas de las que tenía en su canasto. En 
la tarde vende 8 más. ¿Cuántas naranjas ha vendido en total? 

b. En una feria Luis jugó a la ruleta y perdió 8 fichas. Más tarde volvió 
a jugar y perdió 5 fichas. ¿Cuántas fichas en total ha perdido? 

c. Pedro gana 5 bolas de cristal por la mañana y pierde 9 por la tarde. 
¿Cuántas ha ganado o perdido en total? 
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d. Ayer la cantidad de huevos que había en la cocina cambió. Si hoy se 
consumieron 6 huevos y la cantidad de huevos que hay en la cocina 
ha aumentado en 3, ¿qué pasó con los huevos en la cocina el día de 
ayer, aumentaron, disminuyeron? 

Comparación-Transformación-Comparación (CTC). En esta situa-
ción uno de los datos representa una comparación entre dos cantidades 
(Ci), luego una de las cantidades sufre una transformación (T), lo cual 
establece una nueva comparación entre las cantidades (Cf). En este tipo 
de situación la posición que ocupe la incógnita y el tipo de transforma-
ción de aumento o disminución propician diversos casos que se resumen 
en la tabla a continuación.

Tabla 4. Problemas de Comparación-Transformación-Comparación.

Ci T Cf T crece T decrece

Caso 1 Dato Incógnita Dato (Comparación se 
conserva) *

Caso 2 Dato Incógnita Dato (Comparación se 
invierte) *

Caso 3 Dato Incógnita Dato (Comparación se 
conserva) *

Caso 4 Dato Incógnita Dato (Comparación se 
invierte) *

Caso 5 Dato Dato Incógnita (Comparación 
se conserva) *

Caso 6 Dato Dato Incógnita (Comparación 
se conserva) *

Caso 7 Dato Dato Incógnita (Comparación 
se invierte) *

Caso 8 Dato Dato Incógnita (Comparación 
se invierte) *

Fuente: Recopilación de datos de los autores del proyecto.
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Algunos ejemplos para esta situación son los siguientes:

a. El Barcelona antes del partido de hoy había metido 3 goles más que 
el Sevilla. Pero después de la fecha de hoy, el Sevilla ha hecho algu-
nos goles y el Barcelona no. Ahora el Sevilla tiene 1 gol más que el 
Barcelona. ¿Cuántos goles hizo el Sevilla en la última fecha? 

b. Pedro tiene 4 figuritas que representan jugadores de futbol famosos 
más que Juan. Juan pierde algunas y ahora tiene 10 figuritas menos 
que Pedro. ¿Cuántas figuritas perdió Juan? 

c. Luis tiene 4 lápices rojos menos que Roberto. Roberto pierde algu-
nos y ahora Luis tiene 3 lápices rojos más que Roberto. ¿Cuántos 
lápices perdió Roberto? 

d. Pedro tiene 5 dulces de chocolate menos que Juan. A Juan le dan 
dos. ¿Quién tiene ahora menos dulces de chocolate? ¿Cuántos 
menos? 

Comparación-comparación-comparación. Esta es una situación par-
te todo, en la que C1 representa una comparación entre la primera y la 
segunda cantidad, C2 representa una comparación entre la segunda y la 
tercera cantidad y C3 representa una comparación entre la tercera y la 
primera cantidad. Dependiendo del tipo de comparaciones que se den 
en los datos y del tipo de comparación que se solicite en la incógnita, se 
pueden presentar diversos casos. Ejemplos:

a. En el campeonato del año 2018, Junior anotó 5 goles más que Amé-
rica y América anotó 6 goles más que Huila. ¿Cuántos goles menos 
anotó Huila que Junior?

b. El acuario de Pedro tiene 8 peces de colores más que el acuario de 
María. El acuario de María tiene 5 peces de colores menos que el de 
Juan. ¿Cuál acuario tiene más peces de colores, el de Pedro o el de 
Juan? ¿Cuánto más? 

c. La empresa AutoSur tiene 8 buses más que la empresa Expreso de 
Oriente. Expreso de Oriente tiene 12 buses menos que Expreso Bo-
lívar. ¿Cuál tiene menos buses, AutoSur o Expreso Bolívar? ¿Cuán-
tos menos?
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Estrategias para fomentar la comprensión lectora

A continuación se presentan cinco estrategias orientadas al desarro-
llo de la comprensión lectora en matemáticas en niños de los primeros 
grados de escolaridad. Estas estrategias son el aporte que el maestro 
Antonio Ruiz y Martín (2015) ha entregado a toda la comunidad de 
maestros y maestras de escuelas primarias. Cada estrategia viene acom-
pañada de suficientes ejemplos que cada maestro puede usar en su sa-
lón de clases. 

Di lo mismo de otra manera

Se trata de parafrasear el enunciado de un problema o situación sin 
cambiar el significado. Ejemplos: 

a. Mi padre tiene tres años más que mi madre, significa lo mismo que: 
mi madre tiene tres años menos que mi padre.

b. De las doce monedas de 500 pesos que tenía ya he gastado siete, 
significa lo mismo que: de las doce monedas de 500 pesos que tenía 
me quedan cinco. 

c. Un pato tiene 2 patas menos que una vaca, significa lo mismo que: 
una vaca tiene dos patas más que un pato.

Dados dos datos, escribir una pregunta

Se trata de elaborar preguntas que guarden coherencia con dos datos 
dados. Ejemplo: 

Mi padre tiene cuarenta y dos años. Mi madre tiene cinco años menos 
que mi padre. 

Posible respuesta:
Mi padre tiene cuarenta y dos años. Mi madre tiene cinco años menos 

que mi padre. 

¿Cuántos años tendrá mi madre?
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Tachar los datos innecesarios que aparecen en el enunciado  
de un problema

Se trata de suprimir los datos, palabras o frases innecesarias, de tal 
manera que el enunciado resultante contenga lo esencial del problema. 
Ejemplo: 

En mi clase estamos veinte alumnos y una maestra. Unos alumnos 
tenemos nueve años y otros diez. Si de la otra clase llegan cinco alumnos 
más, ¿cuántos alumnos habrá ahora en mi clase? 

Posible respuesta: 
En mi clase estamos veinte alumnos y una maestra. Unos alumnos 

tenemos nueve años y otros diez. Si de la otra clase llegan cinco alumnos 
más, ¿cuántos alumnos habrá ahora en mi clase? 

Escribir el dato que falta

Se trata de agregar un dato de tal manera que el enunciado represente 
a un problema de estructura aditivo que tenga sentido. Ejemplo: 

El bus de Barranquilla a Montería salió a las siete de la mañana. ¿Cuán-
tas horas duró el viaje? 

Posible respuesta:
El bus de Barranquilla a Montería salió a las siete de la mañana y llegó 

a la una de la tarde. ¿Cuántas horas duró el viaje? 

Dado un problema con el enunciado alterado (el orden de los datos o 
de la pregunta), proponer un enunciado con el orden lógico

En este caso se trata de ordenar los datos y/o frase de un problema 
de tal manera que se obtenga un problema que tenga un orden lógico. 
Ejemplo: 

¿Cuántas estampas tenía cuando empecé a jugar, si gané nueve y ahora 
tengo veintidós? 

Posible respuesta: 
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Después de jugar tengo veintidós estampas. Si gané nueve, ¿cuántas 
tenía cuando empecé a jugar? 

La estrategia de Polya para resolver problemas

La heurística o arte de inventar es el estudio de los métodos y reglas 
de descubrimiento; se ha cultivado desde la época de Euclides (IV a. C.) 
en la que por lo menos se sabía de algunas estrategias mentales que fa-
cilitaban el abordaje y solución de problemas de geometría. Pappus, cé-
lebre matemático griego, quien vivió probablemente hacia el año 300 a. 
C., escribió en el séptimo libro de sus collections un tema que denominó 
Analyomenos, y que G. Polya (1965) tradujo como «arte de resolver pro-
blemas», «Tesoro de análisis»,o incluso como «Heurística», He aquí un 
fragmento de la traducción realizada por Polya del texto original: 

La heurística, para llamarla por su nombre, es, en resumen, una doctrina 
especial para el uso de aquellos que, tras haber estudiado los elementos 
ordinarios, desean dedicarse a la solución de problemas matemáticos. Es 
la obra de tres hombres: Euclides, autor de «Elementos», Apollonius de 
Perga y Aristaeaus el «mayor». (Pappus, siglo JII a. C.)

Los métodos heurísticos son estrategias sistemáticas de búsqueda 
para el análisis y transformación del problema. En palabras de Polya 
(1965): «Provocan las operaciones intelectuales particularmente útiles 
para la solución de problemas». Las estrategias heurísticas no garantizan 
por sí solas la solución del problema, pero sí aumentan la probabilidad 
de éxito. Además, poseen la cualidad de poder aplicarse a múltiples 
problemas dentro de un mismo ámbito, y aun de ser transferidas a con-
textos diferentes, aunque este último no es fácil ni inmediato. Polya, en 
su clásico tratado empleó la palabra «heurística» para connotar el razo-
namiento inductivo y analógico que conduce a soluciones verosímiles, 
en contraposición a los desarrollos deductivos de pruebas rigurosas. La 
forma adecuada de entender los heurísticos de Polya es hacerla en el 
marco de su modelo prescriptivo de solución de problemas, que distin-
gue cuatro fases: 
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Comprender el problema

Idear un plan. Incluye la formulación de una estrategia general, no 
de una prueba detallada. La formulación de una estrategia de este tipo 
constituye un proceso inductivo, no deductivo. Esto es importante, por-
que Polya (1965) sostiene que, en contra de la apariencia, las matemáticas 
constituyen un proceso inductivo. 

Ejecutar el plan. Aquí es donde se desarrolla la prueba detallada y se 
lleva a cabo el razonamiento deductivo. 

Verificar los resultados. Esta estrategia directiva general se muestra 
en el siguiente flujograma.

Figura 1. Esquema sobre la solución de problemas según G.Polya

Fuente: Elaboración propia.
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Sugerencias para la enseñanza de la resolución de problemas en la 
educación primaria

El maestro Antonio Ruiz y Martín (2013) ha adoptado la estrategia de 
G Polya (1965) para resolver problemas y la ha adaptado para ser utilizada 
en la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. En particular, su 
adaptación se enfoca no solo en desarrollar la habilidad de resolver proble-
mas sino en desarrollar comprensión lectora de los niños en matemáticas. 

Para cada una de las fases de Polya sugiere una serie de heurísticos 
orientados en las direcciones mencionados. 

1. Comprensión del problema. Leemos el problema varias veces, de 
modo individual y colectivo. Del enunciado, rodeamos las cantida-
des y la/s “palabra/s clave” (más, menos, añadir, quitar, ganar, per-
der, cobrar, pagar, vender, comprar…) que pueden aparecer en él. 
Subrayamos, con color rojo y dos veces, la pregunta del problema. 
También se puede sacar la pregunta del problema y anotarla en un 
lugar destacado. Teniendo en cuenta la pregunta, tachamos los da-
tos innecesarios, si los hubiera. Nos “contamos” el problema. Para 
ello, lo resumiremos al máximo que nos sea posible y no tendremos 
en cuenta los datos innecesarios, que se han tachado.

2. Concepción de un plan. La concepción de un plan para los niños 
de los primeros grados de escolaridad equivale a relacionar los da-
tos. Para esto el maestro Ruiz y Martín sugiere los siguientes heu-
rísticos: Cuando estamos seguros de que lo hemos entendido todo, 
volvemos a leer el problema haciendo hincapié en las palabras que 
hemos rodeado (cantidades y palabra/s clave) y en la pregunta que 
hemos subrayado. Recordamos si hemos realizado un problema 
igual o parecido. Si es posible, hacemos un dibujo que represente el 
problema (bajamos el nivel de abstracción), o una representación 
manipulativa. Nos planteamos: ¿Juntaremos o quitaremos? 

3. Ejecución del plan. Una vez entendido el problema, elegimos y 
planteamos la operación que evidencia o sugiere el dibujo, el esque-
ma. Efectuamos el cálculo correspondiente. Escribimos una frase 
que responda completamente a la pregunta que nos hacen (solu-
ción) y la recuadramos. 
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4. Comprobamos el resultado. Una vez que se ha resuelto el proble-
ma, debemos preguntarnos si la respuesta obtenida es válida según 
la pregunta planteada. Para ello nos preguntaremos: ¿La solución 
es “lógica”? Ahora, escribimos el problema sin la pregunta, pero in-
troduciendo la frase-solución que hemos escrito. Si pensamos que 
la solución no da respuesta a la pregunta que nos plantean o no es 
la correcta, nos situamos nuevamente en el primer paso. 

Ejemplo: a continuación se presenta un ejemplo guía para implemen-
tar esta estrategia en el aula de clases. 

Sara tiene 7 cartas, juega una partida con su primo Julio en la terraza 
de su casa y gana 8. ¿Cuántas cartas tiene ahora? 

1. Después de leer varias veces el problema ¿cuál de estas opciones 
explica mejor el problema? 
• Le gané varias cartas a Julio 
• Tengo 7 cartas 
• Tengo varias cartas, jugué con Julio y le gané algunas. Quiero 

saber cuántas tengo ahora 
• El juego de cartas con Julio 

2. Subraya la pregunta en el problema. 
Sara tiene 7 cartas, juega una partida con su primo Julio en la terra-
za de su casa y gana 8. ¿Cuántas cartas tiene ahora? 

3. El problema nos dice que Sara tenía cartas y “gana 8”. Debo enten-
der que este 8 ¿son? (Rodea la respuesta que creas correcta): 
• Libros 
• Bombones 
• Cartas 
• Caramelos 

4. Todos los problemas tienen unas palabras clave que nos indican la 
operación que tenemos que hacer ¿Cuáles son las palabras clave de 
este problema? (Rodea la respuesta que creas correcta): 
• Tiene/juega 
• Partida/terraza 
• Tiene/gana 
• Sara/Julio 
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5. Aquí tienes de nuevo el problema. Tacha las palabras que tú creas 
que no son importantes. 

6. Sara tiene 7 cartas, juega una partida con su primo Julio en la terra-
za de su casa y gana 8. ¿Cuántas cartas tiene ahora? 
Escribimos aquí los datos del problema: 
Sara tiene gana ________________________________________.

7. ¿Al final el número de cartas que Sara tendrá será más o menos que 
siete? 

8. ¿Qué operación crees que debes utilizar para hacer el problema? 
Realiza la operación aquí: 

9. Escribe aquí la respuesta a la pregunta del problema 
Sara tiene ahora……. 

El cuarteto del conocimiento

El modelo denominado The Knowledge Quartet (cuarteto del conoci-
miento), desarrollado por un grupo de investigadores liderados por Tim 
Rowland, en Londres (Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005), se enfoca 
en analizar la manera como el profesor despliega el conocimiento en el 
aula. Este conocimiento se refiere tanto al conocimiento disciplinar de la 
matemática como al conocimiento de la didáctica de esta. Este modelo 
considera cuatro dimensiones o categorías del conocimiento profesional 
que el profesor requiere para enseñar matemáticas. Dimensiones que se 
describen a continuación (Rowland, 2013). 

Fundamentos

Es el conocimiento que se posee, independientemente de si se está 
usando con un propósito. Es lo que los maestros aprenden en su edu-
cación personal y en su capacitación. La posesión de este conocimiento 
tiene el potencial de informar sobre las estrategias pedagógicas de una 

manera fundamental; dicho de otra manera, que las decisiones son 
tomadas con base en un enfoque racional y razonado más que como una 
imitación o el hábito. Es decir, es el conocimiento y comprensión de la 
matemática per se; conocimientos de partes significativas de la literatura 
y el pensamiento que ha resultado de la investigación sistemática de la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, incluidas las creencias sobre 
la enseñanza y el aprendizaje. 
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Transformaciones

Conocimiento en acción que se demuestra tanto en la planificación 
para enseñar como en el acto de enseñar en sí mismo. También se de-
muestra en la elección y uso de ejemplos para ayudar a la formación de 
conceptos o para mostrar procedimientos. La presentación de ideas a los 
alumnos implica la re-presentación en forma de analogías, ejemplos, ex-
plicaciones y demostraciones. Esta dimensión distingue entre saber algu-
nas matemáticas para sí mismo y saber para poder ayudar a otras perso-
nas a aprenderlas. En palabras de Schulman, esta dimensión se refiere a 
“La capacidad que posee un profesor para transformar el conocimiento 
del contenido que posee en formas que son pedagógicamente poderosas” 
(Schulman, 1987, p. 15). 

Conexiones

Se refiere a la coherencia de la planificación de la enseñanza mostrada 
en un episodio, una lección o una serie de lecciones. Incluye la secuen-
ciación de temas dentro y entre lecciones, incluidos el ordenamiento de 
tareas y ejercicios. En gran medida reflejan reflexiones y elecciones que 
implican no solo el conocimiento de las conexiones estructurales dentro 
de las matemáticas, sino también la conciencia de las demandas cognitivas 
relativas a diferentes temas y tareas. Esta dimensión resalta la importancia 
del conocimiento conectado intra y extramatemático para la enseñanza. 

Contingencia

Se refiere a los eventos en el aula que son casi imposibles de planifi-
car. Es el conocimiento en interacción. Dos elementos constituyen esta 
dimensión: la disposición a contestar las preguntas de los niño/as y la 
preparación para desviarse de una agenda ya planificada. 

Metodología: el acompañamiento mediado recíproco para el 
desarrollo de capacidades 

Por la importancia que reviste este proyecto para la comunidad de 
docentes dentro de un proceso de participación colectiva, y su posterior 
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gestión de los aprendizajes obtenidos en la dinámica institucional y de 
aula orientada a cualificar los procesos de aprendizajes de la comunidad 
educativa, el ejercicio realizado fue guiado por el enfoque de acompaña-
miento mediacional recíproco, entendido como aquel en el cual el do-
cente acompañado y el docente acompañante se reconocen mediadores 
del proceso de cambio y son sujetos activos de sus propios cambios en un 
marco de influencia recíproca (Fundación Promigas, 2012). 

En el marco del enfoque de cambio mediado, y su eje estratégico, el 
acompañamiento, los procesos de cambios individuales y colectivos se 
pueden liderar de manera autónoma o con el acompañamiento de otros. 
Las dos formas son válidas y tienen sus propias complejidades; por ello 
no se puede anteponer una a otra. 

Sin embargo, como no es fácil producir cambios profundos por no-
sotros mismos, a pesar de nuestra fuerza de voluntad y la capacidad de 
aprendizaje, es necesario poder interactuar con otros actores con capa-
cidades, saberes y prácticas útiles para su intención de cambio. En este 
contexto de relaciones que se sitúa en una perspectiva socio-constructiva 
o fundamental es la interacción del uno y el otro, así como la interacción 
con los otros, pues todos los puntos de vista, tanto externos como in-
ternos, son decisivos para el desarrollo de cada individuo. Así, para un 
individuo en particular, el otro y los otros son una fuente que estimula 
el cambio en su forma de ser, con lo que nos situamos en un proceso de 
cambio asistido, “mediado” por otros que cuentan con el conocimiento 
y la experiencia necesarios para apoyar al acompañado en su progreso, 
bajo una premisa fundamental: el que lidera y gestiona su propio cambio 
siempre es el acompañado. 

Análisis didáctico de la aplicación de estrategias de comprensión 
lectora en la solución de problemas aditivos simples

Lo que continúa en los siguientes párrafos es un ejemplo del análisis 
de una clase en la cual una de las profesoras participantes en el proyecto 
hace una clase de solución de problemas en segundo de primaria. La clase 
fue grabada y posteriormente analizada usando las cuatro dimensiones 
del cuarteto del conocimiento. 
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Fundamentos

El MEN entre los aprendizajes en el área de matemáticas para el se-
gundo grado plantea que los estudiantes deben interpretar y resolver pro-
blemas aditivos de cambio, comparación e igualación y multiplicativos 
sencillos. Entre el primer y tercer minutos del video, la profesora tiene 
clara la distinción entre problemas aditivos simples y problemas aditivos 
compuestos. Además, sabe que los simples se pueden clasificar de acuer-
do con su estructura semántica y ha planificado su clase con base en un 
problema de Estado - Transformación -Estado. Clasificación que ha estu-
diado de autores como Godino, Batanero, Cid y Font, de Estructuras adi-
tivas simples. También conoce estrategias para fomentar la comprensión 
lectora en matemáticas. Específicamente ha planificado usar dos: tachar 
datos o palabras innecesarias y formular preguntas a partir de los datos 
de manera que el problema planteado tenga sentido. 

Transformaciones

Entre el minuto 3 y el minuto 8 del video la profesora usa dos estrate-
gias para motivar a sus estudiantes a participar activamente en la clase de 
matemáticas y en específico, en la temática de resolver problemas y más 
específicamente en la estrategia de formular preguntas con sentido dados 
los datos de una situación. Entre el minuto 8 y el minuto 10 la profesora 
hace uso de la estrategia de la pregunta para indagar por el nivel de com-
prensión del cuento La aventura de Nina, el cual finaliza con una invita-
ción a Nina a conocer a las niñas del curso 2 a las que gusta resolver pro-
blemas de matemáticas. Logrando así que las niñas en su gran mayoría 
estén motivadas intrínsecamente a participar activa y productivamente 
en la clase. Mostrando así que la profesora es consciente de la importan-
cia de la motivación interna de las estudiantes para el éxito de la clase. 

Del minuto 10 al 24 se desarrolla la escena central de la clase usando 
las estrategias que la profesora ha planificado. Luisa tiene una colección 
de diez mariposas que atrapó en su jardín, las lleva a la escuela para mos-
trar a sus amigas y pierde diez. Nuevamente la profesora usa la estrategia 
de la pregunta guiando hábilmente a las niñas en proponer preguntas al 
problema. En la interacción profesor — alumno las niñas proponen otra 
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estrategia que la profesora no había planificado: el uso de palabras clave, 
lo cual es aprovechado por la profesora. 

En esta interacción de preguntas y respuestas entre profesora y alum-
nas se presenta una situación inesperada y es que la solución al problema 
es cero mariposas y las preguntas que las niñas han elaborado, al enten-
der de ellas, implican que entre las preguntas elaboradas ¿Cuántas ma-
riposas tenía al final luisa?, ¿Cuántas mariposas le quedan a Luisa? no 
tienen coherencia con la respuesta. 

La profesora también se demuestra un poco desconcertada, pero apro-
vecha que una niña sugiere el uso de la otra estrategia que la profesora 
había planificado: tachar datos o palabras innecesarias. 

Conexiones

El episodio del video está conectado con lecciones anteriores. Se nota 
que las niñas ya han hecho uso de las estrategias en anteriores oportuni-
dades, así como la estrategia de Polya para resolver problemas. 

La profesora ha planificado conectar este problema en específico con 
ciencias naturales a través del tema de la mariposa como un representan-
te del reino animal y con los temas de ética y medio ambiente a través del 
hecho “atrapar mariposas”.

Contingencia

En la interacción profesor - alumno, las niñas proponen otra estrategia 
que la profesora no había planificado: el uso de palabras clave, lo cual es 
aprovechado por la profesora. 

La contingencia presentada con el número cero la profesora la evadió 
de manera hábil dirigiendo la atención de las niñas hacia las estrategias 
que ella había planificado. 

Conclusiones

No se tienen resultados definitivos de esta experiencia, porque es un 
proyecto que en el momento de presentarlo en el Social Entreprenneu-
rship Summit está en ejecución. Sin embargo, percibimos las siguientes 
conclusiones: 
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Los docentes han sido muy activos y reflexivos sobre los cambios en su 
práctica docente en un marco de influencia recíproca, especialmente en lo 
atinente a la aplicación de estrategias de comprensión lectora y solución 
de problemas de estructuras aditivas para los grados 1° y 2° de primaria. 

Hay una actitud muy receptiva de parte de los profesores y profesoras 
de las escuelas, porque son conscientes de que el desarrollo de la com-
prensión lectora en la solución de problemas es una estrategia transversal 
para potenciar el razonamiento cuantitativo de los alumnos, entendido 
este como el desarrollo de las competencias de interpretar y representar, 
formular y ejecutar problemas y argumentar. 

En el establecimiento de la línea de base se encontró que solo una 
profesora de los 48 docentes que conforma el grupo tiene formación ma-
temática. Este hecho ha sido resaltado por los docentes, quienes son muy 
receptivos a los talleres sobre solución de problemas, aplicando las estra-
tegias de Polya y las de comprensión lectora en matemática. 

Muchos de los docentes necesitan mayor apropiación de las caracte-
rísticas de los problemas de estructuras aditivas y multiplicativas para 
poder enseñarlos a sus estudiantes, pero es destacable su entusiasmo y 
compromiso para adquirir esta competencia. 

Algo positivo que demuestra la aceptación de la propuesta es que has-
ta ahora no ha habido deserción por parte de ninguno de los profesores 
integrantes del proyecto. 

El apoyo de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlánti-
co y la Fundación Promigas han sido fundamentales para que un grupo 
de profesores del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Di-
visión de Ciencias Básicas de la Universidad del Norte puedan llevar a 
cabo este proyecto PRISMA II, como una manera de hacer actividades 
de emprendimiento social desde el ámbito de la formación de profesores. 
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Resumen

En la presente investigación se resume la experiencia de educación 
financiera para el hogar adelantada por la Universitaria Agustiniana en 
Colombia. En la primera parte del texto se hace referencia a la caracte-
rización de la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, lo cual es importante en la sistematización 
de esta experiencia porque sus núcleos familiares fueron los principales 
beneficiarios de los procesos educativos adelantados; seguidamente se re-
flexiona sobre el concepto y los procesos asociados a la educación finan-
ciera para el hogar; finalmente se exponen los elementos más importan-
tes en la sistematización de la experiencia de educación financiera para el 
hogar adelantada por la Universitaria Agustiniana; en las conclusiones se 
hace énfasis en el papel de las instituciones de educación superior para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y en la importancia de 
la educación financiera para el desarrollo de emprendimientos sociales.

Palabras clave: comportamiento; educación; emprendimiento; en-
deudamiento; finanzas.
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Introducción

Las instituciones de educación superior deben tener en cuenta las ne-
cesidades de la sociedad; cada vez con más fuerza la sociedad influye en 
las agendas de desarrollo de las instituciones de educación superior (Bar-
nett, 1994). 

En el contexto específico de Bogotá, D.C., en Colombia, la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universitaria Agustinia-
na ha venido desarrollando actividades de educación financiera para el 
hogar a comunidades en su área de influencia, con el objetivo de proveer 
herramientas para el control financiero personal, mediante la reflexión, 
el análisis y la reevaluación de patrones de comportamientos económicos 
para mejorar las finanzas del hogar.

Caracterización de la población

En un escenario global, solo 50% de las personas adultas en el mundo 
tienen una cuenta en una institución financiera formal, mientras que en 
la región de Latinoamérica y el Caribe el uso es aún más bajo (39%) y 
solo 8% de los adultos solicitan préstamos en el mercado formal. Por un 
lado, esto apunta hacia una mayor vulnerabilidad de las personas que no 
tienen acceso al mercado financiero formal y, por otro, se aprecia tam-
bién un amplio margen para poder incrementar la inclusión financiera 
(Demirguc-Kunt & Klapper, 2012, citados por Raccanello & Guzmán, 
2014, p. 120). 

A nivel internacional, la literatura reporta que la mayoría de los indi-
viduos carecen de una apropiada educación financiera (Matul, Pawlak y 
Fałkowski, 2004; Miles, 2004; OECD, 2005; Orton, 2007; Mandell, 2009). 
Las personas que presentan menores conocimientos en ese campo son 
las que pertenecen a alguna minoría (hispanos y afroamericanos en par-
ticular) (National Council on Economic Education, 1999; Kotlikoff y 
Bernheim, 2001; Lusardi y Mitchell, 2007; y Sun, Barboza y Richman, 
2007), las mujeres, los individuos que tienen escasa y mediana educación 
(Lusardi y Mitchell, 2006), los jóvenes, los adultos mayores, y aquellos 
que pertenecen a familias con niveles de ingresos relativamente bajos 
(OECD, 2005; Lusardi, 2008; Agarwal, Driscoll, Gabaix y Laibson, 2009). 
(Citados por Raccanello, 2010). 
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La red internacional de educación financiera (INFE) de la OECD en-
tre 2010 y 2011 aplicó cuestionarios especiales para medir el comporta-
miento y el conocimiento sobre asuntos financieros en adultos (18 años 
y más) en catorce países de varios continentes y distintos niveles de desa-
rrollo en mercados económicos y financieros (García et al., 2013, citados 
por Alfageme y Ramírez-Rondán, 2016). Este estudio permitió identifi-
car que hay deficiencias y diferencias en diversos países, incluso en países 
considerados desarrollados.

En el ámbito de Latinoamérica, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) en 2010 incluyó un módulo especial de acceso a servicios financie-
ros en la Encuesta Anual a hogares de 17 grandes ciudades (CAF, 2010 y 
García et al., 2013). Asimismo, en 2013, con la metodología de la OECD/
INFE, se realizó la “Encuesta de Medición de Capacidades Financieras 
en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú” (citados por 
Alfageme y Ramírez-Rondán, 2016). Estos estudios revelan la existencia 
de una brecha significativa en el acceso a servicios financieros. De igual 
manera, esta situación da cuenta de problemas en términos de inequidad 
y dificultades para el emprendimiento, precisamente por la dificultad en 
el acceso a servicios crediticios. 

Algunos estudios descriptivos muestran fuertes diferencias en los ni-
veles de bancarización según condiciones de vida con relación a la esti-
mación de algunas variables como pobreza, NBI, nivel de ingreso, posibi-
lidad de ahorro y educación del jefe del hogar. A pesar de estas brechas, se 
observa también sectores sin bancarizar en los quintiles más ricos y entre 
los que tienen educación superior y menores carencias. El análisis de la 
capacidad de ahorro en los distintos quintiles de ingreso muestra que 
las familias de más bajos ingresos también ahorran. Y aunque aquellas 
muestran un nivel más bajo de bancarización hay hogares de altos ingre-
sos con capacidad de ahorro que no están bancarizados. Esta situación 
revela la necesidad de investigar las dificultades que enfrenta la oferta de 
servicios financieros para ajustarse a las necesidades de potenciales usua-
rios (Alfageme y Ramírez-Rondán, 2016). 

En el contexto colombiano, Reddy, Bruhn, & Tan (2013) identifica-
ron que 88% de los colombianos manifiestan preocupación por tener que 
afrontar mayores gastos en el futuro, lo cual se puede asociar con escasos 
niveles de planeación financiera; además encontraron que: (I) 1 de cada 
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5 personas podría afrontar gastos importantes imprevistos; (II) 81% de 
la población no es capaz de calcular una tasa de interés simple; (III) 45% 
de la población no usa productos financieros; (IV) 72% no tiene un pro-
ducto de ahorro; (V) 65% de la población de Colombia manifiesta que no 
tiene suficiente dinero para cubrir los gastos básicos. 

Como antecedente relevante para la presente investigación, el profe-
sor Jaime Manuel Mora Cruz adelantó en 2018 una caracterización de la 
población de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas de la Universitaria Agustiniana, identificando que 47,56% de 
los estudiantes afirman que sus ingresos alcanzan para cubrir sus obli-
gaciones mientras 52,44% consideran que no es así; también identificó 
que 60% de la población tiene un dependiente económico, 92,25% de 
las personas caracterizadas se encuentran laborando, 72,3% trabajan de 
manera dependiente, el nivel de ingresos de la población se encuentra, 
en promedio, entre 1 y 2 dos salarios mínimos legales, el número de per-
sonas económicamente activas que laboran por hogar según la medida 
de tendencia central mediana corresponde a 2 personas, 73,62% de la 
población depende de una única fuente de ingresos. 

Con relación al comportamiento asociado al endeudamiento y el ma-
nejo financiero se encontró que 30,16% ha experimentado la suspensión 
de un servicio público por demora en los pagos, para la adquisición de 
productos electrónicos la forma de pago de mayor preferencia es de con-
tado, con 70,2% y en segunda instancia el pago con tarjeta de crédito, 
71,09% de la población investigada tiene deudas financieras, 92,02% ma-
nifiesta tener un conocimiento claro de sus obligaciones financieras, la 
primera razón de endeudamiento, con 22,0%, es el cubrir emergencias, la 
segunda razón, con 18,3%, corresponde a cubrir gastos educativos, la ter-
cera razón, con 15,5%, para adquirir créditos hipotecarios y la cuarta ra-
zón de interés, con 11,5%, para aprovechar una oportunidad de negocio, 
78,17% ya posee vida crediticia. El servicio financiero de gasto con mayor 
utilización son las tarjetas de crédito, con 40,83%, el crédito educativo, 
con 15,50% y el crédito hipotecario con 8,66%; el servicio financiero de 
ahorro más utilizado diferente a la tarjeta débito corresponde a la cuenta 
corriente, 23,5%, y los CDT con 4,4%; el principal gasto de la población 
investigada se encuentra en el sector financiero, con 25,93%, el segundo 
gasto más representativo corresponde al gasto de mercado, que equivale 



La Universitaria Agustiniana - desarrolladora  
de Educación Financiera y Emprendimiento Social

268

a 20,96% del total de los ingresos, el tercer gasto de mayor representación 
se ve reflejado en el pago de arriendo, tomando 11,47% del total de los 
ingresos, el cuarto gasto de mayor significancia en el total de los ingresos 
lo ocasiona el pago de servicios públicos, con 9,99%, el quinto factor de 
mayor desembolso está identificado en el gasto de vestuario, con 8,27%, 
el penúltimo gasto que afecta sensiblemente el ingreso se encuentra en 
el pago de impuestos, representado en 7,20% del nivel de los ingresos, el 
último gasto se ve reflejado en el pago de expensas comunes y/o pago de 
cuotas de administración, con 1,93% de los ingresos. 

Esta caracterización permitió identificar, tanto en el marco nacional 
general como en el ámbito de Bogotá, D.C., que es importante mejorar 
los hábitos asociados con comportamientos financieros en la población y 
en sus núcleos familiares para facilitar un mejor aprovechamiento de los 
servicios financieros disponibles en el mercado y un mejoramiento en su 
capacidad de ahorro y emprendimiento social. 

Educación financiera para el hogar

Como resultado de la investigación adelantada por los autores de este 
trabajo, se ha logrado identificar que el concepto de educación financiera 
se puede caracterizar en diferentes ámbitos, entre los cuales se podría 
incluir desde el hogar mediante aprendizaje social, enseñanzas prácticas, 
modelamiento o moldeamiento, es decir, socialización y endocultura-
ción, hasta la educación formal, no formal e informal. 

En el marco de la educación formal, ya sea en cursos estandarizados 
obligatorios o electivos en planes de estudio en niveles de educación bá-
sica, secundaria, media o superior, o en ofertas académicas desarrolladas 
por instituciones de educación superior en desarrollo de actividades de 
extensión social. 

También es posible categorizar como educación financiera informal 
los esfuerzos adelantados por instituciones gubernamentales mediante 
campañas de propaganda (promoviendo hábitos financieros convenien-
tes masivamente) o de información, educación y comunicación (concepto 
extendido en escenarios técnicos para el desarrollo de políticas públicas). 

Otro esfuerzo de educación financiera informal puede encontrarse en 
las acciones emprendidas por instituciones bancarias, las cuales pueden 
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tener un propósito tácito de divulgación de su propia marca (publicidad), 
como también una naturaleza asociada a la responsabilidad social corpo-
rativa que se aplica a este tipo de empresas. 

Aunque a las instituciones bancarias puede convenirle en algunas oca-
siones la ignorancia de los usuarios con relación a su manejo financiero, 
si se parte del supuesto de que la ignorancia lleva a mayores niveles de 
endeudamiento, también es válido afirmar que hábitos financieros salu-
dables pueden llevar a una mayor capacidad de ahorro, lo cual también 
puede favorecer los intereses de rentabilidad de los bancos. 

Un concepto importante para hacer referencia a la educación finan-
ciera para el hogar es la alfabetización financiera (por ejemplo, en Re-
ddy, Bruhn, & Tan, 2013); en inglés el término más extendido es finan-
cial literacy. 

La OCDE (2005, p. 13) define la educación financiera como “(…) el 
proceso mediante el cual los consumidores de productos financieros e 
inversionistas mejoran su comprensión de los conceptos y productos […] 
desarrollando las habilidades […] para ser más conscientes de los riesgos 
financieros, de las oportunidades, tomar decisiones informadas y […] 
otras medidas eficaces para mejorar su bienestar financiero.” 

Algunos autores asocian la educación con la inclusión financiera, en-
tendiendo que la inclusión financiera “comprende el acceso y uso de ser-
vicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas 
de protección al consumidor y promueva la educación financiera para 
mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la pobla-
ción” (Raccanello y Guzmán, 2014, p. 119). 

De esta definición se puede inferir que

un individuo será incluido financieramente cuando tenga, al menos, el 
acceso a los servicios financieros formales (regulados) de manera trans-
parente (protección al consumidor), a la vez que el usuario tenga la 
posibilidad de adquirir la habilidad de seleccionar los productos y los 
servicios más convenientes. La inclusión financiera es un importante me-
canismo que permite incrementar el bienestar de la población al poder 
desplazar los flujos de ingreso y consumo en el tiempo por medio del 
ahorro y el crédito, así como la acumulación de activos y la creación de 
un fondo para la vejez. (Raccanello y Guzmán, 2014, p. 120). 
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El análisis de los factores que explican el acceso al sistema financiero 
ha sido abordado desde distintas perspectivas, ya sea con la intención de 
estimar la influencia de algunas variables macroeconómicas (Producto 
Interno Bruto, inflación) y de la oferta de servicios financieros sobre el 
nivel de profundización financiera (Aparicio y Jaramillo, 2012), o la de 
medir el contexto y las políticas que influyen en el acceso al sistema fi-
nanciero (Hopkins y Charles, 2014). La realización de encuestas especia-
lizadas sobre este tema ha impulsado el análisis de los factores económi-
cos y sociales que intervienen en la decisión de usar servicios financieros. 
Entre ellos están los trabajos de Cano et al. (2014) sobre Colombia, Peña 
et al. (2014) sobre México, y Tuesta et al. (2015) sobre Argentina (citados 
por Alfageme y Ramírez-Rondán, 2016). 

De acuerdo con Raccanello (2010, p. 33), el incremento de la deuda 
y los bajos niveles de ahorros de los hogares han puesto en evidencia 
el manejo deficiente de los recursos económicos-financieros por parte 
de las familias (Hogarth, Hilgert y Schuchardt, 2002, citados por Rac-
canello, 2010), las cuales, al preferir un mayor consumo a corto plazo 
parecen no anticipar las consecuencias de su financiamiento a mediano 
y largo plazos. De hecho, los consumidores tienden a utilizar servicios 
financieros complementarios sin poner mucha atención a las tasas de 
interés ni a otros cargos relacionados con su uso. Principalmente, mas 
no exclusivamente, los individuos vulnerables o los que pertenecen a 
minorías étnicas son los que carecen de una adecuada preparación en 
materia financiera (Carr y Kolluri, 2001; Carr y Schuetz, 2001, citados 
por Raccanello, 2010). 

La experiencia de la Universitaria Agustiniana

En el Proyecto Educativo Institucional de la Universitaria Agustiniana 
(2018), en Colombia se destaca como parte de su identidad que el apos-
tolado educativo de la Orden de los Agustinos Recoletos inicia su trayec-
toria histórica desde mediados del siglo XVII en Cartago (Costa Rica) y 
Corio del Río (Sevilla, España). La tradición educativa de la Orden inicia 
con la creación y dirección de escuelas primarias en diferentes países. En 
la época colonial en América, los misioneros se preocuparon por la ins-
trucción de la juventud hasta el punto de crear un considerable número 
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de escuelas rurales, en las que, junto con el catecismo, los niños y niñas 
recibían nociones de lectura, escritura y cuentas. 

En Colombia cada centro misional a cargo de la Orden tenía una o 
varias escuelas, pero el número concreto de ellas se ignora. En las mi-
siones, los agustinos recoletos fundaron y dirigieron personalmente es-
cuelas de enseñanza primaria y buscaron a otras comunidades religiosas, 
preferiblemente femeninas, para que se hicieran cargo de la educación 
secundaria. Fuera de las misiones, la educación se reducía a completar la 
acción del Estado mediante figuras como la educación contratada, es de-
cir, la educación en la cual el gobierno asume la dirección y financiación, 
dejando en manos de los misioneros y miembros de las comunidades 
religiosas la organización y supervisión de la misma (Proyecto Educativo 
Institucional de la Universitaria Agustiniana, 2018). 

La experiencia en Colombia se amplió a la educación superior a partir 
del año 2007 cuando la Orden de los Agustinos Recoletos asumió la ad-
ministración de la Institución Universitaria Nueva Colombia, creada en 
Bogotá en 1996 por organizaciones del sector solidario de la economía, 
con personería jurídica reconocida por medio de la Resolución No. 6651 
de 1996 otorgada por el Ministerio de Educación Nacional (Proyecto 
Educativo Institucional de la Universitaria Agustiniana, 2018). 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, su naturaleza como 
Universidad Agustiniana se funda en tres dimensiones articuladas entre sí: 
1. El ser universitario, expresado en su misión, visión y objetivos como ins-
titución de educación superior, 2. El ser católico, expresado en la acogida a 
los valores evangélicos y las orientaciones de la Iglesia Católica para las uni-
versidades y 3. El ser agustiniano, expresado en los valores y fundamentos 
de la tradición educativa de la Orden de los Agustinos Recoletos. 

Partiendo de los valores católicos y agustinianos, la Universitaria 
Agustiniana es sensible a las necesidades de la población colombiana y 
de su área de influencia, de manera que se justifica el desarrollo de pro-
gramas como el desarrollado actualmente de Educación financiera para 
el hogar, comprendiendo el impacto que puede tener en la población be-
neficiaria para mejorar su calidad de vida. 

La experiencia de Educación financiera para el hogar adelantada por 
la Universitaria Agustiniana se ha caracterizado por la inclusión de estu-
diantes y sus núcleos familiares, en el marco de programas de extensión 
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social liderados por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas y el Programa de Administración de Empresas. 

Para el año 2019, el programa Educación financiera para el hogar de la 
Universitaria Agustiniana ha desarrollado capacitaciones para un total 
de más de 1.800 personas beneficiadas; frente a lo cual se genera el reto de 
medir el impacto de las actividades de formación en los hábitos y en los 
comportamientos financieros de los beneficiados por dichas jornadas de 
capacitación. Estas actividades de medición del impacto de las jornadas 
se desarrollaron durante 2020. 

Algunos de los tópicos tratados en estas jornadas de capacitación in-
cluyen aspectos fundamentales asociados a la educación financiera para 
el hogar, como: contabilidad básica, acceso a servicios bancarios, gestión 
de créditos, manejo acertado de tasas de interés, mejoramiento del poder 
adquisitivo, hábitos financieros saludables, comportamientos asociados 
al ahorro, y desarrollo de emprendimientos. 

Para el desarrollo de las jornadas de capacitación se han llevado a cabo 
conferencias y procesos de transferencia convencionales. También se han 
desarrollado actividades con estrategias pedagógicas que buscan gene-
rar empatía, sensibilización y cambio de hábitos en la población; de esta 
manera, estrategias que incluyen el humor han demostrado ser efectivas 
en el contexto local; usando como didáctica el stand up comedy se han 
desarrollado jornadas que generan una mayor atención y empatía por 
parte de la audiencia. 

Como parte de la logística de las jornadas de capacitación, vale la pena 
destacar diferentes tipos de impactos relevantes que se han obtenido, los 
cuales se resumen a continuación. 

En cuanto a la participación de los estudiantes de la Universitaria 
Agustiniana, especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas, varios grupos se empoderaron como organizadores de los 
eventos y las jornadas de capacitación, lo cual generó espacios para el 
desarrollo de habilidades blandas, como trabajo en equipo, el liderazgo y 
la responsabilidad. 

Con un enfoque de responsabilidad social corporativa, para la parti-
cipación en algunas jornadas de capacitación se invitó a los asistentes a 
donar voluntariamente mercados que posteriormente fueron donados al 
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Banco de Alimentos. Estas actividades permitieron la donación de más 
de 470 productos entre alimentos y productos de aseo. 

La experiencia de la Universitaria Agustiniana en el desarrollo del 
programa de educación financiera para el hogar ha permitido la arti-
culación de diferentes instancias en el interior de la Universidad; por 
ejemplo, la participación de diferentes programas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, así como el beneficio de ins-
tancias pastorales y sus misiones sociales, como es el caso de las activi-
dades de ESUNA. 

Esta experiencia permitió la integración eficiente de acciones de for-
mación y educación, investigación y extensión social, con la participa-
ción de docentes, estudiantes y sus núcleos familiares. 

Conclusiones

Esencialmente, la Educación financiera para el hogar permite el me-
joramiento de hábitos que posibilitan el emprendimiento social, en la 
medida en que potencian la inclusión financiera, el ahorro y el acceso 
informado a sistemas crediticios, facilitando la estructuración de capi-
tal semilla para el emprendimiento mediante ahorro o créditos con tasas 
favorables. 

En un escenario global, puede afirmarse que a partir de la década de 
1990 la atención hacia la educación financiera “ha sido justificada por 
una mayor sofisticación de los productos disponibles en los mercados 
financieros que demandan el manejo de habilidades específicas para su 
evaluación” (Raccanello, 2010, p. 33). 

Aunque existe una asociación natural entre mayores conocimientos 
financieros y mejores decisiones en la materia, posiblemente por in-
fluir sobre el comportamiento de los hogares a través de la variación del 
conjunto de opciones a su disposición (Maki, 2004; van Rooij, Lusardi 
y Alessie, 2007), los estudios que proporcionan evidencia de causalidad 
son escasos (Hilgert, Hogarth y Beverly, 2003; Lusardi y Mitchell, 2007, 
Lusardi, 2008). No obstante, la literatura tiende a suponer que mayores 
conocimientos llevan a mejores resultados, y que consisten, de manera 
específica, en un incremento en los ahorros (Bernheim y Garrett, 1996; 
Bernheim, Garrett y Maki, 2001; Clancy, Grinstein-Weiss y Schreiner, 
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2001; Moore et al., 2001), una mayor acumulación de riqueza (Bernheim, 
Garrett y Maki, 2001; Lusardi, 2003, 2004), una mayor cantidad de aho-
rro para el retiro (Clark, d’Ambrosio, McDermed y Sawant, 2003; Lusardi, 
2004; Bayer, Bernheim y Scholz, 2008), una menor tasa de default en el 
repago de créditos hipotecarios (Hirad y Zorn, 2001) y con una reduc-
ción de la deuda (Elliehausen, Lundquist, y Staten, 2007). (Raccanello, 
2010, p. 34) 

Las instituciones de educación superior tienen un rol muy importante 
en los procesos de educación financiera para el hogar, ya sea desde su 
labor misional de carácter educativo, investigativo o de extensión social. 

La experiencia de la Universitaria Agustiniana en el desarrollo del 
programa Educación financiera para el hogar ha permitido la articula-
ción de diferentes instancias en el interior de la Universidad, así como la 
articulación con otras instituciones; se puede destacar como exitosa en 
cuanto permitió la integración eficiente de acciones de formación y edu-
cación, investigación y extensión social, con la participación de docentes, 
estudiantes y sus núcleos familiares. 

A corto y mediano plazos, para la continuidad del programa Educa-
ción financiera para el hogar, de la Universitaria Agustiniana, se plantea 
el reto de ampliar la población beneficiada, considerando la ciudad de 
Bogotá, D.C., en particular, y el territorio nacional y regional. También se 
plantea como retos la incorporación de herramientas digitales y TIC para 
llegar a una población mayor, así como la articulación con otras institu-
ciones y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 

Algunos campos que aún no se han explorado con profundidad y son 
susceptibles de abordarse desde la investigación, a mediano y largo pla-
zos, ya sea mediante investigaciones exploratorias o con la estructuración 
de líneas de investigación son: 

a. Educación financiera para el hogar de carácter formal. 
b. Educación financiera para el hogar de carácter no formal e informal.
c. Economía conductual aplicada al comportamiento financiero. 
d. Toma de decisiones financieras en la vida cotidiana. 
e. Uso de herramientas digitales y las TIC en los procesos de educa-

ción financiera para el hogar. 
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f. Políticas públicas para la educación financiera para el hogar.
g. El rol de las instituciones gubernamentales en los procesos de edu-

cación financiera para el hogar.
h. El rol de las instituciones bancarias en los procesos de educación 

financiera para el hogar.
i. Contenidos y estrategias pedagógicas y de evaluación para el desa-

rrollo eficiente de procesos de educación financiera para el hogar. 
j. Indicadores económicos aplicables en el ámbito de las finanzas 

personales. 
k. Inclusión financiera y aspectos sociodemográficos. 
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Resumen

Desde la perspectiva universitaria se busca contribuir mediante el em-
prendimiento social junto al Laboratorio de Creatividad e Innovación El 
Patio, a la inclusión de comunidades vulnerables de la ciudad, implemen-
tando una metodología llamada Creinnova con el objetivo de despertar 
habilidades y capacidades innovadoras mediante el planteamiento de 
proyectos sociales; el desarrollo de cada actividad busca la participación 
de los involucrados, quienes son los principales actores, y se plantea la 
aplicación ante el contexto y los beneficios que resultan para ser sosteni-
ble en el tiempo pudiendo desarrollar habilidades creativas e innovado-
ras por medio de metodologías de ideación y solución de necesidades, 
a través de iniciativas productivas, pudiendo lograr el empoderamiento, 
la capacidad de pensar por sí mismos, que puedan actuar a favor de sus 
propios beneficios, afrontar situaciones y tomar decisiones. 

Palabras clave: comunidades; emprendimiento social; metodología; 
participación proyectos.
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Introducción

El emprendimiento social se ha convertido en un factor determinan-
te en la actualidad, debido a que ha involucrado a todos los actores de 
los distintos medios, como lo son personas, estudiantes, emprendedores, 
empresas y hasta universidades (Ovalles, Moreno y Olivero, 2018). Desde 
el plano universitario, esta temática va más allá de una cátedra ante estu-
diantes, se enfoca en el dinamismo de la sociedad y su participación de 
manera incluyente, principalmente en zonas vulnerables de la ciudad de 
Cartagena, donde los estratos 1 y 2 son los más afectados. 

Cartagena es actualmente un escenario de una economía creciente 
como resultado del dinamismo industrial, turístico y portuario que po-
see; sin embargo, cuenta con zonas en situación de pobreza y baja co-
bertura de servicios básicos donde priman los bajos ingresos, esto según 
los informes presentados por el Banco de la Republica, el cual hace un 
análisis de componentes principales y posteriormente a ello construye 
un indicador de exclusión social que, debido a su característica multidi-
mensional se mide considerando una batería de indicadores que captu-
ran información de diferentes aspectos de la vida de una persona. Estos 
indicadores se clasifican en dos categorías: primarios y secundarios; den-
tro de la primera categoría se evalúan aspectos como los bajos ingresos, la 
inequidad en el ingreso, la tasa de desempleo, la expectativa de vida, entre 
otros. Y en la segunda categoría se evalúan dimensiones como el bajo 
logro educativo, la persistencia de la pobreza y la tasa de desempleo a 
muy largo plazo. Cabe mencionar que en el indicador de exclusión social 
(índice de inclusión de las principales ciudades de Colombia 2015, el cual 
tiene como variables las siguientes: porcentaje de personas en condición 
de pobreza, personas en pobreza extrema, embarazos en adolescentes, 
mortalidad infantil, donde la pobreza y la proporción de personas perte-
necientes a minorías étnicas son los factores que más explican la exclu-
sión social), Cartagena ocupa el primer lugar entre las trece principales 
ciudades. Este resultado refleja la necesidad de aprovechar la coyuntura 
actual y diseñar políticas que permitan que la ciudad reduzca la exclusión 
social al tiempo que se prepare mejor para afrontar el cambio climático 

(Ayala-García et al., 2016). Del mismo modo, como miembros de la 
ciudad surgen interrogantes de cómo se puede contribuir a beneficiar 
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este tipo de comunidades para poder reducir o eliminar ciertos indica-
dores de exclusión social, como las ciudades vulnerables, generando pro-
cesos de pensamiento objetivo para ocasionar un cambio a través de la 
educación, priorizando áreas de formación estratégicas en la vida de los 
jóvenes (Fontalvo-Herrera et al., 2018). 

Con el objetivo de poder contribuir al beneficio de comunidades y 
jóvenes de zonas vulnerables surge el planteamiento de fortalecer los de-
rechos de los adolescentes, pudiendo desarrollar habilidades creativas e 
innovadoras mediante metodologías de ideación y solución de necesi-
dades, a través de iniciativas productivas, pudiendo lograr el empode-
ramiento y la capacidad de pensar por sí mismos y que puedan actuar a 
favor de sus propios beneficios, afrontar situaciones, tomar decisiones y 
poder construir escenarios productivos. 

Marco de referencia

La innovación y la creatividad son conceptos que implican generar 
ideas nuevas y apropiadas para lo que se desea crear y poder llevarlo a la 
práctica. “La Innovación es el combustible que apalanca el crecimiento a 
largo plazo de una organización, de un país. Rompe como estrategia del 
cambio con la zona de confort de los individuos que pretenden dirigir un 
proceso determinado” (La innovación como estrategia del cambio -Acen-
to, El más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana, 
2014). Por eso la innovación es de carácter esencial para poder generar 
un liderazgo de forma activa, proactiva y creativa debido a que siem-
pre cuenta con nuevas proyecciones que no todos pueden ver, y de esta 
manera concebir la diferencia en los ámbitos desarrollados; por consi-
guiente, se utiliza dentro de las herramientas y estrategias necesarias para 
promover la paz y los escenarios de reconciliación, como es el caso del 
emprendimiento social, el cual es aquel en que “Se promueven prácticas 
sociales nuevas que responden a las necesidades de quienes las promue-
ven, abre posibilidades y genera responsabilidad y valor para enfrentar 
retos y dificultades” (Guía-Conceptual-Estrategia-Somos-Paz-ME.pdf, 
2018), lo cual es evidente cuando se siguen una serie de particularidades, 
que sea abierta a todos sin excluir a personas y se pueda construir paz y 
reconciliación, que la práctica sea escalable, pudiéndose implementar en 
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cualquier grupo grande o reducido, que pueda autorregular y replicar los 
procesos, pudiéndose acomodar a cualquier escenario y desarrollarse en 
niños, jóvenes y adultos, ejercitando el fortalecimiento de estrategias y 
capacidades de avanzar, construir y cambiar. 

A nivel nacional el emprendimiento se promueve mediante la innova-
ción transformativa, siendo el tercer marco de la política pública de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, que tiene como finalidad llevar de manera 
clara los desafíos sociales y ambientales con los que se enfrenta la sociedad 
de tal manera que se redirijan las actividades o funciones básicas con las 
que debe cumplir una comunidad o grupo de personas; en cuanto a los re-
tos de los focos sociales, De la Hoz nos argumenta que es así como la tec-
nología permite evolucionar las ideas de negocio de los jóvenes, haciendo 
la transición de empresas tradicionales de bajo valor agregado hacia la 
creación de productos y servicios innovadores, en los cuales el conoci-
miento es la clave de la diferenciación competitiva (De La Hoz, 2016). 

Este marco requiere que le involucren diferentes actores con ideas 
nuevas, que se den espacios de experimentación, nichos con potencial 
transformador y lugares donde se puedan escuchar, discutir y negociar; 
de esta manera, se puedan mejorar las realidades sociales, económicas 
y del medio. En cuanto a los focos en los retos sociales, el documento 
desarrollado por Colciencias y SPRU – University of Sussex, que es parte 
del proyecto de mentorías sobre Innovación Transformativa en Colom-
bia señala que 

La cercanía de la sociedad en un entorno local hace que la región sea 
un espacio idóneo en donde los retos sociales afloren de una forma más 
evidente. También es un espacio único en el cual distintas comunidades 
como pobladores, universitarios, empresas, actores del gobierno y orga-
nizaciones sociales como sindicatos y ONG pueden crear alternativas de 
desarrollo sostenible. («Orientaciones para la formulación de políticas 
regionales de innovación transformativa en Colombia», 2018). 

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)(PNUD en 
Colombia, 2017), de acuerdo con la agenda 2030, cabe resaltar que, como 
cumplimiento de los siguientes objetivos, números 1, 9, y 11, en los cuales 
se recalca que no solo las falencias de recursos e ingresos son las causantes 
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de las circunstancias en los distintos territorios, también se deben abordar 
de modo que se promueva el apoyo a la educación, a la inclusión social, al 
crecimiento económico, pudiendo hacer que se creen negocios y empleos 
de carácter sostenible y se promueva la igualdad, las inversiones en cuanto 
a la tecnología, infraestructura y fomento de la innovación impulsando la 
diversificación de las industrias y el logro de la estabilidad social.

De acuerdo con los planes de desarrollo a nivel nacional y los objeti-
vos para los próximos años, en Colombia 

Las empresas, con su capacidad de generar oportunidades económicas 
y sociales, tienen un rol central para contribuir a las transformaciones 
que el país requiere para construir condiciones de desarrollo y paz en los 
territorios. De esta manera, el sector debe orientarse a desarrollar mode-
los empresariales que interpreten el contexto territorial para romper los 
ciclos de violencia, la desigualdad, la exclusión y la violación de derechos 
humanos, y crear círculos virtuosos que favorezcan mayores niveles de 
inclusión económica y social. («Consulte el Plan Nacional de Desarro-
llo», 2014., pp. 2014-2018).

De igual manera, a nivel departamental de acuerdo con el plan de de-
sarrollo de Bolívar en el apartado Diagnóstico social: pobreza, desigual-
dad y lucha contra el hambre son pilares sobre los cuales se establece la 
agenda de desarrollo del país, y al ser un departamento afectado por la 
violencia del conflicto interno busca poder superar la pobreza, reparar el 
tejido social teniendo en cuenta la atención de víctimas y recuperación 
de espacios afectados con anterioridad; a nivel de la ciudad de Cartagena, 
se trabaja en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), donde se tiene como prin-
cipal objetivo “erradicar la pobreza extrema y el hambre” (Plan-de-Desa-
rrollo-Bolívar-Sí-Avanza-2017-2019.pdf, 2017). 

Contextualización

La Universidad Tecnológica de Bolívar en el marco de procurar la 
transformación del entorno social y empresarial desde hace 20 años vie-
ne promoviendo el emprendimiento y la innovación en el territorio; este 
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proceso no solo ha sido a nivel del cambio en los estudiantes sino tam-
bién en la comunidad que lo rodea. A través de estos años ha realizado 
diferentes acciones de transformación utilizando distintas herramientas 
y a partir de 2014 incorpora dentro de sus herramientas para potenciali-
zar el emprendimiento y la innovación el Laboratorio de Creatividad e 
Innovación “El Patio”. Esta labor en el territorio ha sido reconocida por 
entidades externas del orden nacional e internacional. En el año 2015 
es reconocido por el Young Business Américas Trust de la OEA a través 
de la Red Nex Link como centro empresarial de excelencia y en 2017 
es reconocido por la Cámara de Comercio de Cartagena con el Premio 
a la Innovación en Bolívar, categoría Academia. Actualmente el Labo-
ratorio es finalista en el II Premio Interamericano MEIN en educación 
superior con la propuesta Laboratorio de creatividad e innovación “El 
Patio”: Una contribución al desarrollo económico y social de Colombia 
y el mundo, propuesta con la cual resume las acciones de su modelo en el 
ámbito social, educativo y empresarial. 

El Laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio 

es un aporte de la Universidad Tecnológica de Bolívar con el fin de fa-
cilitar el desarrollo económico y social del país y el mundo a través del 
emprendimiento y la innovación. Se ha convertido en una práctica insti-
tucional que lleva el conocimiento social y empresarial a nivel nacional e 
internacional de la educación superior con una propuesta metodológica 
que aporta de una forma innovadora al emprendimiento y la innovación 
en la región, en Colombia y a nivel global. («Revista Mundo UTB - Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar», 2016).

Se puede contribuir mediante la creatividad y la innovación permi-
tiendo que las comunidades puedan participar y desempeñar sus apti-
tudes, habilidades, talentos, búsqueda de superación, fortalecimiento 
de sus derechos y puedan efectuar nuevas iniciativas y proyectos por 
parte de ellos mismos en el ejercicio de la ampliación de su vida diaria, 
y así sean ellos quienes propongan cómo se puede apoyar a estos cam-
bios significativos y generar impactos positivos entre miembros de la 
misma comunidad. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente desde el planteamien-
to y desarrollo del proyecto, construir capacidades a partir de desafíos 
en poblaciones vulnerables de la ciudad de Cartagena, con el propósito 
de buscar una mejor calidad de vida en las áreas afectadas de la ciudad, 
se pretende dar solución a distintas problemáticas en las comunidades 
beneficiarias, como son: escasas oportunidades de estudio, condiciones 
de vida desfavorables, la desigualdad, la violencia y la exclusión social, 
a través de los desafíos relacionados con la solución de los problemas y 
creación de proyectos, bajo la filosofía de innovar a partir de los recursos 
que se tienen y desde construcciones de los propios hechos y problemas, 
para lograr el camino de éxito que se desea; así se consigue ser más real 
debido a que al incluir este tipo de aprendizaje en cada acción dentro de 
los espacios de formación se permite trabajar en hechos existentes y la 
enseñanza es mayormente sostenible. De esta manera se puede usar la 
innovación para poder resolver cualquier situación en que se encuentren 
y no se les convierta en un problema, con el fin de que tomen decisiones 
a partir de los recursos disponibles y puedan avanzar y desarrollar cir-
cunstancias en el entorno en que viven, creciendo personal y profesional-
mente, aprendiendo a pensar y actuar de manera diferente, mentalmente 
enfocados en lograr los resultados que se quieren, siendo la base la me-
todología de creatividad e innovación, un adiestramiento y que se dé una 
cultura donde se puedan resolver realidades para construir la innovación 
con respecto al cambio que se desea de acuerdo con el medio donde se 
esté gestionando. 

Es por eso por lo que a estas comunidades vulnerables se les ha per-
mitido conocer y ver cómo pueden resolver sus situaciones a partir de los 
recursos con que cuentan y poder encontrar soluciones a largo plazo que 
sean más sostenibles. 

Esta iniciativa busca beneficiar mediante este tipo de eventualidades a 
comunidades conformadas por adolescentes de edades entre 14 y 17 años, 
quienes pertenecen a sectores de estratos 1 y 2, que hagan parte de las 
instituciones públicas de localidades vulnerables, en las cuales se hacen 
evidentes las falencias en cuanto a necesidades básicas, habitacionales, 
educación, empleo, resocialización, calidad de vida y competitividad de la 
ciudad; siendo una de las ciudades con un alto índice de pobreza mone-
taria en el país, según lo reportado por el Departamento Administrativo 



Construcción de escenarios productivos y sociales a partir  
de problemáticas que afectan a poblaciones vulnerables de la ciudad de Cartagena

285

Nacional de Estadística (DANE), donde se afirma que la pobreza alcanzó 
una incidencia de 38,2% hacia el año 2017 mientras que en 2016 fue de 
41,0%, siendo el cambio entre los dos años no significativo con relación a 
un índice de confianza de 95% (Bolivar_Pobreza_2017.pdf, 2017). 

Método CREINNOVA

La metodología con que se gestionarán estas eventualidades se deno-
mina Creinnova (Camargo, 2018) y se fundamenta en aprendizaje por 
desafíos o retos («Aprendizaje basado en retos», 2015). Este enfoque per-
mite a los participantes involucrarse activamente en una situación real 
y de vinculación con el entorno. La metodología basada en retos tiene 
algunos elementos comunes con técnicas de aprendizaje activo, como el 
basado en problemas y en proyectos. 

Figura 1. Infograma del modelo Creinnova

Fuente: Elaboración del autor Luis Carlos Arraut Camargo.
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El modelo CREINNOVA provee de un escenario que permite a los 
participantes involucrarse de manera colaborativa en la resolución de 
una situación problema o un desafío (reto) relevante para ellos. Los ele-
mentos del modelo son: 

Imaginar

Actividad o actividades que permiten despertar la imaginación para 
lograr la fluidez de los participantes a fin de que puedan expresar sus 
ideas logrando la confianza del grupo. 

Implicar 

Actividad o actividades que permiten hacer la entrada a las activida-
des que permitirán lograr el objetivo de la intervención. 

Pensar

Actividad o actividades donde se logra mediante las acciones realiza-
das por los participantes, lograr el objetivo. 

Actuar

Actividad en la que se logra el compromiso de los participantes en las 
actividades siguientes. Puede ser la próxima tarea por seguir, un plan de 
acción o cómo se va a llevar a cabo la solución del desafío. 

Cada intervención o taller de la metodología CREINNOVA se diseña 
especialmente de acuerdo con: (I) Objetivo de la intervención o taller; 
(II) Público objetivo o participante; y (III) Espacio de trabajo disponible. 

El libreto de cada actividad se elabora de acuerdo con el público ob-
jetivo. La actividad puede ser la misma, pero cambia la forma en que el 
facilitador se dirige mediante los desafíos a los participantes. No es igual 
niños que jóvenes, emprendedores que empresarios, estudiantes que pro-
fesionales, entre otros.

Esta metodología proporciona a los participantes no solo un medio 
para explorar distintas fuentes de información al tiempo que se generan 
nuevas ideas, sino también les ofrece las herramientas para comunicar 
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su trabajo o situaciones en las cuales convive. Cada actividad dentro del 
modelo tiene un proceso central. El proceso central es el sistema opera-
tivo básico en la metodología. En resumen, es un lenguaje que ayuda a 
los participantes a poner en palabras lo que saben y lo que saben que no 
saben (Kristiansen, 2014). Las actividades tendrán cuatro pasos que con-
forman el proceso central, así: (1) lanzar el desafío; (2) los participantes 
construyen el desafío; (3) los participantes comparten lo que hicieron en 
el desafío (se garantiza una participación 100x100). Es decir, todos com-
parten lo que hicieron; (4) los participantes reflexionan sobre lo que pasó 
construyendo el desafío. 

Combinadas con los principios dinámicos de grupo, el proceso central 
con sus cuatro etapas asegura que la forma de intervención utilizada en la 
metodología CREINNOVA pueda lograr en la participación lo siguiente: 

1. Obtener la participación de 100% del grupo. Es importante mane-
jar grupos entre 15 y 20 personas. 

2. Dar tiempo a los participantes para pensar y actuar, es decir, pensar 
antes de actuar. 

3. Apreciar las ideas únicas de cada participante.
4. Ayudar a todos a expresar sus pensamientos.

Cada actividad que se diseña, en los elementos de cada ciclo (Imagi-
nar-Implicar-Pensar-Actuar), utiliza la metodología de juego o de games-
torming, lo que presenta algunos de los siguientes beneficios (USA, 2019): 

1. Se logra que los participantes entren rápidamente en modo cola-
borativo, permiten llegar rápidamente a acuerdos sobre puntos im-
portantes de un problema o una solución. 

2. Hace más fácil explorar nuevos caminos de acción, aumentando el 
nivel creativo del grupo de participantes. 

3. Agregan emoción, lo que mantiene el interés, tanto de cada activi-
dad como de la sesión de intervención completa. 

4. Abren otras posibilidades de comunicación, lo que es muy útil 
cuando hay participantes que no son expertos en hablar en público. 

5. Fomentan la creatividad y la imaginación, abren la mente y la per-
cepción que se tiene sobre un problema o situación. 
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6. Se fortalecen las habilidades de innovación del ADN del innova-
dor (Dyer et al., 2012), ya que la acción en cada actividad permite 
desarrollarlas. 

7. Permite la co-creación en la utilización de diferentes metodologías.
8. Usar la innovación para lograr los objetivos de participación de si-

tuaciones o problemas reales o lograr que las personas expresen lo 
que sienten. 

Las principales ventajas en la implementación de este proyecto son las 
siguientes: 

1. Se puede beneficiar no solo a las personas involucradas en el desa-
rrollo de la idea innovadora, sino también a la comunidad alrede-
dor de las mismas. 

2. Se contribuye en el desarrollo de comunidades excluidas. 
3. Los involucrados se vuelven multiplicadores de la metodología 

implicada. 
4. Se ayuda a mejorar la calidad de vida del grupo familiar, entre otras. 

Sin embargo, existen desafíos por afrontar, como lo son la falta de con-
fianza y credibilidad de los proyectos que se ofrecen, la poca capacidad 
de soñar, no siempre se atreven a implementar cosas nuevas y, por con-
siguiente, no siempre están a gusto con el cambio, no les gusta correr el 
riesgo y además hay falta de seguridad por parte de los participantes. 

Resultados 

La participación del Laboratorio de Creatividad e innovación “El Pa-
tio” junto a la Cámara de Comercio de Cartagena, dentro del proyecto 
Gestores de Paz: Fortalecimiento de la participación juvenil en escena-
rios de reconciliación Alianza Público-Privada, bajo la línea de empren-
dimiento social, el cual tiene como objetivo la participación de jóvenes 
con ánimo de emprender y avanzar en su vida personal, mediante el rom-
pimiento de las barreras y fortalecimiento de los valores ciudadanos de 
inclusión y reconciliación, con dos momentos, Ruta Emprende y Escuela 
de Verano, enfocado hacia la comunidad de la Localidad 1 - Histórica 
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y del Caribe Norte en las faldas de La Popa, en los barrios de la Unidad 
Comunera II, y en la Localidad 3 - Industrial y de la Bahía en las comu-
nidades de la Unidad Comunera; zonas vulnerables de la ciudad, barrios 
de estratos 1 y 2; se impactaron 354 jóvenes. 

De acuerdo con la metodología Creinnova, se implementó el crono-
grama de las actividades que se muestra a continuación.

1. Socialización del proyecto con los jóvenes beneficiarios. De acuer-
do con las dos comunidades seleccionadas para el desarrollo del 
proyecto, se realizó la presentación de las entidades patrocinadoras 
en marco del proyecto, después se procedió a explicar a los jóvenes 
participantes los compromisos y las actividades que debían cumplir. 

2. Se hizo un mapeo de necesidades en los diferentes enfoques (edu-
cación, medio ambiente, cultural y social), pudiendo generar 700 
necesidades focalizadas, convirtiéndose en desafíos mediante la 
generación de ideas; después se enfatizó en 354 ideas generadas. 
Luego de este proceso se hizo la priorización de ideas con la fi-
nalidad de poder abarcar necesidades reales al entorno donde se 
encontraban los involucrados, teniendo en cuenta su pertinencia, 
coherencia y valor agregado; este procedimiento arrojó 150 ideas, 
priorizando en 120 ideas de negocio; se logró la conformación de 
22 grupos de trabajo entre las dos comunidades. 

3. Generar ideas en los diferentes enfoques e identificar las ideas en 
que se va a trabajar. En esta etapa del proyecto los enfoques que se 
abarcaron fueron de economía, social, medio ambiente, educación 
y cultura; dentro de esta etapa se practicó una matriz de selección de 
ideas, donde los grupos conformados seleccionaron iniciativas in-
dividuales o grupales; después se seleccionaron 94 ideas definitivas 
para trabajar dentro de la convocatoria Co-Creando Ecosistemas 
de Paz, la cual dentro del proyecto tuvo la finalidad de recepción y 
selección de las mejores ideas de negocios inclusivos lideradas por 
jóvenes de las comunidades mencionadas, para que luego pudieran 
pasar al siguiente momento, llamado Ruta Emprende, donde las 
ideas pasan a ser propuestas viables con alianzas públicas y priva-
das; las ideas no seleccionadas para Ruta quedaban en Escuela de 
Verano, que consistió en brindarles formación y seguimiento a los 
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emprendedores con el objetivo de que pudieran fortalecer su idea 
innovadora con un modelo de negocio robusto. 

4. Revisar las ideas de negocio, diseñar los modelos de negocio y brin-
dar asesoramiento al respecto. Luego de la asesoría por parte de los 
mentores, las 94 iniciativas pasan por un filtro llamado Expone tu 
idea, consiste en que los jóvenes puedan exponer el emprendimien-
to frente a expertos en el tema en que hayan realizado experiencias 
parecidas con criterios de evaluación como la pertinencia, la cohe-
rencia y el valor agregado. Se invitaron empresarios de la ciudad de 
Cartagena, de universidades y entidades públicas locales. 

5. Validar las ideas de negocio y su implementación y presentar las 
ideas mediante un Demo Day. De la anterior actividad se selec-
cionaron 50 ideas para el fortalecimiento de procesos productivos 
desarrollando plan de negocio, prototipo (mínimo esfuerzo, míni-
mo recurso) y validación; una vez culminaron el proceso de valida-
ción, se evaluaron mediante criterios de estabilidad, vinculación y 
generación de empleo y modelo de negocio inclusivo con puntajes 
de rango entre 5.1 y 9.0 con un nivel de orientación como empren-
dedor, se implementó una plataforma digital de desarrollo de ha-
bilidades llamada “innovar.co” por medio del Laboratorio El Patio 
para la calificación de las mismas. A las 44 ideas no seleccionada 
o que no estuvieron en la presentación (no pudieron asistir) para 
concursar dentro de Ruta Emprende, se les brindó la oportunidad 
de participar de Escuela de Verano con puntaje de rango de 2.0 a 
5.0 con un nivel de orientación movilizador, las cuales se escogie-
ron teniendo en cuenta el nivel de orientación que aportan a las 
comunidades y la promoción de reconciliación entre los jóvenes. 
Cabe resaltar que hubo seguimiento a los emprendedores de mane-
ra personalizada, mediante llamadas y correo electrónico. 

Por último, con las ideas que se seleccionaron en Ruta Emprende se 
aplicó un modo evaluación para que pudieran apalancar por lo menos 
20 ideas de negocios innovadores sostenibles por parte de entidades lo-
cales públicas o privadas, se presentaron mediante una feria en la cul-
minación del proyecto. El tiempo de duración del proyecto fue 5 meses 
de intervención. 
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Conclusiones

El emprendimiento social y la innovación se trabajan en conjunto 
para poder generar y gestionar este tipo de proyectos de emprendimiento 
social que involucren aspectos de interés de los participantes; este puede 
definirse como “la habilidad de reconocer oportunidades para resolver 
problemas sociales. El emprendimiento social y su modelo de empresa 
es una novedosa solución a un problema social que se considera efectiva, 
eficiente, sustentable y crear valor general” (Núñez, 2010). En la actuali-
dad del país y de modo específico en la ciudad de Cartagena, en busca de 
contribuir a la mejora de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y con el propósito de cambio e inclusión de comunida-
des vulnerables se proporcionan metodologías (Creinnova) que puedan 
aportar y resaltar el desarrollo de situaciones benéficas a personas asen-
tadas en estratos 1 y 2 de la ciudad y su aplicabilidad, de tal manera que 
puedan participar todos los involucrados, siendo importante mencionar 
cómo se puede sostener en el tiempo. 

La Universidad Tecnológica de Bolívar, dentro de sus esfuerzos por 
la colaboración al medio donde se desarrollan, apunta hacia la contri-
bución de la inclusión social en comunidades vulnerables de la ciudad 
de Cartagena, de acuerdo con las necesidades con que estas cuentan, 
busca la promoción y ejecución de esta serie de eventualidades, ante-
riormente mencionadas, para que se puedan generar soluciones con los 
recursos disponibles, tomar decisiones y desarrollar alternativas que 
sean sostenibles en el tiempo y que puedan construir espacios benefi-
ciosos mediante cada uno de los proyectos que realizamos a nivel social 
con perspectivas de que cada día pueda emprender y desarrollar nuevas 
habilidades cambiantes. 
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Anexos

Tabla 1. Anexo 1: Impactos del año 2018. 

Proyecto Impacto

Innovation Week.
Crear cultura de innovación en em-
presas. Programa desarrollado por 

Transforme de Chile financiado  
por la Corporación Andina de  

Fomento (CAF).

20 empresas con cultura, 1 inter-
nacional, 4 regionales y 15 locales; 
55 líderes de innovación formados 
y 64 oportunidades de innovación 

definidas

Gestores de paz.
Programa en alianza con Cámara de 
Comercio de Cartagena. Enfoque en 
innovación y emprendimiento social 
en zonas vulnerables de Cartagena.

700 necesidades focalizadas, 354 ideas 
encontradas, 120 ideas convertidas en 
innovación, 50 ideas potencializadas 

y 20 ideas de negocio sostenible

Ruta de la Innovación de Cartagena.
Crear cultura de innovación en  
empresas de Cartagena. Alianza  

Cámara de Comercio.

Cultura innovación 27 empresas 
(Metalmecánicas y Turismo), 125 
oportunidades de innovación, 27 

proyectos de innovación y 2 iniciati-
vas como clúster
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Proyecto Impacto

Agenda Integrada de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Bolívar.

Participaron 116 instituciones, 40 
personas involucradas, 30 reuniones 
equipo consultor, 20 talleres en mesa 
de trabajo de sectores, 7 apuestas pro-

ductivas y 4 transitorias definidas

Espacio de Innovación abierta Clúster 
de Astilleros de Cartagena. Alianza 
Cámara de Comercio Cartagena.

18 retos tecnológicos definidos, 5 
sesiones de innovación abierta, 18 

soluciones innovadoras y 3 proyectos 
de innovación

Acompañamiento a la Cultura de la 
Innovación empresa Julio C. Paterni-

na.

8 líderes de innovación formados, 
Modelo de innovación definido para 
la empresa, 1 proyecto TIC en ejecu-

ción

Acompañamiento a la Cultura de la 
Innovación en Harinas 3 Castillos.

Modelo de Innovación definido, 6 
retos de innovación establecidos, 6 

talles de cultura de innovación

Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).

Modelo de formación profesores líde-
res de innovación en el aula. MODE-

LO CREINNOVA

Formación de 20 docentes líderes de 
innovación en el aula, 20 horas de tra-
bajo, se evidenciaron 78 necesidades 
de mejora para la clase, 38 innova-
ciones en educación, 4 proyectos de 
innovación en el aula identificados y 
18 nuevas estrategias invertidas en el 

aula

Curso Innovación TEC Monterrey en 
Escuela de Verano.

Tema trabajado: Economía Circular 
en los Negocios.

24 estudiantes formados, necesidades 
detectadas 420, 7 retos de innovación 
y 7 Startups de soluciones en Turismo 

y Medio Ambiente.

Programa profesores visitantes Fellow 
Colombia ICETEX.

6 profesores visitantes, 3 países (Mé-
xico, EU y España), 27 estudiantes de 

maestría impactados
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Proyecto Impacto

Startup Weekend
Programa de formación en  

emprendimiento e innovación.

54 horas continuas de emprendimien-
to, 34 ideas de negocio potenciales, 15 
ideas de negocio definidas, 3 Startups 
y 107 estudiantes de pregrado UTB 

impactados

Modelo de Emprendimiento UTB, 
Demoday y Desafío Tiburones.
Incluye estudiantes activos en el 

semestre con las asignaturas de em-
prendimiento e innovación y estu-
diantes atendidos con iniciativas de 

emprendimiento.

620 estudiantes pregrados participan-
tes, 21 programas académico-parti-

cipantes, 145 necesidades de negocio 
identificadas, 45 ideas de negocio 

validadas, 17 Startups priorizadas en 
Demoday y 6 emprendimientos gana-

dores en Desafiando Tiburones.

Diseño e Implementación de Línea 
Comercial a partir de análisis de in-
novación corporativa en Real SAS.

Proyecto COLCIENCIAS de Benefi-
cio Tributario.

2 estudiantes de maestría en Gestión 
de la Innovación financiados a través 

del proyecto

Convenio Cámara de Comercio  
de Cartagena.

El objetivo es idear y desarrollar 
estrategias conjuntas para fomentar 
e impulsar actividades de empren-

dimiento, innovación y crecimiento 
empresarial que fortalezcan el propó-

sito de las partes.

Apoyo a diferentes programas de em-
prendimiento e innovación. Nuestros 
estudiantes participaron de todos los 
programas de emprendimiento de la 

Cámara de Comercio

ACOPI Bolívar.
El objetivo es acompañar actividades 
de emprendimiento e innovación con 
el propósito de desarrollar actividades 

en conjunto.

Realizar ACOPI Joven y participar  
del Centro de Apoyo a la Tecnología  

e Innovación
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Proyecto Impacto

Convenio con la Universidad de los 
Andes como contribución a la Red de 

Liderazgo Juvenil.
Convenio de colaboración para esta-
blecer una red nacional formada por 
instituciones de educación superior, 

instituciones educativas públicas 
de básica secundaria, entidades del 

sector empresarial articulada por los 
ANDES para el desarrollo de jóvenes.

Formación de líderes estudiantes de 
colegios públicos de estratos 1 y 2.
9 colegios participantes, 90 jóvenes 
formados estrato 1 y 2, 10 talleres 

realizados, despertando habilidades y 
destrezas en jóvenes de básica secun-

daria y media.

Convenio Gimnasio Bilingüe Altamar
El objetivo es realizar conjuntas para 
estrategias conjuntas para fomentar 
actividades innovadoras dentro del 

área de emprendimiento en favor de 
estudiantes y docentes del Gimnasio 

Bilingüe Altamar.

Se realizaron dos talleres  
de creatividad e innovación para  
15 profesores y 20 estudiantes.

Proyecto Interno UTB (en ejecución)
Estudio comparativo de las capacida-
des innovadoras a partir de la forma-
ción académica en el tema de creati-
vidad y emprendimiento: el caso de 

estudiantes colombianos y mexicanos.

Modelo de diagnóstico y análisis  
de las habilidades de innovación  

de estudiantes en programa  
de emprendimiento UTB.

Ponencias internacionales del modelo 
de El Patio y Capítulo de libros

CIKI Guadalajara
Ponencia Premio MEIN Educación

Higher Education Partnership
Capítulo de libro (2)

Apps.co
Metodología Apps.co en la fase de 

descubrimiento de negocios digitales.

Se certifican 7 emprendimientos 
digitales, y 12 emprendedores con la 

metodología Apps.co.
La universidad Tecnológica de 

Bolívar se certificó como aliado del 
Ministerio de Tecnología, siendo la 

única en la región en la fase de  
descubrimiento de negocios digitales.
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Resumen

Las universidades autónomas del Sistema de Universidades de Boli-
via, las cuales basan su funcionamiento en un modelo académico que 
tiene como fundamento la trilogía docencia, investigación y extensión; 
considera la interrelación de la realidad y la acción integrada a partir de 
procesos de investigación y evaluación para poder obtener una retroali-
mentación como sistema social abierto y además se basa en un sistema de 
planificación (PNDU, 2014), que considera 1) Gestión de la Formación 
Profesional del Grado y Posgrado, 2) Gestión de la Investigación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 3) Gestión de la Interacción Social – Extensión 
Universitaria y 4) Gestión Institucional. En la investigación se analizó el 
modelo académico 2015-2019 del Sistema Universitario Boliviano, a tra-
vés de una investigación de tipo descriptivo, considerando el paradigma 
de investigación interpretativo con un enfoque cualitativo. Por lo que se 
evidencia que el actual Modelo Académico Universitario Boliviano y el 
contexto universitario en que nos desarrollamos muestra que se están 
formado profesionales para ser dependientes y no así para ser indepen-
dientes laboralmente, pensando en creación de empresas, por lo que “el 
tema de la empleabilidad de los jóvenes en la era digital y en un mundo 
de revoluciones tecnológicas aceleradas requiere repensar metodologías 
educativas y de formación profesional” (PNUD, 2016, p. 7); es ineludible 
que para hacer frente a los avances tecnológicos es necesario considerar 
un cambio al actual modelo académico 2015-2019, siendo que no está 
respondiendo al presente contexto económico, tecnológico, social, cultu-
ral y político. Por esto se concluye que se requiere incrementar el modelo 
académico universitario, la Gestión del Emprendimiento Social-Empre-
sarial, además de considerar en el Plan Nacional de Desarrollo Univer-
sitario el área de Gestión del Emprendimiento Social-Empresarial, para 
dar curso al modelo de emprendimiento que establece el Programa de 
Emprendimiento Universitario, que formará empresarialmente a los uni-
versitarios y al finalizar sus estudios estos podrán contar con una empresa 
en marcha, paralelamente obtendrán su título profesional, generarán em-
pleo y se convertirán en el motor de desarrollo de la economía del país. 

Palabras clave: modelo académico; programa de emprendimiento 
universitario.
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Introducción

La Comisión Europea (2003), citada en Montañez-Moya, G.S. (2017) 
menciona que “la educación y la formación superior deberían contribuir 
a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable y 
una mayor sensibilización hacia la profesión del empresario, lo cual re-
dundaría en un mayor número de empresas”. En Latinoamérica se obser-
va que la educación está orientada a formar profesionales dependientes, 
en contraste con Asia, la educación universitaria está orientada a la for-
mación y/o creación de empresas, debido a la vinculación entre “univer-
sidad - empresa - Estado, nos dan las pautas de lo que deben hacer las 
sociedades del conocimiento para lograr un desarrollo sostenible” (Ro-
dríguez y Rojas, 2014). 

Las actividades misionales de la educación superior son la docencia, 
la investigación y la extensión; por lo que “para lograr realizar estas 
actividades con el mayor éxito posible se debe realizar vinculación con 
las instituciones antes mencionadas y también con la sociedad en su 
conjunto” (Rodríguez y Rojas, 2014). Por tanto, es indudable que cada 
día es mayor el consenso que existe en el rol de la universidad como 
formadora de emprendedores (Laukkanen 2000), citado en Monta-
ñez-Moya (2017). 

Afirman Álvarez y Jung (2003) que las universidades deben formar 
emprendedores, con base en una intensiva enseñanza emprendedora; 
para ello es necesario modificar los pensum académicos de las uni-
versidades, en respuesta a la nueva tecnología y a las necesidades de 
la sociedad en su conjunto. Además de apoyar a los estudiantes para 
que puedan dar apertura a sus empresas y comprender de qué manera 
ellos puedan contribuir al desarrollo de la economía del país (Monta-
ñez-Moya, 2017). 

Si bien las universidades públicas bolivianas se han enfrentado a nue-
vos escenarios como: 1) masificación con el mayor ingreso a las aulas uni-
versitarias del género femenino desde 2012, siendo que el sistema univer-
sitario cuenta con 440.918 universitarios; 2) diversificación, contando en 
el Sistema de la Universidad Boliviana con 11 universidades autónomas 
en los nueve departamentos de Bolivia, 123 facultades, con 533 carre-
ras y/o programas; 3) cambios económicos y tecnológicos; muchas veces 
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las autoridades universitarias han dado mayor prioridad a otros aspectos 
políticos, descuidando la reformulación de los diseños curriculares en 
cada carrera. La importancia del capítulo es mostrar la actual corriente 
académica que tienen las universidades autónomas en Bolivia, por lo que 
es prioritario la orientación académica con relación a promover y apoyar 
el emprendimiento universitario y mostrar herramientas de cambio para 
la construcción de un nuevo modelo académico orientado a promover y 
apoyar el emprendimiento social empresarial. 

Métodos

Es importante señalar que la investigación es de tipo descriptivo, con-
siderando el paradigma de investigación interpretativo, con un enfoque 
cualitativo, debido a que persigue transformar una realidad enmarcada 
y contextualizada; por lo que se aplicó el análisis inductivo, se conside-
ra como objeto de estudio el Modelo Académico 2015-2019 del Sistema 
Universitario de Bolivia (SUB), sobre la base de datos del SUB centraliza-
da por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 

Con los antecedentes descritos, la investigación responde a la siguien-
te pregunta de investigación: 

¿Cómo deberá ser el modelo académico de las universidades autóno-
mas del Sistema Universitario Boliviano con relación a la promoción y el 
apoyo al emprendimiento social empresarial? 

Presentado formalmente el objetivo de esta investigación, el cual se 
centrará en analizar el modelo académico de las universidades autóno-
mas del Sistema de Universidades de Bolivia, con relación a la promoción 
y apoyo al emprendimiento social empresarial, gestiones 2015-2019. 

Fuentes de información

Las fuentes de información para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación fueron extraídas de los Boletines Estadísticos del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

(CEUB, Boletín Estadístico N°5; Sistema de la Universidad Boliviana 
en cifras; Año V, 2017), los cuales reflejan información sobre las 11 uni-
versidades autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana. 
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Selección de la población y muestra

En cumplimiento a la base teórica, que establece que para realizar eva-
luaciones en el sector público se requiere la homogeneidad de las unida-
des (Trillo del Pozo, 2002), la población para el estudio corresponde a 
las 11 universidades del Sistema de la Universidad Boliviana, como son: 
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Mayor de 
San Simón, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Mayor San 
Francisco Xavier, Universidad Autónoma Tomás Frías, Universidad Téc-
nica de Oruro, Universidad Pública de El Alto, Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho, Universidad Nacional de Siglo XX, Universidad 
Autónoma del Beni José Ballivian y Universidad Amazónica de Pando 
(Jordán, 2017).

Resultados

Análisis descriptivo sobre la situación académica, según el modelo 
académico del Sistema de la Universidad Boliviana

Estructura organizacional del Sistema de la Universidad Boliviana. 
La estructura organizacional del Sistema de la Universidad Boliviana, se-
gún la Figura 1, está conformada por la máxima instancia del SUB, que es 
el Congreso Nacional de Universidades, el cual se reúne con una frecuen-
cia de cada cuatro años (Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad 
Boliviana [EOSUB], 2013). Después le sigue la Conferencia Nacional de 
Universidades, Ordinaria y Extraordinaria, la cual se reúne ordinaria-
mente cuatro veces al año (EOSUB, 2013). Es importante mencionar que 
el artículo 25 del EOSUB (2013) hace referencia a que “las Resoluciones 
del Congreso y la Conferencia tiene carácter imperativo y obligatorio 
para todo el SUB, no pudiendo ninguna Universidad substraerse a su 
cumplimiento” (p. 250).

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) es el órgano 
nacional que tiene las siguientes funciones: a) representar al Sistema de 
la Universidad Boliviana en el país ante el gobierno central y organismos 
internacionales, así como también representar a las universidades a nivel 
internacional; b) programar, coordinar y ejecutar todas las Resoluciones 
emitidas en los Congresos y Conferencias de Universidades; c) realizar 
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la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Universitario del SUB 
en coordinación con todas las universidades del sistema, y d) efectuar el 
constante seguimiento a la Reforma Universitaria (EOSUB, 2013). 

Figura 1. Estructura organizacional del Sistema  
de la Universidad Boliviana

Fuente: Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2015-2019 (2014, 
p. 40).
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Está a la cabeza del CEUB el secretario ejecutivo nacional; con rela-
ción a lo expuesto en EOSUB (2013) establece que no representa a ningu-
na universidad en particular, sino que representa al conjunto de univer-
sidades del Sistema, de manera que el período de funciones es de cuatro 
años. Se observa en la Figura 2 que son parte del CEUB el secretario na-
cional de desarrollo institucional, secretario nacional académico, secre-
tario nacional de postgrado y Educación Continua, secretario nacional 
de Investigación, Ciencia y Tecnología, secretario nacional de relaciona-
miento internacional, secretario nacional de evaluación y acreditación, 
secretario nacional administrativo - financiero y secretario nacional de 
Interacción Social – Extensión Universitaria (EOSUB, 2013). 

Figura 2. Estructura organizacional del Comité Ejecutivo  
de la Universidad Boliviana

Fuente: Elaboración propia con base en el Estatuto Orgánico del Sistema de la 
Universidad Boliviana (2013, p. 253).

Estatuto orgánico de la Universidad Boliviana. Según el Estatuto 
Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana, artículo 4, el Sistema 
de la Universidad Boliviana (SUB) debe realizar sus actividades de acuer-
do con el Plan Nacional de Desarrollo Universitario en cumplimiento 
con su misión de formar profesionales idóneos que tengan una reconoci-
da calidad humana y adecuada prestancia científica, con conciencia crí-
tica y que tengan capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y la 
tecnología universal para el desarrollo sostenible, además deben aportar 
al progreso y la integración nacional, considerando que debe existir inte-
racción social y es vital que se promueva la investigación científica y los 
estudios humanísticos para que se logre recuperar los saberes ancestrales; 
por consiguiente, se podrá participar en procesos sociales protegiendo 
los recursos naturales y los propios derechos humanos, de allí que se lo-
grará difundir el patrimonio cultural y contribuir con la defensa de la 
soberanía del país (EOSUB, 2013). 
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El Estatuto establece los principios fundamentales del SUB: a) auto-
nomía e igualdad jerárquica; b) integridad del Sistema de la Universidad 
Boliviana; c) autonomía económica; d) cogobierno paritario docente es-
tudiantil; e) libertad académica; f) fuero universitario; g) independencia 
política ideológica institucional; h) inviolabilidad de la autonomía uni-
versitaria; i) enseñanza universitaria; j) interdisciplinariedad; k) respeto e 
integridad ética, moral y transparente (EOSUB, 2013). Cabe destacar que 
los objetivos del SUB son: a) planificar y coordinar actividades académi-
cas de investigación y de interacción social – extensión universitaria; b) 
elaboración de planes de mejoramiento universitario económico; c) crear 
condiciones de investigación y análisis científico de la realidad boliviana 
(EOSUB, 2013). 

Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana. El mo-
delo académico universitario ha ido pasando por varios cambios, desde 
el VI Congreso de la Universidad Boliviana, realizado en Tarija en 1984, 
en el cual se definieron las Bases Teóricas de un Nuevo Modelo Académi-
co, en el que se establecieron la relación Universidad – Sociedad con base 
en la trilogía: Docencia, Investigación y Extensión; además se propone la 
aplicación de un Sistema Modular; por lo que en el VII Congreso llevado 
a cabo en Santa Cruz en 1989 se aprueba el Nuevo Modelo de Admi-
nistración Universitaria que asume una concepción de Administración 
Universitaria basada en la interrelación Realidad – Acción Integrada, a 
partir de procesos de Investigación – Evaluación, que permiten una re-
troalimentación como Sistema Social Abierto y se adopta un sistema de 
planificación en función de objetos de transformación (PNDU, 2014). 
Después en el VIII Congreso Nacional de Universidades efectuado en 
1995 en la ciudad de Potosí, se reconoce la dificultad que tuvieron las 
universidades en cuanto a la aplicación de los modelos aprobados en 
congresos anteriores; por lo que encomienda al CEUB la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo Universitario, y a partir de ese momento el 
sistema universitario asume como instrumento referencial el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Universitario (Modelo Académico, 2014). 

Por lo anterior, desde la gestión de 1995 hasta la gestión de 2009, surge 
el debate del Modelo Académico de la Universidad Boliviana aplicado 
y concede espacio y primacía a la “Planificación Universitaria” (Modelo 
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Académico, 2014). Por consiguiente, en este período se aprueban tres 
planes de desarrollo universitario, los cuales se constituyen en documen-
tos nacionales para todo el sistema universitario estableciéndose en el 
marco de la planificación institucional (Modelo Académico, 2014). En 
consecuencia, desde esta perspectiva el Sistema Universitario Boliviano 
viene enmarcado en el Modelo Académico (2014) del Sistema de la Uni-
versidad Boliviana aprobado con Resolución Nº 10/2011. 

El Modelo Académico según la Figura 3 parte de la hipótesis de que 
las instituciones de educación superior requieren una adecuada articu-
lación entre sus funciones sustantivas, como son la formación profesio-
nal, investigación, interacción social y extensión universitaria; por tanto, 
debe ser útil para la toma de decisiones en una proyección integral y sis-
témica, lo que significa que los indicadores de calidad deben estar enmar-
cados en esas funciones principales; así mismo se establecen las políticas 
académicas del SUB, que están relacionadas con la introducción de la 
metodología de la investigación desde los primeros cursos; al igual que la 
integración del grado - posgrado, así como la inserción de la práctica pre-
profesional en el plan de estudios; así mismo, se necesita la integración de 
la educación secundaria – universidad – desempeño laboral, todo ello en 
función a una Formación Basada en Competencias, FBC; considerando 
el sistema de créditos, el cual debe ser aplicado en las universidades del 
Sistema (SUB). (Modelo Académico, 2014).

Por tanto, se evidencia que el modelo académico no considera al em-
prendimiento social empresarial, sino que más va a formar profesionales 
de dependencia y no así de independencia laboral. 

Plan Nacional de Desarrollo Universitario. El CEUB es el organismo 
encargado de elaborar y formular el Plan de Desarrollo Institucional en 
consenso con las universidades del Sistema y además es partícipe en el 
proceso integral de planificación (EOSUB, 2013). Ahora bien, el EOSUB 
(2013) refiere a que el Plan Nacional de Desarrollo Universitario (Figura 
4) ha sido elaborado a partir de un diagnóstico del contexto institucional, 
que representó la línea base, para luego plantear una estrategia prospectiva 
en la que se redefinieron la visión y misión institucional, valores, políticas 
y áreas de acción por implementar según los objetivos, metas y estrategias 
operativas que conduzcan al logro de los objetivos y metas planteadas. 
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Figura 3. Modelo académico 2015 -2019 del Sistema  
de la Universidad Boliviana

Fuente: Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2015-2019 (2014, 
p. 22).

El Plan Nacional de Desarrollo Universitario (PNDU) 2014-2018 fue 
aprobado en la II Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades, se-
gún Resolución N° 03/2014, artículo 1, por lo que este documento se 
constituye en un instrumento de gestión de resultados; además se instru-
ye a las universidades del Sistema Universitario Boliviano a que adecuen 
sus Planes Estratégicos Institucionales al PNDU, considerando las cua-
tro áreas estratégicas (CEUB, 2014) de: 1) Gestión de la Formación Pro-
fesional del Grado y Posgrado, 2) Gestión de la Investigación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 3) Gestión de la Interacción Social - Extensión 
Universitaria y 4) Gestión Institucional; según se observa en la Tabla 1 
(PNDU, 2014). 
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Figura 4. Plan Nacional de Desarrollo Universitario (PNDU)

Fuente: Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2015-2019 (2014, 
p. 87).
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Tabla 1. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Universitario del 
Sistema de Universidades de Bolivia 2014-2018

Área estratégica Objetivo

Gestión de la  
Formación Profe-
sional de grado y 

postgrado

Sustentada en la necesidad de mejorar la calidad de la 
oferta académica con currículos actualizados y poten-

cial humano altamente calificado, acreditada inter-
nacionalmente, que garantice la formación de profe-
sionales competitivos, generadores de conocimientos 
que contribuyan al desarrollo de las regiones y el país. 
En el caso de posgrado, el área estratégica está susten-
tada en la necesidad de mejorar las capacidades de los 
profesionales de grado, a través de la oferta de cursos 

de posgrado de alto nivel competitivo.

Gestión de la  
investigación, ciencia, 

tecnología  
e innovación

Sustentada en la necesidad de que el Sistema de la 
Universidad Boliviana genere conocimiento a través 

de procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, para un aporte inmediato y permanente 

al desarrollo sostenible del país.

Gestión de la  
interacción  

social - extensión  
universitaria

Sustentada en la necesidad de que el Sistema de la 
Universidad Boliviana se vincule efectivamente con 

su entorno y que el conocimiento científico sea pues-
to a disposición de la comunidad para contribuir a su 

desarrollo integral sostenible.

Gestión institucional

Sustentada en la necesidad de lograr la conducción y 
soporte necesarios para un óptimo desarrollo de las 
actividades académicas de Formación Profesional, 

Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de 
Interacción Social - Extensión Universitaria

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo Universitario 
2014-2018 (2014, p. 164) y el Modelo Académico del Sistema de la Universidad 
Boliviana 2015-2019 (2014, pp. 89-99). 

Es importante que los Planes Estratégicos de las Facultades, Carreras, 
Programas, Unidades Académicas, Departamentos, Direcciones, Institu-
tos, Centros, sean formulados y diseñados considerando la articulación 
con las metas y objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
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y por ende, del Plan Nacional de Desarrollo Universitario de tal modo 
que se consideren los lineamientos y orientaciones que conduzcan al lo-
gro adecuado de las metas y objetivos (RSNPSUB, 2014).

Análisis comparativo de las universidades autónomas

Número de universidades. El crecimiento de la oferta académica 
histórica del Sistema de la Universidad Boliviana y el desarrollo de la 
desconcentración de las unidades académicas de formación profesional 
en el territorio boliviano se evidencia con la presencia de las 15 univer-
sidades pertenecientes al Sistema Universitario (ver la Tabla 2); entre las 
que están once universidades autónomas, dos universidades de Régimen 
Especial (UNIPOL y la Universidad Andina Simón Bolívar) y dos uni-
versidades privadas (EMI y UCB); donde existen 133 facultades y 678 
carreras (ver la Tabla 2); con relación al año 2014, “la oferta académica 
de carreras, programas, menciones y titulaciones intermedias se ha in-
crementado a 1.200 en el año 2015, lo destacable de esta expansión de 
la oferta académica es que 442 se ofertan en las sedes desconcentradas” 
(Boletín Estadístico SUB N°5, p. 1). 

Tabla 2. Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana

Fuente: CEUB C. E., Boletín Estadístico N°5; Sistema de la Universidad Boliviana en 
cifras; Año V (2016, p. 1).
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La Tabla 3 muestra la oferta académica por área de conocimiento 
que es Ciencias Puras y Naturales; Ingeniería y Tecnología; Ciencias 
Agrarias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Humanidades y 
Ciencias Económicas de las universidades del SUB; siendo las áreas del 
conocimiento más demandadas por los estudiantes el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades, según la Figura 5; además se evidencia una 
clara evolución histórica de la oferta académica del SUB, según sede; 
misma que ha ido incrementando desde la gestión 1991 a 2015, según 
la Figura 6. 

Tabla 3. Oferta académica del Sistema de la Universidad Boliviana 
según área de conocimiento, gestión 2004-2015

Fuente: CEUB C. E., Boletín Estadístico N° 5; Sistema de la Universidad Boliviana en 
cifras; Año V (2016, p. 3); considera a (Carreras, Programas, Menciones, Titulaciones 
Intermedias y Programas o Cursos de nivelación).
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Figura 5. Distribución de Carreras/Programas del SUB según áreas  
de conocimiento, gestión 2004-2015. 

Fuente: CEUB, Boletín Estadístico N° 5; Sistema de la Universidad Boliviana en 
cifras; Año V (2016, p. 3). 

Figura 6. Evolución histórica de la oferta académica  
del SUB, según sede

Fuente: CEUB, Boletín Estadístico N° 5; Sistema de la Universidad Boliviana en 
cifras; Año V (2016, p. 3).

Facultades y carreras. El Sistema de la Universidad Boliviana otorga 
los Grados Académicos de: Técnico Universitario Medio, Técnico Uni-
versitario Superior y Licenciados, de acuerdo con los siguientes requisi-
tos (ver la Tabla 4): 
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Tabla 4. Grados otorgables según requisitos mínimos académicos

Grado  
otorgado

Tiempo de 
estudio

Número de 
materias

Número  
de horas

Número de 
créditos

Modalidad  
de graduación

Años Sem. Años Sem. Académicas 
(45 min)

60  
Créditos 
por año

Técnico 
Universitario 

Medio
1,5 a 2 3 a 4 8 a 11 16 a 23 1.200 a 2.000 90 a 120

Directa  
(Conclusión del Plan 

de Estudios)

Grado  
otorgado

Tiempo  
de estudio

Número de 
materias

Número  
de horas

Número  
de créditos Modalidad  

de graduación
Años Sem. Años Sem. Académicas 

(45 Min)
60 Créditos 

por año

Técnico 
Universitario 

Superior
2,5 a 3 5 a 6 12 a 18 24 a 36 3.000 a 3.600 150 a 180

Proyecto  
de Grado Técnico

Pasantía

Monografía

Excelencia

Licenciatura 4 a 5 8 a 10 22 a 36 42 a 60 4.500 a 6.000 240 a 300

Tesis de Grado

Proyecto de Grado

Exámenes de Grado

Internado Rotatorio

Trabajo Dirigido

Excelencia

Licenciatura 
En Arquitec-

tura
5 34 a 45 7.000 a 8.000 300

Tesis de Grado

Proyecto de Grado

Trabajo Dirigido

Excelencia

Licenciatura 
en Medicina 6 44 a 46 9.000 a 

10.000 360 Internado Rotatorio

Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo Académico del Sistema de la 
Universidad Boliviana 2015-2019 (2015, p. 47). 
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Las Áreas del Conocimiento del Sistema de la Universidad Bolivia-
na están establecidas en el Modelo Académico (2014) que son: Ciencias 
Puras y Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrícolas, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias Económicas; 
con relación a cada área del conocimiento existen las siguientes carreras, 
expuestas en la tabla siguiente (ver la Tabla 5): 

Tabla 5. Áreas del conocimiento

Ciencias Puras y Naturales

Biología Geofísica Matemáticas

Estadística Informática Química

Física

Ingeniería y Tecnología

Arquitectura y Urbanismo 
y Ciencias del Hábitat Mecánica Petróleo  

y Gas Natural

Planificación del Territorio Electromecánica Procesos Químicos

Medio Ambiente Metalurgia Química Industrial

Alimentos Ciencia de los Materiales Sistemas Geológica

Civil Siderurgia Textil

Construcciones Minería Biomédica

Electrónica Medio Ambiente Mecánica  
de Aviación

Redes y  
Telecomunicaciones Petroquímica Aeronáutica

Eléctrica Automatización  
y Control Cartografía

Industrial Mecatrónica Recursos Hídricos

Mecánica Automotriz Autotrónica Geográfica

Industrial Amazónica Geodesia  
y Topografía
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Ciencias Agrícolas

Agrícola Fitotecnia Veterinaria  
y Zootecnia

Agroindustrial Agroforestal Desarrollo Rural

Agronomía Medicina Veterinaria Recursos Naturales

Agropecuaria Pesca y Agricultura Industrias Forestales

Administración  
Agropecuaria Agricultura Tropical Producción Pecuaria

Producción Agraria Industria Forestal Gestión Municipal

Apicultura Fruticultura Agrimensura

Bioecología

Ciencias de la Salud

Medicina Enfermería Kinesiología

Odontología Enfermería Obstetricia Fisioterapia

Tecnología Médica Farmacia Fonoaudiología

Nutrición y Dietética Bioimagenología

Terapia Ocupacional Laboratorio Clínico

Bioquímica

Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho y Jurisprudencia Ciencias de la Educación Periodismo

Ciencia Política  
y Administración Pública Historia Información

Relaciones Internacionales Literatura Lingüística e Idiomas

Ciencias Policiales Trabajo Social Psicología

Geografía Ciencias del Desarrollo Sociología
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Arqueología Pedagogía Turismo y Hotelería

Antropología Ciencias Religiosas Filosofía y Letras

Psicopedagogía Teología Bibliotecología,  
Archivología

Educación Intercultural 
Bilingüe

Ciencias de la  
Comunicación

Sociología  
Antropológica

Administración Educativa Gestión Educativa Artes

Educación Parvularia Música

Gestión Cultural Educación en Salud

Actividad Física

Ciencias Económicas

Administración  
de Empresas Contaduría y Finanzas Comercio  

Internacional

Administración Financiera Economía Gestión Pública

Mercados Bursátiles Ingeniería Comercial Ingeniería Financiera

Ingeniería en Producción 
Empresarial

Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo Académico del Sistema de la 
Universidad Boliviana 2015-2019 (2015, pp. 48 y 49).

Las Áreas del Conocimiento de SUB están administradas en cada uni-
versidad, según una definida estructura académica en el interior de las fa-
cultades, de las áreas, de los departamentos, de las carreras y programas, 
que están distribuidos en sedes y subsedes (Modelo Académico, 2014). 

Como informa el Boletín Estadístico N° 5, del SUB, que la oferta aca-
démica según la Tabla 6 se ha incrementado en la gestión 2015, alcan-
zando 1.200 carreras, programas, menciones, titulaciones intermedias 
y programas de nivelación, siendo destacable la expansión en las sedes 
desconcentradas, que alcanzó 442, llegando a municipios del área de in-
fluencia de las universidades. 
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Tabla 6. Oferta académica de las universidades del SUB (principales)

Nº Carreras Matriculados 2015

1 Derecho 47.963

2 Contaduría Pública 37.909

3 Ingeniería Civil 23.722

4 Administración de Empresas 23.598

5 Medicina 19.817

6 Ing. Comercial 15.721

7 Enfermería 12.437

8 Arquitectura 10.564

9 Economía 10.141

10 Ciencias de la Educación 10.137

11 Ing. Industrial 9.120

12 Psicología 9.103

13 Odontología 8.438

14 Ing. Agronómica 7.718

15 Lic. en Trabajo Social 6.626

16 Ing. de Sistemas 6.603

17 Ing. Financiera 5.743

18 Ing. Química 5.474

19 Ing. Electromecánica 5.195

20 Ing. Petrolera 4.686

21 Ciencias de la Comunicación Social 4.604

22 Ing. en Sistemas 4.529

23 Medicina, Veterinaria y Zootecnia 5.410

24 Bioquímica y Farmacia 4.156

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Boletín Estadístico N° 5; Sistema de 
la Universidad Boliviana en cifras, Año V, CEUB (2016, p. 14).
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Después de un amplio análisis, se evidencia que de las once univer-
sidades autónomas ninguna presenta una modalidad de titulación que 
fomente al emprendimiento empresarial. 

Inversión pública. Efectuado el análisis comparativo de la inversión 
pública de las universidades autónomas del SUB, según la Figura 7, co-
rrespondiente a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH), gestión 2007 a gestión 2017p, según sus competencias: infraes-
tructura, equipamiento académico, procesos de evaluación y acredita-
ción; mejoramiento de la calidad y rendimiento académico, investiga-
ción y programas de interacción social (RMIPSUB, 2015), se infiere que 
de ocho universidades del sistema, invirtieron sus recursos IDH, en su 
mayoría, en infraestructura y equipamiento académico; como el caso de 
la UPEA, que invirtió 99,20%, UATF invirtió 98,69%, UTB 98,52%, UTO 
91,46%, UNSXX 90,62%, UAJMS 88,97%, UAGRM 88,81% y la UMSFX 
84,87%. Mientras que tres universidades: la UMSS, UMSA y UAP, fueron 
las que menos invirtieron en infraestructura y equipamiento; pero hicie-
ron mayor cantidad de procesos de evaluación y acreditación; como es el 
caso de la UMSS, que invirtió en procesos de acreditación 21% y la UAP 
15,47% y en el caso de la UMSA realizó más programas de mejoramiento 
de la calidad y rendimiento académico. 

Figura 7. Competencias del IDH en las Universidades Autónomas 
(2007-2017p) (Expresado en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de 2007 a 2017p. 
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Con relación a la competencia de Investigación científica, tecnología 
e innovación, se observa en la Figura 7 que, de once universidades, diez 
invirtieron menos de 2% del total de sus recursos asignados del IDH 
desde 2007 a 2017p; excepto la UMSA, que invirtió 3,96% de sus recur-
sos. Siendo que la mayoría de las universidades invirtieron en infraes-
tructura y equipamiento. Referente a la competencia de Programas de 
Mejoramiento de la Calidad y Rendimiento Académico, se observa que 
dos universidades fueron las que más invirtieron sus recursos IDH en 
esta competencia; la UMSA 38,04% y la UAP 33,44%; por debajo están 
la UMSS con 15,43%, la UAGR 10,34%, UAJMS 8,52%, UNSXX 6,60%, 
la UTO 6,26% y UMSFX 4,57%. En cuanto a Programas de Interacción 
Social, la universidad que más invirtió fue UMSFX con 9,71%, seguida 
por la UMSA con 7,05% y por debajo de 3,21% el resto de las universi-
dades del sistema. 

Si bien existen recursos destinados a la investigación e innovación, 
muy poco se apoyó durante las gestiones 2014 a 2017p, siendo que nin-
guna universidad sobrepasó 4% del total de los recursos destinados a esta 
competencia; por ende, se evidencia la falta de apoyo a la innovación y, 
por tanto, al emprendimiento social - empresarial. 

Algunos estudios relevantes de la literatura

El análisis bibliográfico considera la revisión de los estudios de Mon-
tañez (2017), Jaider et al. (2007), PNUD (2017), Rodríguez (2014), Va-
llaeys (2014), Fraile (2006) y Camacho (2007), según se observa en la 
Tabla 7 de Anexos. 

Laukkanen (2000) citado en Montañez (2017), menciona que “para las 
universidades, el hecho de formar emprendedores, se podría considerar 
la tercera obligación” (p. 134); así mismo, Álvarez y Jung (2004) indican 
que “cuánto más intensiva sea la enseñanza del emprendimiento en las 
instituciones de educación, más probabilidades habrá que los estudiantes 
hagan el esfuerzo por empezar un nuevo negocio y de esa forma contri-
buir al desarrollo de la economía” (citado en Montañez, 2017, p. 134). 

Benavides y otros (2004), citados en Montañez (2017), indican que: 
“El papel de la Universidad en el proceso de generación de nuevos em-
prendedores no debería limitarse a la mera formación académica, sino 
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que le correspondería ir más allá”. Además, menciona Toledano (2006) 
que se debería “dejar el paradigma tradicional de preparar empleados y 
no empresarios, se requiere el fomento del espíritu emprendedor. El éxito 
en la potenciación de la práctica emprendedora” (p. 17). 

Salinas y Osorio (2012) indican que “la integración cuatripartita entre 
Universidad, Gobierno, Comunidad y Empresas del entorno es funda-
mental para construir escenarios cooperantes” (p. 134). 

Modelo académico orientado a promover y apoyar el 
Emprendimiento Social Empresarial

Mencionan Goddard (1999), Chalterton y Goddard (2000), Charles 
y Benneworth (2002), citados en Larrán y García (2015), que “la de-
nominada Tercera Misión” (p. 165) está relacionada con la Interacción 
Social y la Extensión Universitaria que tiene “la finalidad de promocio-
nar el desarrollo y difusión de actividades científicas, culturales, pro-
ductivas y otras que contribuyan al desarrollo integral sostenible de la 
sociedad […]” (EOSUB, 2013, p. 267); según la Tabla 8, se considera que 
la Responsabilidad Social Universitaria, la docencia y la investigación 
forman parte de la misión de la Universidad; aunque en otro sentido 
se transfiere conocimiento, ciencia y cultura a la sociedad y además se 
contribuye al desarrollo regional en sus dimensiones económicas, socia-
les y medioambientales (Larrán y García, 2015); las cuales se requiere 
considerar para realizar un análisis de la eficiencia, considerando los si-
guientes outputs.

Considerando la fundamentación teórica y la parte misional de la 
universidad como es la formación profesional, la investigación y la 
interacción social, propone se incremente la redacción de la misión 
de la universidad considerando el emprendimiento social — empre-
sarial; para el efecto se plantea el siguiente modelo académico, con 
base en un análisis del actual Modelo Académico 2015-2019, vigen-
te en el Sistema Universitario Boliviano, siendo que no considera al 
emprendimiento social - empresarial, y contexto, tampoco considera 
a la parte tecnológica y no existe además en la estructura orgánica 
del SUB un área que se relacione con lo que es el emprendimiento 
social — empresarial. 
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Tabla 8. Tercera Misión Universitaria

Tercera misión Autores

1. Empresas de base tecnológica creadas en el ámbito 
universitario o spin – offs

Etzkowitz,  
2003, 2004

2. Proyectos de Investigación: número de proyectos  
de investigación aprobados por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación.
Importe concedido en los proyectos de investigación: 

financiación recibida de los proyectos de investigación 
aprobados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Patentes presentadas o participadas.

Ingresos por investigación aplicada.
Spin - offs creadas (empresas de base tecnológica creadas 

desde el ámbito universitario)

Larrán  
y García, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en estudios de Larrán y García, 2015; Escorcia y 
Vásquez, 2011.

Por tanto, se plantea considerar la Gestión Tecnológica en el área de 
Gestores teniendo en cuenta el informe del PNUD, Modelo Emprende-
dor, Promoción del emprendimiento y la innovación social juvenil en 
América Latina (2016), debido a los cambios constantes y avances diarios 
de la tecnología, a la luz de estudios de expertos como Andrés Oppenhei-
mer, en su libro Sálvese quien pueda, y de otros investigadores que avizo-
ran un futuro en el que la presencia de los robots sustituirá muchos de los 
trabajos actuales, por lo que varias carreras están próximas a desaparecer 
y los jóvenes a pensar en qué podrán llegar a trabajar y en qué tipos de 
empresas nuevas y totalmente tecnológicas y virtuales. Existiendo posi-
bles riesgos para los países emergentes, productores de materia prima 
(CNN, Oppenheimer, 2019). 

Es necesario considerar que se incremente la estructura organizacio-
nal del SUB, una Secretaría Nacional del Emprendimiento que genere 
una cultura emprendedora a la par de la formación académica, y de la 
misma manera en cada una de las universidades del Sistema, para asis-
tencia y gestión constante durante los cinco años de estudio. Por con-
siguiente, debe incrementarse una nueva área estratégica, la cual sea el 
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Área Estratégica de Gestión del Emprendimiento Social - Empresarial, 
que tendrá establecidas sus políticas estratégicas, sus objetivos estratégi-
cos, sus indicadores y sus metas por alcanzar. 

Este modelo académico muestra el norte por seguir para todo el SUB, 
considerando la actualidad, el contexto, el futuro próximo y a largo plazo, 
por lo que es necesario para la elaboración del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo Universitario (ver la Figura 8). 

Figura 8. Modelo académico propuesto para el sistema  
de la Universidad Boliviana

Fuente: Elaboración propia.

La propuesta del Nuevo Modelo Académico para el Sistema Univer-
sitario Boliviano (Figura 5) establece el incremento del Área Estratégica 
“Gestión del Emprendimiento Social Empresarial”, no solo en el modelo 
académico, sino también en el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, 
existiendo una correlación entre ambos; por lo que después de una am-
plia revisión bibliográfica y análisis de contexto nacional, se establece que 
el Modelo de Emprendimiento de Camacho (2007) es el más adecuado 
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para su aplicación, debido a que considera el “Programa de Emprendi-
miento que esté dirigido a todos los estudiantes de la Universidad que 
de manera voluntaria quieran formarse, paralelamente a su carrera pro-
fesional, en Emprendimiento” (pp. 287-288). La visión de este programa 
es que se logre formar a los futuros profesionales como emprendedores y 
creadores de empresas innovadoras viables y responsables con el medio 
ambiente, esto en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), armonizando con el octavo ODS que menciona “Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos”. 

Es importante establecer la directriz de cómo llegaría a funcionar el 
Modelo de Emprendimiento Universitario (Figura 9), considerando el 
estudio de Camacho (2007), que se ajusta al contexto del SUB, en su apli-
cabilidad; por tanto, el programa tendrá que estar integrado a través de 
“tres módulos que el universitario podrá seguir de manera paralela a la 
malla curricular de su carrera, durante los semestres correspondientes a 
su formación profesional” (Camacho, 2007, p. 288). 

Figura 9. Modelo de Emprendimiento Empresarial Universitario

Fuente: Camacho D. (2007), Hacia un modelo de emprendimiento universitario, p. 288.
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El primer módulo, compuesto por tres cursos, los universitarios po-
drán realizarlo entre el primero y el cuarto semestre. El primer curso de 
planeamiento de vida profesional pretende que los estudiantes puedan 
desarrollar e identificar las necesidades vitales tanto personales como 
profesionales, conozcan el contexto en que deben interactuar y así plani-
fiquen el proyecto de vida identificando metas a corto, mediano y largo 
plazos, que deberán autoevaluar y modificar cuando lo consideren nece-
sario, durante todo el proceso de formación (Camacho, 2007, p. 288). En 
el segundo curso de creatividad e innovación, los universitarios podrán 
desarrollar las habilidades necesarias para que establezcan su idea de ne-
gocio por emprender en función de lo que más les gusta o lo que mejor 
saben hacer o que realmente les llama la atención; pero considerando el 
respeto al medio ambiente, siendo éticos y aportando al desarrollo sos-
tenible. En el tercer curso sobre entorno y oportunidades para emprender, 
es cuando el universitario debe hacer un análisis situacional del entor-
no económico, político, tecnológico, social, cultural que pueden otorgar 
oportunidades o representan amenazas a su idea de negocio. 

Para que funcione este programa es necesario que exista en cada uni-
versidad una Dirección de Emprendimientos, que pueda realizar, según 
menciona Camacho (2007), concursos de ideas innovadoras “a través de 
la cual sea posible mostrar a la comunidad local, regional y estudiantil las 
oportunidades empresariales planteadas hasta ese momento”. 

Del quinto al séptimo semestre se desarrollará el segundo módulo, 
integrado por dos cursos: la fundamentación administrativa y el plan 
de negocios. Los estudiantes adquieren la formación empresarial, es de-
cir, las habilidades, destrezas y competencias como empresarios; se pue-
den reconocer como proveedores, como clientes y como competidores, 
desarrollan la capacidad de asumir riesgos, sentimientos de seguridad, 
optimismo, constancia; y desarrollan preferiblemente en equipo, la opor-
tunidad hasta convertirla en el plan de negocios necesario para presentar 
a las entidades que apoyan, con capital semilla, la creación de empresas. 

De igual manera, al finalizar este módulo la Unidad de Emprendi-
miento desarrollará la muestra empresarial y la rueda de negocios, es-
pacios en los que los emprendedores exponen los proyectos con el propó-
sito de confrontarlos y buscar oportunidades de financiación, mercadeo, 
alternativas de asociatividad, conformación de redes de empresas y 
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especialmente, retroalimentar el proyecto con la sociedad en general y en 
particular con la empresarial. Finalmente, el tercer módulo se desarrolla 
durante los dos últimos semestres; los estudiantes podrán, con la asesoría 
de la Dirección de Emprendimiento, presentar su proyecto a las entida-
des de fomento que apoyan con capital semilla a las nuevas empresas e 
iniciar el desarrollo de estas. Este proyecto, de acuerdo con la política que 
la universidad establezca, podrá constituirse en opción de grado. El traba-
jo de los estudiantes en el programa de emprendimiento debe ser apoyado 
y complementado transversalmente por los docentes de cada programa 
académico, desde las asignaturas del currículo. (Camacho, 2007, p. 299). 

La Figura 10 muestra de manera general lo que cada fase del cono-
cimiento logrará con los universitarios, según corresponda a los años 
académicos. Empezando por la Fase I, que es el Despertar Empresarial 
Emprendedor más la Idea, que es un cernidor de quienes realmente son 
gente innovadora y quieren ser independientes, no todos los universita-
rios podrán ser parte; si bien todos podrán inscribirse, no todos son crea-
tivos, existe otro grupo de universitarios pasivos que se dedicarán solo a 
pasar clases, cumplir académicamente y también se tendrá el grupo de 
universitarios a los que, si bien les gustaría acceder al programa, no po-
drán hacerlo por el factor tiempo o porque están trabajando, son gente 
con responsabilidades, siendo que este programa involucra tiempo y sa-
crificio durante los cinco años de estudio universitario. En cuanto a la 
Fase II, se estima que del 100% que ingresan en la etapa I, solo continúen 
75%, debido a que en esta etapa estarán las personas a quienes les gusta 
investigar, hacer esfuerzos y no medir tiempos de trabajo, elaborarán la 
fundamentación administrativa del negocio y el plan de negocios, a través 
de conocimientos de manuales de organización, manuales de funciones y 
manuales de procedimientos, así como conocimiento sobre el proceso ad-
ministrativo. Recién podrán sustentar su negocio, haciendo presupuestos 
estimados, para conocer la factibilidad del negocio y otras herramientas 
necesarias. En esta etapa también habrá deserciones y los que lleguen a 
la Fase III deberán ser orientados y apoyados por la Dirección de Em-
prendimiento constantemente, para que puedan lograr financiar su idea 
de negocio, además de apoyar a estos grupos en asuntos de liderazgo, ne-
gociación y otras habilidades relacionadas. Finalmente, la Fase IV es que 
los universitarios que consolidaron su idea de negocio puedan tener la 
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oportunidad de poner en marcha la empresa, hacer seguimientos constan-
tes y evaluaciones de al menos dos años de parte de la universidad, para 
que la empresa sea sostenible en el tiempo. A estos universitarios que hi-
cieron un doble esfuerzo en su carrera universitaria tanto por la parte aca-
démica como del emprendimiento, las autoridades universitarias deberían 
otorgarles con merecido reconocimiento su título académico profesional. 

Figura 10. Programa de Emprendimiento y el Desarrollo Local

Fuente: Camacho D. (2007), Hacia un modelo de emprendimiento universitario, p. 289.

Discusión y conclusiones finales 

El Sistema Universitario Boliviano y el contexto universitario en el que 
nos desarrollamos muestra que se está formando profesionales para ser 
dependientes y no así para ser independientes laboralmente, pensando 
en creación de empresas, por lo que “el tema de la empleabilidad de los 
jóvenes en la era digital y en un mundo de revoluciones tecnológicas ace-
leradas requiere repensar metodologías educativas y de formación profe-
sional, y poner el acento en el desarrollo, no solo de las habilidades téc-
nicas, sino también socioemocionales” (PNUD, 2016, p. 7); es ineludible 
que para hacer frente a los avances tecnológicos se necesita considerar un 
cambio al actual Modelo Académico 2015-2019, siendo que no está res-
pondiendo al presente contexto económico, tecnológico, social, cultural 
y político, debido a que los jóvenes que logran insertarse en el mercado 
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laboral distan de acceder a empleos de calidad. “Se estima que seis de 
cada diez jóvenes que consiguen empleo en la región lo hacen en la in-
formalidad, en condiciones laborales precarias, con bajos ingresos y sin 
cobertura ni derechos (OIT, 2014), con considerables diferencias según el 
quintil de ingreso” (PNUD, 2016, p. 7). 

Por lo que el emprendimiento llega a constituirse en una oportunidad 
para la inserción laboral e inclusión social de los universitarios. Desde una 
perspectiva de desarrollo humano, siendo que fortalece capacidades indi-
viduales y organizacionales que tienen relación con el desarrollo. Fortale-
cer las capacidades de los universitarios para impulsar emprendimientos 

a partir de la creación de empresas propias, se constituye en una al-
ternativa prioritaria hacia el “trabajo decente, tanto para los jóvenes em-
prendedores como para aquellos que podrían ser trabajadores asalariados 
de dichas empresas, y hacia la empresa sostenible” (PNUD, 2016, p. 7). 

Por tanto, se concluye que se incremente en el actual modelo académico 
la Gestión del Emprendimiento Social-Empresarial y, por consiguiente, se 
incremente en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la Estruc-
tura de Emprendimiento; además habrá de efectuarse la próxima planifica-
ción universitaria en el próximo Plan Nacional de Desarrollo Universitario, 
considerando el Área de Gestión del Emprendimiento Socia -Empresarial. 

Así mismo es necesario dar la factibilidad del procedimiento a través 
del Modelo de Emprendimiento de Camacho (2007); por tanto, se estable-
ce el Programa de Emprendimiento Universitario que esté dirigido a todos 
los estudiantes de la Universidad que de manera voluntaria quieran for-
marse, paralelamente a su carrera profesional, en Emprendimiento, con-
siderando cuatro fases: Fase I, el Despertar Empresarial Emprendedor 
más la Idea; Fase II, elaborar la fundamentación administrativa del ne-
gocio y el plan de negocios; Fase III, lograr financiar su idea de negocio, 
además de apoyar a estos grupos en asuntos de liderazgo, negociación y 
otras habilidades relacionadas; y Fase IV, consolidar la idea de negocio, 
que su empresa está en marcha, hacer seguimientos constantes y eva-
luaciones de al menos dos años por parte de la universidad, para que la 
empresa sea sostenible en el tiempo, y académicamente a estos univer-
sitarios que tuvieron un doble esfuerzo en su carrera universitaria en la 
parte académica y en la de emprendimiento, se les otorgue con merecido 
reconocimiento su título académico profesional. 
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Anexos

Tabla 7. Anexo 1: Análisis bibliográfico sobre estudios relacionados  
de modelos de promoción y apoyo al emprendimiento empresarial

N° Título del 
estudio Autor País Año de  

publicación Nivel Variables Conclusiones

1

El papel de la 
Universidad en 

el empren-
dimiento de 

organizaciones 
solidarias coo-

perativas

Monta-
ñez-Moya 

G.S.
México 2017

Artículo 
científico 

Revista Coo-
perativismo 
y Desarrollo, 
Vol. 25 (111)

Deseabilidad, 
viabilidad e 

intencionalidad 
para la creación 

de empresa 
propia

Intención de los estudiantes 
próximos a egresar hacia 
la creación de empresa, 
formación jurídica de 

cooperativas.

2

¿La relación 
Universidad 

– Empresa en 
América Latina: 

Apropiación 
incorrecta de 
modelos forá-

neos?

Jaider J.;
Ignacio L.;
Huanca R.

España 2007

Artículo cien-
tífico Revista

Journal of 
Technology 

Management 
& Innovation

Universidad - 
empresa

Poca actividad investigativa.
Reticencias internas en la 
comunidad docente para 
la adopción de prácticas 

empresariales.
Débil demanda de conoci-
miento tecnológico y baja 

capacidad de absorción del 
sector productivo

en Bolivia, los profesores 
prefieren relacionarse 

con el sector productivo a 
través de las prácticas de 

alumnos en las empresas y 
el asesoramiento y apoyo 

tecnológico.
Esto ha creado un círculo 

vicioso: las  
universidades no producen 

conocimiento novedoso 
que puedan ofrecer a las 
empresas, pero al mismo 
tiempo las empresas no lo 
demandan, de tal manera 

que la RUE está orientando 
la universidad hacia una 

“universidad  
consultora”.
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N° Título del 
estudio Autor País Año de  

publicación Nivel Variables Conclusiones

3

Promoción del 
emprendimiento 
y la Innovación 
social juvenil en 
América Latina

PNUD Panamá 2016 PNUD - OIT Emprendi-
miento

El emprendimiento en los 
jóvenes es más bajo que 
para el promedio de los 

ocupados y el desarrollo de 
una cultura emprendedora 
es una tarea a largo plazo 

que puede tener un alcance 
masivo y ser sostenida si 
están bajo la acción de 

políticas públicas.

4

Vinculación 
Universidad 
- Empresa - 

Estado, algunas 
experiencias 
en América y 

países de Europa 
y Asia

Rodríguez 
M.,

Vene-
zuela 2014

Artículo 
científico, Re-
vista Científica 

Electrónica 
de Ciencias 
Gerenciales, 

N° 29, 78-98.

Vinculación

Vinculación con las 
instituciones y la sociedad, 
que los gobiernos locales 

y nacionales apoyen la 
investigación universitaria 
destinando buenas partidas 
presupuestarias como se ha 
hecho en EE. UU. y México.

5

La responsa-
bilidad social 

universitaria: un 
nuevo modelo 
universitario 

contra la mer-
cantilización

Vallaeys, F. México 2014

Artículo cien-
tífico, Revista 
Iberoamerica-
na de Educa-
ción Superior, 
Vol. V (12), 

105-117.

Responsabi-
lidad social 

universitaria

Crisis del saber científico, 
decadencia de la enseñanza.

6

El sistema 
universitario 

europeo como 
modelo posible 
para la educa-
ción superior 

latinoamericana

Fraile A., España 2006

Artículo cien-
tífico, Revista 
Electrónica de 
Investigación 

Educativa, 
Vol. 8, N° 1, 
2006, 1-15.

Progreso 
económico y 
el bienestar 

social 
de los ciuda-

danos

Diseñar un currículo acadé-
mico acorde con las nuevas 
competencias profesionales 
necesarias para la evolución 
de nuestra sociedad. Crea-
ción de Red de Universida-

des Regionales de  
Latinoamérica.

7

Hacia un 
modelo de 

emprendimiento 
universitario

Camacho 
D Colombia 2007

Revista 
Apuntes del 

CENES

Empren-
dimiento 

empresarial

Modelo de  
emprendimiento, Programa 

de emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Montañez (2017), Jaider et al. (2007), 
PNUD (2017), Rodríguez (2014), Vallaeys (2014), Fraile (2006) y Camacho (2007).
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ropea APEMIN; auditor interno, C.A.T.E.C.; auditor, Contraloría Gene-
ral de la República; auditor, Consultora Berthin Amengual y Asociados 
S.R.L.; Administradora de Importaciones, Empresa FERTEL. 
Premios recibidos: Premios de Investigación, Premio Honorífico y Di-
ploma de Honor Mejor Alumna, Facultad de Ciencias Económicas, Fi-
nancieras y Administrativas durante los cinco años de estudio; diploma 
de Honor por el Mejor Promedio de Calificaciones, Gerencia Departa-
mental de Oruro, por parte del Contralor General del Estado. 



334

Capítulo 7: Voluntariado Unimagdalena - con 
entrega y pasión generamos cambios

Carmen M. Delgado Lara y Laura P. Fragozo Velásquez

Universidad del Magdalena, Santa Marta D.T.C.H., Colombia 



Voluntariado Unimagdalena - con entrega y pasión generamos cambios

335

Resumen

Este capítulo abordará la historia y trayectoria de las actividades rea-
lizadas por el Voluntariado de la Universidad del Magdalena en Santa 
Marta, Colombia, haciendo énfasis en uno de sus proyectos bandera y 
líderes en el cuidado del medio ambiente y la transformación que han 
logrado generar en las comunidades donde ha podido llegar el Proyecto 
+H2O, y permitiendo resaltar el rol que desempeña la Universidad del 
Magdalena en el fomento, apoyo y fortalecimiento del emprendimiento 
social en los estudiantes, egresados, profesores y personal administrativo. 

Palabras clave: altruismo; iniciativas universitarias; medio ambiente; 
pasión: voluntariado.
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Introducción

Los seres humanos por naturaleza muestran comportamientos de ac-
tos bondadosos que se fundamentan en acciones solidarias y altruistas, 
pero en una sociedad que está 

permeada por el egoísmo, la lucha deshumanizada por el prestigio y 
el dinero, la competitividad es una realidad social a la que nos enfren-
tamos a diario; por tanto, se hace necesario contar con herramientas de 
enseñanza útiles que fomenten aspectos como el respeto, la solidaridad y 
la cooperación. A nivel del contexto educativo, en la educación superior 
al no fomentar estos valores puede contribuir, entre otras cosas, a una 
mayor frecuencia de comportamientos inadecuados, que no solo afec-
tan a las relaciones que se desarrollan en el aula (alumno-alumno, profe-
sor-alumno), sino que se ven directamente perjudicados el clima escolar 
y el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en dicho con-
texto (Ruiz, 2005). 

De este modo, el altruismo desde tiempos remotos ha estado relacio-
nado con la religiosidad desde un contexto de misericordia, de la bon-
dad y amor al servicio en dar sin recibir nada a cambio, como precepto 
divino; sin embargo, el voluntariado en estos momentos ha evolucio-
nado y es catalogado como acción social hacia las personas; en estas 
instancias se ha desarrollado a una escala de una nueva visión como en 
dar, pero en recibir una satisfacción personal que contempla un com-
portamiento humanista. 

Por otro lado, destaca Grusec (1991) la definición de conducta altruis-
ta como el deseo de interacción social, escapar al sentimiento de culpa, 
obtener un sentimiento de orgullo, disminuir sentimientos de motiva-
ción empática, entre otros.

Así mismo, puede valorarse como la capacidad que se tiene de realizar 
acciones por recibir una satisfacción personal en lo que lleva a ser abier-
tos a espacios de una constante interacción en las comunidades.

En un sentido coloquial y académico, al hablar de altruismo uno se 
sitúa en un acto o actos realizados por una persona sin ánimo de obtener 
un beneficio propio con la intención de ayudar a otros. Es aquí donde 
surge otra de las dificultades destacadas dentro de la conceptualización 
del término, ante la necesidad o no de incluir la intencionalidad de la 
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persona en la definición de conducta altruista. Según la misma, la moti-
vación última del benefactor es un aspecto fundamental para determinar 
si se trata o no de un comportamiento altruista (Silva, 1998). Esto está re-
lacionado con que debe existir una motivación, es decir, una voluntad del 
individuo para producir el beneficio de la ayuda o de una acción positiva.

Según los autores Batson y Powell (2003), la conducta prosocial abar-
ca todas aquellas acciones que tienen como objetivo beneficiar a una o 
más personas antes que a sí mismo, con conductas tan variadas como la 
ayuda, la cooperación, la acción de confortar o compartir, etc. De este 
modo, el término altruismo está enmarcado en la ayuda y está ligado a un 
autosacrificio en ausencia de recompensa externa. Es decir, la conducta 
prosocial es un hecho más amplio dentro del cual puede estar englobada 
la conducta altruista.

En este mismo sentido, la conducta altruista relacionada a tener esa 
disposición y orientación en realizar el bien beneficiando a las personas 
de una manera efectiva y positiva, participando desde su persona de 
manera voluntaria sin recibir de manera recíproca una recompensa, ya 
que en primera instancia no existe intencionalidad de recibir un bene-
ficio propio, el actuar va encaminado a realizar el bien hacia las demás 
personas. Esta es la motivación como motor fundamental para la con-
ducta altruista. 

El concepto de conducta prosocial se presenta como un tipo de com-
portamiento que abarca un amplio espectro de acciones positivas que 
tienen que ver tanto con la donación, la cooperación y la ayuda, como 
con los intentos de confortar y consolar a otras personas que tienen 
dificultades, limitaciones o problemas, independientemente de la in-
tención o motivación que le lleve a actuar de dicha manera o el efecto 
que se produzca en la otra persona (Ruiz, 2005). Conducta prosocial, 
entendiendo esta última como toda acción que beneficia a otras perso-
nas y se realiza voluntariamente.

Sin embargo, alineado con conducta prosocial-altruista como la mo-
tivación que provoca en la persona la intención de llevar a cabo dicho 
comportamiento, el concepto de voluntariado moderno ha saltado a otra 
dimensión como un agente de cambio y de transformación social, al 
tiempo que lo dispone como un estilo de vida y le cambia la forma de ver 
la realidad, ejercer un ejercicio de ciudadanía y escuela de participación. 
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Es así como la Universidad del Magdalena asume como premisa para 
la articulación con las comunidades la contribución para elevar la calidad 
de vida de las comunidades de su área de influencia, mediante el desa-
rrollo de planes, programas y proyectos de extensión adelantados con 
criterios de sostenibilidad, sin asistencialismo, enfocados a la generación 
y transferencia de capacidades a la comunidad para que se conviertan en 
actores de su propio desarrollo, entendiendo el desarrollo humano y la 
calidad de vida como la calidad de las condiciones básicas de vida de una 
persona como misión y eje de formación. 

Así nació el proyecto institucional adscrito a la Vicerrectoría de Ex-
tensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena en Santa 
Marta, Colombia, denominado Voluntariado Unimagdalena. 

Es importante destacar que la Universidad del Magdalena es una ins-
titución pública que tiene la misión de formar líderes profesionales con 
responsabilidad social y ambiental que sean capaces de generar desa-
rrollo en la región Caribe y en Colombia. Define la responsabilidad so-
cial y ambiental como la práctica de los valores que guían los procesos 
de gestión, docencia, investigación y extensión de la institución. Ade-
más, es reconocedora del papel fundamental que un voluntario puede 
ejercer a la hora de crear conciencia sobre la gestión sostenible de los 
recursos naturales que pueden prevenir y mitigar el efecto de los desas-
tres (VNU, 2011). 

Teniendo en cuenta este compromiso con la sociedad y por iniciativa 
de los estudiantes, en 2013 nace el programa de Voluntariado Unimag-
dalena y en 2017 se institucionaliza por el acuerdo superior 005, involu-
crando a los jóvenes en la búsqueda de estrategias que permitan el creci-
miento humano sostenible de las comunidades, haciendo mejoras en su 
calidad de vida y bienestar, incitando al cambio, a la transformación so-
cial y personal como símbolo del compromiso solidario (Cabezas-Gon-
zález, 2007). 

En términos generales, el Voluntariado es una acción de importante 
impacto social (Pereira, 2012) que permite cumplir con el compromiso 
comunitario que la Universidad del Magdalena se ha trazado. Logrando la 
transversalidad de su trabajo con la vinculación de estudiantes, docentes, 
egresados y funcionarios a sus programas. Permitiendo un ejercicio libre 
y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social 
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universitaria, transformando comunidades, al departamento y la región 
Caribe. Debido a que de poco servirían los esfuerzos de un movimiento 
social si el trabajo quedara solamente en un cierto grupo de personas o 
sin intervención en la comunidad. Por eso, mediante la acción voluntaria 
se busca transformar realidades (Zubero, 1996). 

En este capítulo se abordará parte del trabajo que el Voluntariado Uni-
magdalena ha realizado a través de estos siete años de entrega y pasión 
por las comunidades y su entorno. Se relatará sobre sus áreas de acción, 
las iniciativas propias como los proyectos y diplomados que son coordi-
nados por los estudiantes y egresados de la universidad; cómo se lleva a 
cabo cada uno de estos proyectos, siguiendo la línea del proyecto insignia 
del Voluntariado: el proyecto +H2O. De igual manera, con base en este 
proyecto se explicará detalladamente cómo se lleva a cabo la implemen-
tación de los proyectos, explicando desde su importancia, las bases que 
usa, en qué se rige y, por supuesto, cuál es el impacto que ha tenido en 
la comunidad y de qué manera lo desarrolla. Además, se dará un breve 
resumen de cómo cada proyecto está alineado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y se contará con algunas experiencias de Volun-
tariado por parte de voluntarios líderes y coordinadores. 

Presentación del Voluntariado Unimagdalena

El Voluntariado de la Universidad del Magdalena es una iniciativa que 
responde a la necesidad de vincular a la comunidad universitaria en pro-
yectos de beneficio comunitario que permitan su verdadera formación 
como profesionales íntegros, académica y humanísticamente, para dar 
respuesta colectiva a una cultura de insolidaridad (Cabezas-González, 
2001). Permite abrir un espacio para el ejercicio libre y organizado de 
la solidaridad ciudadana, para la promoción de principios como la cali-
dad humana, el trabajo en equipo, la horizontalidad de las decisiones y 
la entrega total a causas. Allí la Responsabilidad Social Universitaria es el 
norte grupal, enmarcados dentro de los principios que consagra la Ley 
30 de 1992 (Art.6, literales a, d, i.), ley 720 de 2001 y el decreto 4290 de 
2005. Para esto, a los jóvenes que ingresan al voluntariado se les enseña 
de acuerdo con el programa del que quieren ser parte, sobre la problemá-
tica por abordar para entrar en contexto con ella y aprender a solucionar 
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oportunamente muchas necesidades de poblaciones carentes, adquirien-
do sentido de pertenencia y responsabilidad social (Thompson, 2000). 
Sobre todo, siendo parte de una solución que verdaderamente comience 
a transformar la región Caribe y a llevarla por la senda del progreso y el 
desarrollo para todos sus habitantes. 

Cuando el voluntariado inició, solo eran muy pocas las personas quie-
nes querían ser parte del mismo; se comenzó con doce estudiantes, dos 
administrativos y un contratista, para un total de quince personas con-
formando el voluntariado en esa época. Hoy día somos más de 400 volun-
tarios activos, dispuestos al desarrollo de las comunidades, sin importar 
su denominación dentro de la Universidad, siendo los estudiantes y egre-
sados quienes llevan la mayor parte del apoyo dentro de la organización. 

Desde el nacimiento del voluntariado, uno de los mecanismos que se 
utilizan para reclutar nuevos voluntarios es la inscripción online. Des-
pués de reclutados, comienza un proceso de inducción y capacitación 
del voluntario. También, cada semestre se abren espacios dentro de la 
Universidad para contar la experiencia de trabajo y los impactos que se 
generan en los niños, jóvenes, adultos mayores, víctimas del conflicto y 
líderes comunales. 

Asimismo, para hacer un mejor trabajo y llegar a cada una de las 
comunidades según sus necesidades específicas, el voluntariado en su 
forma de ser y llevar a cabo sus programas tiene una organización ba-
sada en una junta directiva en la cual se van delegando funciones en 
las coordinaciones y direcciones de tal modo que se va empoderando y 
fortaleciendo el liderazgo colaborativo, permitiendo una mejor organi-
zación y repartición de responsabilidades. Cabe destacar que cada una 
de estas etapas del voluntariado es realizada por aquellos voluntarios 
que después de un año de ser voluntarios activos y aprender sobre el 
proyecto específico que quieren liderar, asumen el reto de dirigirlos. 
Esto les da la oportunidad de crecer como líderes en la resolución de 
proyectos sociales y comunitarios, como lo dispone el Compromiso de 
Houston de 2015 en su artículo 5. 

Además, el Voluntariado es reconocido a nivel nacional por sus inicia-
tivas en temáticas ambientales, en educación sexual, alfabetización tec-
nológica y lecto-escritura, salud, hábitos saludables, protección animal 
y club de cine. Logrando así que el Sistema Nacional de Voluntariado 
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adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solida-
rias en 2017 otorgara un Reconocimiento Nacional al Voluntariado Uni-
magdalena por el compromiso en la promoción y fomento de la cultura 
de la acción voluntaria en el contexto universitario (Hoy, Diario del Mag-
dalena, 2017). 

Finalmente, el que los jóvenes de la comunidad universitaria se de-
diquen a trabajar voluntariamente por los otros es un avance suprema-
mente importante, que permite el desarrollo de ideas innovadoras para 
los diferentes temas que afectan o influyen de una u otra manera al ser 
humano, al entorno o al ecosistema; lo que en últimas se convierte en uno 
de los objetivos de este grupo de trabajo voluntario. 

Propósito del Voluntariado Unimagdalena

Santa Marta como una de las principales ciudades de la región Caribe, 
no está exenta de la gran problemática que como país se vive. Además, 
la condición en que se encuentran los habitantes de esta región enmarca 
desigualdades sociales, necesidades básicas insatisfechas, desorganiza-
ción urbana, altos índices de pobreza extrema (Meisel-Roca, 2018) y una 
población con poco sentido de pertenencia; por tanto, se hace necesaria 
la intervención de actores sociales comprometidos con el progreso y el 
desarrollo de las comunidades más necesitadas y es ahí donde la Uni-
versidad del Magdalena cobra un papel protagónico. De acuerdo con su 
misión institucional, sale del campus y se adentra en las comunidades 
llevando una amplia oferta institucional, que genere alto impacto social, 
a través de la Extensión y la Proyección social. Amerita así reconocer el 
rol determinante que tiene la Universidad en la sociedad apuntalándose 
como una aliada fundamental en el desarrollo de los pueblos de la re-
gión Caribe. 

Allí el voluntariado de la Universidad del Magdalena halla su propósi-
to, a partir de la necesidad de vincular a la comunidad universitaria a los 
programas y proyectos en beneficio de la sociedad en todas sus dimensio-
nes. Haciendo un ejercicio libre organizado y no remunerado de la solida-
ridad ciudadana, siendo protagonistas de la acción solidaria (Passanante, 
1999), buscando mantener no solo el compromiso con nuestra región 
sino también el sostenimiento de ese principio con calidad humana. 
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El Voluntariado se ha consolidado como un escenario propicio para 
la participación estudiantil y el crecimiento personal de los estudiantes, 
egresados, docentes y personal administrativo con vocación de servicio, 
quienes brindan su tiempo, compromiso y responsabilidad al servicio de 
iniciativas que promueven la solidaridad, justicia social, cooperación y 
participación ciudadana. A su vez, los voluntarios adquieren habilidades 
de trabajo en equipo, autoconfianza y empatía hacia las demás perso-
nas. No solo porque participan de estos programas, sino porque a su vez 
tienen oportunidad de crearlos y adquirir y desarrollar habilidades de 
gestión, análisis y administración (Ríos, 2004). 

Conjuntamente, dentro del sentido misional se busca una constante 
interacción de la Universidad con los actores sociales y con instituciones 
públicas y privadas, quienes demandan del Voluntariado una dinámica 
de apoyo a sus iniciativas a través de capacidad instalada, de atención in-
tegral y asesoramiento; servicios que se prestan a través del Voluntariado, 
siguiendo un modelo de gestión participativo e incluyente, por medio del 
cual se ha contribuido sustancialmente a la solución de problemas econó-
micos, ambientales, culturales, sociales y políticos del entorno. 

Áreas de acción del Voluntariado Unimagdalena

El Voluntariado de la Universidad del Magdalena cuenta con tres áreas 
importantes de acción, las cuales le permiten llevar a cabo su función e 
impacto a la comunidad: 

Área educativa

En el Voluntariado podemos encontrar proyectos y diplomados enfo-
cados en esta área. Englobando la alfabetización tecnológica y lecto-escri-
tura, el emprendimiento, la capacitación, concientización e investigación. 

Área de atención y prevención de desastres

En esta área podemos encontrar las ayudas humanitarias mediante la 
realización de bancos de ayuda para las comunidades afectadas e inicia-
tivas solidarias. 



Voluntariado Unimagdalena - con entrega y pasión generamos cambios

343

Área social e institucional

En esta última área los proyectos están enfocados en la promoción 
en salud, hábitat y vivienda, caracterización socioeconómica, desarrollo 
productivo, justicia, reparación y enfoque de derechos, cultura universi-
taria y bienestar y desarrollo estudiantil. 

Para el cumplimiento de cada una de estas áreas, el voluntariado en es-
tos momentos tiene activos ocho programas repartidos en dos diploma-
dos y seis proyectos, alineados de acuerdo con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) con los que trabaja. Además de esto, el voluntariado 
cuenta con áreas transversales para llevar el control de estos programas, 
como el área de relaciones públicas, recursos, talento humano, dirección 
de proyectos, secretaría y comunicaciones. Estos proyectos y diplomados 
serán descritos en las siguientes secciones. 

Proyectos del Voluntariado Unimagdalena

En el Voluntariado Unimagdalena actualmente hay seis proyectos ac-
tivos. Cada uno de estos ha sido planteado por los estudiantes y egresados 
de la Universidad del Magdalena que hacen parte del voluntariado y res-
ponden a problemáticas específicas que pueden ser tratadas a través del 
tiempo, sean de naturaleza ambiental, sexual, de recreación, ocio, bien-
estar animal, divulgación e impacto juvenil. A continuación se describirá 
brevemente cada proyecto, indicando su temática, impacto y número de 
voluntarios que lo conforman. 

Proyecto +H2O

El proyecto +H2O (figura 1) es una iniciativa ambiental que nació de 
un grupo de estudiantes de la Universidad del Magdalena en el año 2013. 
Cuando se creó, solo se enfocaba en la limpieza de playas comunes, hoy 
día se mueve por la educación ambiental y el amor hacia el medio am-
biente. Este proyecto busca generar conciencia y cultura ambiental en las 
diferentes comunidades del distrito de Santa Marta y el departamento 
del Magdalena, sobre la importancia de la preservación de los recursos 
naturales, el ahorro del agua, el manejo de residuos sólidos y la formación 
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de una cultura amigable con el medio ambiente como elementos funda-
mentales para el desarrollo sostenible del planeta. 

Figura 1. Logo del proyecto +H2O

Fuente: Figura proporcionada por los autores.

El proyecto a lo largo de sus siete años de desarrollo ha logrado im-
pactar y beneficiar a más de 5.000 personas entre niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes, mujeres, hombres, indígenas, turistas y pescadores, siendo 
las niñas y niños la población más impactada por el proyecto. Su área 
principal de intervención son colegios públicos y privados en los depar-
tamentos del Magdalena, Bolívar, Cesar y La Guajira. Este trabajo no hu-
biese sido posible sin la ayuda de 233 voluntarios que desde el año 2013 
trabajan en él, entregando su tiempo y pasión para el efectivo desarrollo 
del proyecto. 

Además, gracias a sus diferentes actividades ha logrado llegar a las 
comunidades con acciones como limpiar zonas muy concurridas en la 
ciudad de Santa Marta, incentivar que los niños cuiden el entorno don-
de viven, plantar árboles con la finalidad de que entiendan su función 
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en el medio ambiente y en la utilidad de reciclar, entre otras actividades 
que serán descritas más adelante, gracias a que este proyecto es una 
insignia del Voluntariado y ayudará a ilustrar la forma de trabajo de los 
demás programas. 

Proyecto Para que lo hagas mejor

Figura 2. Logo del proyecto: Para que lo hagas mejor

Fuente: Figura proporcionada por los autores.
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Este proyecto (figura 2) nació bajo la convocatoria ejecutada en el año 
2013 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), liderada por el 
Ministerio de Salud. Su implementación se dio en 2014 en diferentes co-
legios de la ciudad de Santa Marta, el campus universitario y diferentes 
municipios del departamento del Magdalena. Su arduo trabajo se fun-
damenta en desarrollar diferentes actividades rompiendo tabúes y este-
reotipos con los jóvenes. Con el propósito de prevenir embarazos a tem-
prana edad e infecciones de transmisión sexual, mediante la educación; 
ayudándolos a orientar su proyecto de vida a la hora de empezar las re-
laciones sexuales. Todo lo anterior, llevado a cabo mediante actividades 
lúdico- recreativas, capacitaciones, talleres, ferias, festivales y el apoyo de 
material didáctico. 

El proyecto a lo largo de sus seis años de desarrollo ha logrado im-
pactar y beneficiar a más de 5.000 personas, entre niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes, mujeres, hombres y comunidad LGTBIQ. Su área principal 
de intervención son colegios públicos y privados en los departamentos 
del Magdalena, Bolívar Cesar y La Guajira. Este trabajo no hubiese sido 
posible sin la ayuda de los 354 voluntarios que desde 2014 trabajan entre-
gando su tiempo para el desarrollo del proyecto. 

Proyecto Hábitos y estilos de vida saludable

Este proyecto (figura 3) se encuentra encaminado en la concientiza-
ción y desarrollo de la salud de las personas, fue creado en el año 2016 
con el propósito de poder incentivar a los estudiantes de la Universidad 
del Magdalena al deporte y a la recreación. El proyecto desarrolla temas 
como la higiene personal, control de estrés, manualidades, nutrición, 
drogadicción, ciberacoso y ámbito espiritual. Todas estas temáticas se 
trabajan por medio de actividades lúdicas-educativas con el fin de ense-
ñar de una manera diferente para que la población con la que se trabaja 
logre también divertirse.

El proyecto a lo largo de sus tres años de desarrollo ha logrado impac-
tar y beneficiar a más de 2.000 personas entre niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adulto mayor, hombres y mujeres. Su área principal de interven-
ción son colegios públicos y privados y entidades sin ánimo de lucro de los 
departamentos del Magdalena, Bolívar, Cesar y La Guajira. Además, esto 
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no hubiese sido posible sin la ayuda de 453 voluntarios que trabajan en-
tregando su tiempo y compromiso para el seguro desarrollo del proyecto. 

Figura 3. Logo del proyecto: Hábitos y estilos de vida saludable

Fuente: Figura proporcionada por los autores.

Proyecto Cine a la Luna

Cine a la Luna (figura 4) es un proyecto que desde el año 2016 busca 
promover el cine, el arte y la cultura como herramienta educativa, de 
transformación y comprensión de problemáticas sociales que generan un 
impacto negativo en la comunidad. El proyecto está enfocado en crear 
espacios de esparcimiento en los cuales, por medio de producciones ci-
nematográficas y/o actividades artísticas, genera debates críticos o de re-
flexión encaminados a disminuir la problemática que aqueja a la pobla-
ción que está siendo impactada. 

Algunas de las obras audiovisuales son producto de los estudiantes, 
egresados y docentes del Programa de Cine y Audiovisuales. Este proyec-
to se extiende a la comunidad samaria dentro de un marco de actividades 
gratuitas aptas para todo público. Para esto se realizan alianzas con ediles, 
líderes comunales, colegios, fundaciones, empresas públicas y privadas 
con el fin de garantizar un público objetivo para las diferentes secciones 
que desarrolla el proyecto. 
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Figura 4. Logo del proyecto: Cine a la Luna

Fuente: Figura proporcionada por los autores.
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Este a lo largo de sus tres años de desarrollo ha logrado impactar y 
beneficiar a más de 2.000 personas, entre niños, niñas, jóvenes, adoles-
centes, mujeres, hombres y comunidad LGTBIQ. Este trabajo no hubiese 
sido posible sin la ayuda de 172 voluntarios que trabajan entregando su 
tiempo para el efectivo desarrollo del proyecto. 

Proyecto Huellitas Unimagdalena

Figura 5. Logo del proyecto: Huellitas Unimagdalena

Fuente: Figura proporcionada por los autores.

Este proyecto (figura 5) nace como una forma de buscar que la pobla-
ción universitaria y las personas en general generen conciencia de res-
ponsabilidad y protección animal a través de las actividades realizadas 
en el campus o fuera de él. Este se desarrolló como una iniciativa en el 
año 2017 y se encamina a la protección y bienestar de todos los animales 
mirando desde la cultura y cuidado de toda la comunidad en general. 
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El enfoque de este proyecto se basa en el desarrollo de actividades 
como capacitaciones, desfiles, jornadas de labor social y de concienti-
zación animal. Se busca que los estudiantes y visitantes del Alma mater 
participen y logren sentir que los animales son parte de nuestra vida y 
se deben respetar sus derechos, proteger y ser responsables a la hora de 
adoptar y valorar. 

El proyecto a lo largo de sus dos años de desarrollo ha logrado impac-
tar y beneficiar a más de 1.000 personas y 80 animales. Este trabajo no 
hubiese sido posible sin la ayuda de 276 voluntarios que trabajan entre-
gando su tiempo y su esfuerzo para la positiva ejecución del proyecto.

Proyecto Red de liderazgo juvenil

Figura 6. Logo del proyecto: Red de liderazgo juvenil

 
Fuente: Figura proporcionada por los autores.
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Es un proyecto (figura 6) educativo integral, que pretende generar 
cambios personales, grupales e institucionales, mediante el impulso 
de actitudes y capacidades para el razonamiento, la reflexión sistemá-
tica y la producción de estrategias que beneficien la inserción y la in-
tervención de los jóvenes como ciudadanos y actores trascendentales 
del progreso. 

Este es un proyecto que ha funcionado con instituciones públicas de 
la ciudad de Santa Marta durante tres años, con estudiantes de octavo o 
noveno grado de edades comprendidas entre 14 y 16 años. Los estudian-
tes elegidos son aquellos que cuentan con condiciones como bajo rendi-
miento académico y dificultades disciplinares; sin embargo, son consi-
derados en su institución como líderes, ya que son capaces de movilizar 
masas estudiantiles, pero no con el fin de construir su entorno si no para 
obrar de manera negativa. 

El proyecto a lo largo de sus tres años de desarrollo ha logrado im-
pactar y beneficiar a más de 200 estudiantes (adolescentes) y sus respec-
tivas familias. Esto no hubiese sido posible sin la ayuda de 79 volunta-
rios que trabajan entregando su tiempo y entusiasmo para el desarrollo 
del proyecto. 

De los Proyectos insignia: Iniciativa Universitaria, Proyecto +H20

Para explicar mejor el trabajo del Voluntariado Unimagdalena y cómo 
se desarrolla cada uno de los proyectos mencionados y los lineamentos 
que tienen en cuenta para el desarrollo de sus actividades, se destacará 
el Proyecto +H2O (figura 1) como uno de los proyectos insignia del Vo-
luntariado Unimagdalena y se explicará cómo es su estructura y forma 
de trabajo. Es de tener en cuenta que todos los proyectos trabajan de la 
misma forma, solo cambian respecto a la temática que tratan. Se des-
cribirá el Proyecto +H2O porque este es uno de los primeros proyectos 
que nacieron con el Voluntariado por iniciativa estudiantil y a través de 
los años ha sido notorio su crecimiento e impacto en las comunidades, 
convirtiéndose en uno de los más grandes y con más voluntarios activos 
hasta el momento (figura 7). 
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Figura 7. Voluntarios del Proyecto +H2O en una limpieza del río

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

El Proyecto +H2O es un proyecto articulador que busca concientizar 
a niños, jóvenes y adultos en tres temáticas fundamentales: (1) importan-
cia de la flora y fauna para el territorio; (2) cuidado y conservación de los 
recursos naturales; y (3) identificar y reflexionar acerca de las principales 
problemáticas ambientales de la ciudad y el entorno regional. 

El proyecto se desarrolla en diferentes entornos y situaciones, una par-
te en los colegios de la ciudad, enseñando con ayuda de los voluntarios 
sobre educación ambiental con enfoque en sensibilización; otra parte se 
desarrolla en la universidad, realizando actividades que permitan que 
toda la comunidad aprenda, por medio de presentación de documenta-
les, sensibilizaciones flash y capacitaciones, y otra parte del proyecto se 
desarrolla en alianza con otras organizaciones y fundaciones con las que 
se trabaja conjuntamente y se llevan a cabo actividades dentro de la ciu-
dad o fuera de esta, como siembra de árboles, limpiezas de playas o apoyo 
a comunidades indígenas o comunidades afectadas ambientalmente. El 
proyecto hasta el año 2019 ha tenido nueve coordinadores, los cuales se 
complementan en cada una de las bases y ejes del proyecto. 
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Importancia del Proyecto +H2O

La problemática ambiental que hoy afecta a la ciudad de Santa Marta, 
al departamento del Magdalena y al país en general, está relacionado de 
manera directa con la falta de educación ambiental que a través de los 
años deja de ser impartida por parte de las instituciones educativas. 

Santa Marta también por ser una ciudad costera es un atractivo tu-
rístico por excelencia, y sumando a esto la falta de cultura ambiental de 
los samarios provoca una serie de problemáticas sociales y ambientales 
irremediables para los ecosistemas marinos, como lo son, por ejemplo, 
el arrojar basuras a las calles para que luego, por el drenaje y las fuentes 
de aire, terminen en fuentes hídricas, el mal manejo de los residuos en 
las playas, que además de generar contaminación visual afecta también 
y atenta contra los diversos ecosistemas que allí se encuentran, los ver-
timientos de aguas residuales en los ríos sin ningún tipo de tratamiento, 
la concentración de contaminantes en la atmósfera, la tala de árboles sin 
una compensación y la quema de bosques de manera irresponsable, entre 
otras acciones que ocasionan graves daños al medio ambiente. 

Actualmente el mundo está en una etapa que requiere que todos los 
seres humanos cambien hábitos y estilos de vida, por eso desde el proyec-
to se combinan esos dos aspectos para llegar a las comunidades. Esta es 
una de las razones por la que el Proyecto +H2O es de vital importancia 
en el Voluntariado Unimagdalena y en la ciudad, ya que cada una de las 
actividades efectuadas se realizan desde un enfoque ambiental y bajo es-
tándares internacionales. 

El proyecto está trabajando conjuntamente con el “Día mundial del 
Medio Ambiente” promulgado por las Naciones Unidas y en el marco 
de una investigación denominada “Límites Planetarios” del Centro de 
Resiliencia de Estocolmo, con una actividad llamada Retos Ambientales. 
De esta manera se busca crear una conciencia en las comunidades sobre 
la necesidad de actuar hacia los cambios que el planeta está demandando, 
acerca de lo que se puede hacer como ciudadanos y cómo lograr la unión 
para trabajar de la mano con las estrategias que se están desarrollando 
mundialmente; formando así personas con capacidad de liderazgo y de 
afrontar las problemáticas del entorno que los rodea, por medio de la 
educación, la investigación y el activismo ambiental. 
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Ejes fundamentales del proyecto

El proyecto se articula en dos ejes fundamentales, que a su vez están 
alineados con temáticas esenciales para la realización de cada una de las 
actividades del proyecto. 

Eje académico. Mediante intervenciones que se hacen en colegios (fi-
gura 8) y universidades de la ciudad, se usa la educación ambiental como 
herramienta fundamental para la transmisión de valores que ayuden a 
la preservación del planeta Tierra. Esto se hace mediante actividades lú-
dicas, en las que se involucra de manera activa a los estudiantes, con el 
fin de que conozcan el estado y la decadencia de los recursos naturales, 
para así orientarlos positivamente ante la problemática que se vive a nivel 
local, nacional y mundial.

Figura 8. Educación ambiental impartida por el proyecto +H2O

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.
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Este eje actúa desde la sensibilización, pues es importante que la gente 
conozca las problemáticas actuales, para que pueda actuar. Por tal moti-
vo, uno de los enfoques es enseñar a la gente por medio de la educación 
ambiental sobre las problemáticas ambientales actuales (figura 9) a las 
que se está enfrentando y darles herramientas que les permitan reflexio-
nar acerca de la condición ambiental.

Figura 9. Entrevistas a la comunidad universitaria sobre  
retos ambientales

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

Eje de movilización social. Este se destaca porque no solo se trata 
de estar al tanto de los problemas ambientales que se presentan en la 
actualidad, sino de enfocar estas actividades de concientización y sensi-
bilización de playas y ríos de nuestra ciudad con la movilización social. 
Realizando actividades como siembra de árboles, limpieza de playas y 
ríos, jornadas de extensión, apoyo a fundaciones sociales y, sobre todo, 
apoyo a las comunidades (figura 10), en las cuales se busca la participa-
ción de la población beneficiada para que así puedan adquirir una con-
ciencia ambiental.
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Figura 10. Voluntarios del proyecto +H2O apoyando  
a una comunidad indígena

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

Este eje está sobre la base de actuar, porque la idea central del proyecto 
no es solo enseñar si no que por medio de estrategias y herramientas se 
logra conseguir que la comunidad se mueva a actuar y luche por conse-
guir un medio ambiente sano. 

Impacto del proyecto 

El proyecto a lo largo de sus seis años de desarrollo, como se mencionó 
antes, ha logrado impactar y beneficiar a más de 5.000 personas (tabla 1). 
Esta población es cuantificada de la siguiente manera, según las activida-
des que se realicen y según el lugar donde se efectúen.
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Tabla 1. Población beneficiaria del Proyecto +H2O (2013-2019)

Descripción Población Área de intervención
Niños 789

Colegios públicos y privados de 
los Departamentos del Magdalena, 

Bolívar, La Guajira y Cesar

Niñas 890
Jóvenes 764

Adolescentes 653
Mujeres 756
Hombre 498

Indígenas 87
Turistas 420

Pescadores 345
Total 5.202

Fuente: elaboración de los autores.

Además, esto no hubiese sido posible sin la ayuda de 233 voluntarios 
(tabla 2) que desde el año 2013 trabajan en él, entregando su tiempo, en-
tusiasmo y compromiso para el efectivo desarrollo del proyecto. Para esto 
se tiene en cuenta el tipo de asociación del voluntario al proyecto. 

Table 2. Comunidad Unimagdalena participante del Proyecto  
+H2O (2013-2019)

Descripción Población 
Estudiantes, presencial 134 
Estudiantes a distancia 37 

Estudiantes de postgrados 5 
Docentes 9 

Administrativos 4 
Contratistas 6 
Egresados 38 

Total 233 

Fuente: elaboración de los autores.
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Gracias a sus diferentes actividades (tabla 3), el proyecto ha logrado 
llegar a las comunidades con acciones como limpiar zonas muy concu-
rridas en la ciudad de Santa Marta, incentivar que los niños cuiden el 
entorno en que viven, plantar árboles con la finalidad de que entiendan 
su función en el medio ambiente y en la utilidad de reciclar, entre otras 
actividades más. Por eso, el impacto que tiene el proyecto +H2O en la 
sociedad es sembrar conocimiento, mediante la educación y el apoyo a 
las comunidades cuando estas tienen una problemática ambiental, lle-
gando hasta la comunidad con solo personal voluntario o con ayuda 
de fundaciones y por medio de talleres vivenciales y otras dinámicas y 
mostrándoles cómo poder enfrentar dicha problemática y cómo corre-
girla o tratarla. 

Tabla 3. Actividades que han generado mayor impacto  
en el proyecto +H2O

Actividades 
realizadas Propósito Resultados 

Limpiezas  
ecológicas 

Cuidar los distintos 
ecosistemas que existen 

alrededor 

Se determinó que 90% de las 
personas se animan a ayudar a 
limpiar zonas muy concurridas 

en la ciudad de Santa Marta 

Preservación 
de las zonas 

verdes 

Mantener y preservar las 
distintas zonas verdes 

dentro y fuera de la  
universidad 

Se determinó que 70% de los es-
tudiantes cuida las zonas vedes 

en su entorno 

Reutilización 
de materiales 

Realizar manualidades 
con materiales  

reutilizables 

Se determinó que 69%  
de las personas sí reutilizan  

los materiales 

Retos  
ambientales  

Dar a conocer al público 
en general sobre las prin-
cipales problemáticas que 
están afectando al planeta 
y que muchos desconocen 

70% de las personas tienen  
un conocimiento previo  

sobre la preservación del medio 
ambiente 
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Actividades 
realizadas Propósito Resultados 

Sesiones  
educativas 

en contra del 
plástico de un 

solo uso  

Incentivar el uso del porta, 
del termo y vaso personal 

en la comunidad estu-
diantil para evitar el uso 

innecesario de plásticos de 
un solo uso 

59% de las personas manifiestan 
que sí portarían sus utensilios 
para cuidar el medio ambiente 

Sesiones 
educativas del 
impacto de la 

dieta en el me-
dio ambiente  

Difundir, informar y 
concientizar a la comu-

nidad universitaria sobre 
las últimas investigaciones 
sobre el impacto negativo 

de una dieta a base de 
productos animales en el 

cambio climático 

80% de las personas si están 
dispuestas a cambiar sus hábitos 
alimenticios en aras de cuidar el 

medio ambiente 

Fuente: elaboración de los autores.

Además de lo anterior, gracias a las alianzas del proyecto los volunta-
rios tienen la oportunidad de capacitarse en temáticas relacionadas con 
el trabajo que se está haciendo. Ejemplo de esto son los 17 voluntarios 
(figura 11) que se certificaron en el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, por medio de la fundación Fundamagdalena en un curso básico 
sobre Reciclaje, lo que les dio la oportunidad de convertirse en Promoto-
res Ambientales.

Cada uno de los proyectos mencionados trabaja con el mismo desa-
rrollo esquemático y funcional, buscando siempre transformar las comu-
nidades positivamente, capacitar a sus voluntarios y apropiarse de inicia-
tivas mundiales para aplicarlas localmente. 

Aparte de los proyectos, el voluntariado también cuenta con los diplo-
mados, los cuales serán descritos a continuación. 
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Figura 11. Voluntarios de +H2O certificados  
como Promotores Ambientales

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

Diplomados

Teniendo como fundamento el trabajo en educación continua, en sus 
diversas modalidades que son ofrecidas por la Universidad, surgió la ne-
cesidad de ofertar un diplomado que intente suplir las necesidades de 
poblaciones vulnerables que tienen poco manejo de la informática y que 
tienen deseos de aprender aspectos básicos de la tecnología y los sistemas 
de ahorros. En el marco de la oferta de educación continua que tiene la 
Universidad del Magdalena, se desarrolla el Diplomado en Alfabetiza-
ción Tecnológica y el Diplomado en Finanzas Personales. 

Estas estrategias de capacitación son movilizadas desde el Voluntaria-
do Universitario adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección 
Social de la Universidad del Magdalena para generar gran impacto den-
tro de las comunidades a nivel local y regional. De esta manera las per-
sonas adquieran habilidades y conocimientos que contribuyen a la gene-
ración de oportunidades en su entorno y ayudan a frenar esas brechas de 
desconocimiento existentes frente a temas de gran importancia. 
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Diplomado en Alfabetización tecnológica

Figura 12. Logo del diplomado en Alfabetización tecnológica

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores. 

El diplomado en Alfabetización tecnológica (figura 12) está dirigido 
a adultos mayores, líderes comunales, mujeres jóvenes madres cabeza de 
familia, población desplazada y población indígena que sean analfabetas 
en el uso de las TIC. Este proyecto está liderado por el Voluntariado de la 
Universidad del Magdalena y su finalidad es capacitar en conocimientos 
de informática básica para facilitar el acceso al mundo de la tecnología, 
adquiriendo elementos actuales teóricos y prácticos que les permitan em-
prender acciones para mejorar su calidad de vida, buscando desarrollar 
capacidades y habilidades en la tecnología, como manejo de navegadores, 
manejo del paquete Office, uso de redes sociales, celulares y aprendizaje 
sobre TDT. Debido a que la tecnología está generando gran impacto en 
la sociedad en general y es de vital importancia en el desarrollo social de 
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la misma. Su objetivo general es crear espacios de intervención donde 
todo grupo poblacional adquiera conocimientos teórico - prácticos de 
la tecnología e informática. Hasta el momento se han graduado en este 
diplomado 865 personas, de las cuales la mayoría son mujeres. 

Diplomado en Finanzas personales

Figura 13. Logo del diplomado en Finanzas personales

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

Todas las personas necesitan tener un plan financiero y contar con he-
rramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones con respecto a su 
dinero. A este conjunto de herramientas se le llama finanzas personales, 
porque todos tenemos necesidades y objetivos económicos diferentes de 
acuerdo con nuestro plan de vida. 

Debido a esta necesidad en nuestro diario vivir surge el diseño del di-
plomado de finanzas personales, entendiendo que son pocas las personas 
que tienen esa educación y cultura financiera. De esta manera, se busca 
brindar esa oportunidad a jóvenes y adultos de la ciudad a recibir cono-
cimientos financieros básicos y herramientas prácticas para el control de 
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su dinero, de manera que este se convierta en un medio para lograr sus 
objetivos, sueños y mejora de su calidad de vida y no en un problema. 
En este diplomado se capacitan sobre presupuesto, ahorro e inversión, 
palabras mágicas que se deberían enseñar desde la niñez para poder ad-
ministrar bien las finanzas. 

Este diplomado (figura 13) tiene como objetivo formar íntegramente 
a las personas en cuanto al manejo de sus finanzas, de tal manera que 
logren alcanzar sus objetivos económicos. Para esto realizan laboratorios 
contables, en los que tratan modelos de compra y venta de acciones con 
el objetivo de que los estudiantes empiecen a ahorrar y poner en práctica 
lo aprendido desde antes de terminar el curso. 

Es tarea disminuir el desconocimiento y desinformación general sobre 
temas financieros, que tienen efectos adversos sobre la población y llevan 
a malas prácticas financieras, como el sobreendeudamiento. Por tanto, 
se debe promover educación, cultura, conciencia sobre la importancia y 
práctica adecuada del ahorro, la inversión y los servicios financieros. 

Hasta el momento, desde la creación de este diplomado en 2017 se han 
graduado 200 personas. 

El trabajo voluntario alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Cada proyecto y diplomado antes descrito tiene una actuación dentro 
de la comunidad universitaria y dentro de la comunidad en general de la 
ciudad, el departamento y la región Caribe. Sin embargo, este trabajo no 
es aleatorio, cada una de las actividades del voluntariado va de la mano 
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Proyecto +H20

El proyecto ambiental trabaja con cuatro de los ODS, el doce enfo-
cado a la producción y consumo responsable, el trece con acción por el 
clima, el catorce con vida submarina y el quince con vida de ecosistemas 
terrestres. Por medio de las metas de estos objetivos se han desarrollado 
estrategias dentro de la universidad, como son las sesiones educativas 
que tienen la oportunidad de brindar información ambiental a los estu-
diantes y buscar soluciones con ellos.
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Figura 14. Sesiones educativas sobre el Impacto de la Dieta  
en el Medio Ambiente

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

Ejemplo de esto son las sesiones educativas del impacto de la dieta 
en el medio ambiente (figura 14), que se hacen por lo general con estu-
diantes de primer semestre. Allí se les capacita e informa sobre las últi-
mas investigaciones y reportes que hay sobre el impacto ambiental de los 
alimentos, además de concientización acerca del uso de plásticos de un 
solo uso y cómo ellos desde sus actividades cotidianas pueden causar un 
impacto que pueda marcar el cambio. 

Proyecto Para que lo hagas mejor

Se destaca por su trabajo con las comunidades, específicamente jóve-
nes, niños y niñas, enmarcado dentro de dos Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible como el ODS 3, Salud y Bienestar, y el ODS 5, Igualdad de género. 
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Figura 15. Actividad de prevención de la violencia de género  
en la Unimagdalena

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores. 

Dentro de las actividades por resaltar dentro de la Universidad, el pro-
yecto realiza actividades como pausas activas para la prevención de em-
barazos e ITS, uso correcto del preservativo, prevención de la violencia 
de género con el Iceberg y el violentómetro. Así como festivales de Arte y 
Cuerpo, enmarcados en la promoción y garantía de los derechos sexuales 
desde una perspectiva de igualdad de género (figura 15). 

Proyecto Cine a la Luna

Sus actividades están enfocadas dentro de los ODS 5, Igualdad de gé-
nero, y 10, Reducción de las desigualdades. En la Universidad este pro-
yecto lleva a cabo proyecciones de películas (figura 16), noches de ka-
raoke, actividades de reflexión cultural. Mientras que, por fuera, presenta 
películas en colegios, barrios y fundaciones, obras de teatro y festivales 
de cuento, buscando de esta manera brindar un tiempo de satisfacción a 
estas comunidades. 
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Figura 16. Proyecciones de películas en la Universidad del Magdalena

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores. 

De igual manera, por medio del proyecto se busca generar conciencia 
sobre la realidad que viven muchas mujeres, hombres y personas de gé-
nero no binario que son víctimas de violencia, acoso y discriminación. 

Proyecto Huellitas Unimagdalena

Este proyecto está enmarcado dentro del ODS 15, vida de ecosiste-
mas terrestres, y sus actividades principales en la Universidad son desfiles 
caninos (figura 17), exposición de gatos, recolección de alimentos para 
mascotas, y fuera de la universidad se encarga de hacer visitas a refugios, 
trabajos de sensibilización animal para la protección de estos y apoyo en 
campañas de esterilización. 
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Figura 17. Desfile canino del proyecto Huellitas Unimagdalena

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores.

Proyecto Red de liderazgo juvenil y diplomados

El proyecto Red de liderazgo juvenil y los diplomados del Voluntaria-
do se alinean bajo las metas del ODS 4, Educación de Calidad. 

El objetivo principal de Red de liderazgo juvenil es desarrollar jóvenes 
íntegros, con capacidad de liderar y generar cambios personales y gru-
pales con reflexión sistemática y la implementación de estrategias que 
beneficien la inserción e intervención de los jóvenes como ciudadanos y 
actores trascendentales del progreso. 
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De igual forma, los diplomados tienen la finalidad de brindar educa-
ción en diferentes áreas, destacando el valor agregado que tiene el diplo-
mado en Alfabetización tecnológica al trabajar con personas de tercera 
edad (figura 18). 

Figura 18. Estudiante del diplomado en Alfabetización tecnológica

Fuente: Fotografía proporcionada por los autores. 

Experiencias de Voluntariado

Llegados a este punto, es indispensable destacar que cada uno de los 
voluntarios que hacen parte del voluntariado tiene una gran oportuni-
dad de desarrollarse en su vida personal y profesional. Debido a que son 
personas que aprenden a dar su tiempo y a dividirlo entre sus estudios, 
trabajos, doble carrera, proyectos de investigación, becas académicas y 
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becas deportivas, para apoyar a las comunidades en dar resolución a sus 
problemas y capacitarlos según el entorno en que se encuentran. Todo 
esto sin esperar nada a cambio, solo con la sorpresa de que muchas veces 
cada uno de los voluntarios se lleva una sonrisa, una palabra de gratitud 
o una comunidad cambiada e impactada. 

A continuación se presentan relatos vivenciales que se han recogido 
de algunos voluntarios que han trabajado y han sido líderes de los pro-
yectos y diplomados, contando su transformación, entrega y pasión por 
cada uno de estos. 

“El Proyecto ara que lo hagas mejor ha cambiado mi vida debido a que 
me ha permitido desarrollar liderazgo y cooperación en el manejo de gru-
pos, permitiéndome crecer personal y profesionalmente de manera integral 
en mi carrera de psicología; así como vivir experiencias internacionales 
para adquirir conocimientos en temas de la agenda 2030 para contribuir al 
crecimiento de este programa de Voluntariado de la Universidad del Mag-
dalena. Sin duda alguna, he aprendido mucho de la experiencia en campo 
principalmente, ya que el contacto directo con las comunidades es muy fre-
cuente y te exige ser mejor para poder servir a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las zonas más vulnerables de Santa Marta y la región Caribe. 
Hacer parte del Voluntariado Unimagdalena ha valido cada segundo por-
que han hecho de mi estancia en la Universidad la mejor de todas.” - Nata-
lia Sánchez, 23 años, estudiante de Psicología.

“El proyecto de Huellitas Unimagdalena, del Voluntariado, ha sido una 
oportunidad de crecer en mi vida, conectándolo con el amor por los anima-
les, me ha ayudado a entender la importancia, responsabilidad y cuidados 
que las mascotas (perros y gastos de la calle) requieren, he sufrido cuando 
no hemos podido salvar los que se encuentran heridos en las calles, pero 
también me he sentido muy feliz cuando hemos logrado salvar a los que ya 
no tenían posibilidades de vivir.” - Andrea Mercado, 23 años, estudiante 
de Licenciatura en Preescolar. 

“Como coordinador del diplomado en Finanzas Personales puedo decir 
que ha valido la pena serlo. Ver tantas personas dispuestas a asistir a sus 
clases aun teniendo muchos problemas y dificultades, te marca, te demues-
tra que es poco lo que haces para cambiar la realidad de muchas perso-
nas. Siempre he dicho que ser voluntario cambia vidas, y la mía ¡sí que la 
ha cambiado! La disposición, el amor que logras sentir por estas personas 
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(estudiantes del diplomado) son nuestras claves de que me han marcado, 
ser voluntario te ayuda a ser más sensible, sentir lo que otros sienten, estar 
dispuesto a hacer cosas sin esperar nada a cambio, debido a que la satisfac-
ción personal no se comprara con nada material.” - José Rivera, 22 años, 
estudiante de Negocios Internacionales y Contaduría Pública. 

Además, el voluntariado tiene experiencias exitosas de voluntarios que 
ya son egresados de la Universidad y se encuentran liderando procesos 
de transformación social en el ámbito profesional a partir de habilidades 
humanas y sociales que obtuvieron durante su paso por el Voluntariado. 
Citamos el valioso ejemplo de Indira Oliveros, voluntaria egresada de la 
Universidad: 

“El proyecto +H2O ha significado un crecimiento para mí. No solo pro-
fesional, sino personal. El voluntariado cambia tu vida; a pesar de que estés 
cansado, siempre es posible sentirse mejor con la buena acción que uno 
realiza. Poner un grano de arena para la conservación del medio ambiente 
y la protección de los recursos naturales es dar vida, es trabajar por un fu-
turo sostenible y sano para futuras generaciones. Puede que el cambio no se 
vea inmediatamente, pero seguro que hay uno, cuando cada vez más gente 
rechaza los plásticos de un solo uso, o disminuyen su consumo de carne, o 
plantan un árbol, o recogen la basura de la calle. Cada vez hay más gente 
consciente. El tiempo que he podido liderar el proyecto ha sido valioso por-
que el esfuerzo ha valido la pena, porque ha habido un aprendizaje tanto 
mío como de las personas a quienes impacté. Aún falta mucho por hacer, 
pero vamos por el camino correcto.” - Indira Oliveros, 23 años, estudiante 
de Maestría en Negocios Internacionales.

Conclusión

Como uno de sus pilares fundamentales la Universidad del Magdalena 
ha implementado la Responsabilidad Social Universitaria, motivo por el 
cual, por medio de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, 
siempre está en búsqueda de estrategias y/o iniciativas que permitan el 
crecimiento humano sostenible de las comunidades y procurando una 
mejora en su calidad de vida y bienestar, siguiendo un modelo de gestión 
participativo e incluyente. Por eso el Voluntariado de la Universidad de 
Magdalena toma valor y pasó de ser una iniciativa universitaria que nació 
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con el fin de brindar ayuda a las comunidades a ser un programa que im-
pacta a las comunidades, que se ha encargado de transformar la vida de 
cada uno de los jóvenes que deciden ser parte del Voluntariado y escoger 
cargos para ayudar a la organización de los proyectos; teniendo como 
pilar la acción sin daño, los ODS y la participación en las comunidades 
para su crecimiento y bienestar social. 

De acuerdo con el rol de la Universidad en el fortalecimiento del em-
prendimiento y la innovación social, cada vez más universidades quieren 
promover y practicar la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Las 
universidades no podían quedarse alejadas de la reflexión sobre Respon-
sabilidad Social, ellas también son organizaciones que a través de sus 
principales propósitos: formación humana y profesional (propósito aca-
démico) y construcción de nuevos conocimientos (propósito de inves-
tigación), tienen impactos específicos distintos a los generados por las 
empresas. Estos impactos, reagrupados en cuatro rubros: Impactos de 
funcionamiento organizacional, Impactos educativos, Impactos cognos-
citivos y epistemológicos e Impactos sociales, deben constituir los ejes 
de acción que guían a las universidades hacia una gestión socialmente 
responsable (Domínguez, 2009). 

El rol de la Universidad está dado en la investigación y generación 
de conocimientos que sostengan el emprendimiento y la innovación, es 
decir, la base tecnológica y científica para que sea realmente sostenible de 
acuerdo con el eje misional del Centro de Innovación y Emprendimiento 
de la Universidad del Magdalena, cuyo objetivo es generar programas 
y proyectos de innovación colaborativa para la solución de necesidades 
sociales y empresariales y así contribuir al desarrollo de la región Caribe. 
De igual forma, el Centro busca fomentar en la comunidad universitaria 
la cultura del emprendimiento en todas sus formas. 

Por medio del Voluntariado Universitario, de acuerdo con las pro-
blemáticas más urgentes se busca generar soluciones inmediatas en los 
territorios donde se hace intervención social, mediante iniciativas de em-
prendimientos de innovación social. 

La misión de la Universidad del Magdalena en cuanto a la formación 
de estudiantes es lograr que sean intelectuales e íntegros y académicamen-
te capaces de contribuir al fortalecimiento y profundización de la demo-
cracia en la región Caribe y a nivel nacional, a la par con el crecimiento 
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económico y el desarrollo social; también se esmera en forjar una ciuda-
danía participativa, que es la que requieren las comunidades, y que coad-
yuve a superar las fronteras del rezago tecnológico, la dependencia econó-
mica y la desigualdad social. 

El Voluntariado como agente de cambio social no solo busca sea per-
cibido como agente de cambios, sino también como un activismo crítico 
y reflexivo que lleve a su continuo replanteamiento. La acción social ciu-
dadana reflejada a través del Voluntariado no solo es un acto de respon-
sabilidad, también apela a la propia supervivencia como humanidad con 
responsabilidad social, solidaridad y acción ciudadana activa. 

Es un espacio donde toda la comunidad académica, pone a disposi-
ción su talento, tiempo y trabajo al servicio de la acción de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, el Voluntariado universitario tiene 
una incidencia muy fuerte en dos aristas: (1) en las comunidades que se 
benefician de las acciones de los voluntarios; y (2) el voluntario cambia 
su visión de la vida, obtiene habilidades mejorando sus valores, gene-
ra unos lazos de capital social con otros voluntarios, es un proceso de 
gana y gana porque, así como das también recibes, generando así lazos 
de fraternidad. 

El voluntariado como agente de cambio social es una actitud ante la 
vida y una forma de aprendizaje, así como una manera de autorrealiza-
ción y autoconocimiento mediante el conocimiento de otro, a través de 
un camino de apertura y búsqueda constante, pero sobre todo es un com-
promiso que deberá materializarse con un programa de asistencia social 
para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad y a las causas que 
lleven al beneficio colectivo (Gómez, 2018). 

La importancia del Voluntariado dentro de la Universidad y su con-
tribución a la “tercera misión” de las universidades, de acuerdo con la 
consolidación de la misión universitaria, es el resultado del ejercicio 
mismo del acto noble de enseñar. El Voluntariado no solo debe verse 
como la puerta a otras realidades, es el camino y destino de todos los 
voluntariados universitarios que fortalecen los procesos instituciona-
les la generación de la cultura socialmente responsable humanista de 
las universidades. 
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Una de esas actividades que constituyen una punta de lanza en la for-
mación de valores sociales en las universidades es el voluntariado. Por 
tanto, debe estar siempre presente como un componente extracurricular 
que permita a los estudiantes desarrollar los valores de solidaridad, coo-
peración y confianza para acrecentar el capital social de la comunidad. 
La formación universitaria bajo este nuevo enfoque de responsabilidad 
social debe estar orientada fundamentalmente a la reflexión sobre la pro-
blemática por la que atraviesa la sociedad en nuestro entorno y a la movi-
lización de voluntades y acciones responsables, individuales y colectivas, 
ya que solo a través de la conformación y fortalecimiento de redes de 
capital social se podrá lograr la reducción gradual de dichos problemas 
(Gómez, 2018). 

Finalmente, los principales desafíos del voluntariado universitario se 
basan en la flexibilidad y adaptabilidad a tiempos cambiantes. Encontrar 
soluciones a una realidad compleja e incluso indescriptible. Se mencio-
nan los siguientes. 

1. Medir el impacto social de las acciones voluntarias en la educación 
superior, sistematizando las experiencias por medio de indicadores 
de gestión del voluntariado. 

2. Gestionar y articular esos intereses particulares de los voluntarios 
con los lineamientos institucionales de cada universidad. 

3. Visibilizar las acciones voluntarias dentro de las instituciones de 
educación superior, generando así un capital social humano. 

4. Articular con los proyectos institucionales y las necesidades activas 
de las comunidades. 

5. Construcción de alianzas con organizaciones sociales articuladoras 
de los programas, alineando sus intervenciones con la estrategia de 
las empresas. 

6. Establecer una estrategia de gestión de recursos financieros soste-
nible basada en la credibilidad, confianza y adecuada operación del 
voluntariado. 

7. Tener una normatividad que regule o promueva una acción parti-
cipativa autónoma de la sociedad civil. 
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8. El ejercicio del voluntariado tiene que ser socialmente competente, 
es decir, que el voluntariado debe cualificarse, sus acciones deben 
realizarse con compromiso social, con calidad y conocimiento. 

9. Cuantificar el voluntariado, pues hay muchos más voluntarios de 
los que se estiman. Esta tarea debe ser abordada por el DANE con 
la participación del Sistema Nacional de Voluntariado. Esta medi-
ción es una herramienta fundamental para el posicionamiento del 
voluntariado en Colombia. 
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Resumen

El Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz es una propuesta acadé-
mica, argumentada en el compromiso de la Universidad del Atlántico 
con la paz, en la relación Universidad y sociedad en su vinculación con 
el entorno en medio del ejercicio de prácticas formativas de estudian-
tes del programa de Derecho. Como propuesta académica se sitúa en el 
contexto de los procesos misionales de docencia, investigación, extensión 
y proyección social, incluyendo el argumento de la función social de la 
abogacía y la responsabilidad social universitaria, fortaleciéndose en las 
relaciones académicas y comunitarias, en alianzas estratégicas y/o con-
venios con el sector público y privado, el movimiento social de mujeres, 
las etnias y los territorios a favor de la comunidad usuaria de justicia con 
vulnerabilidad social y económica de estratos 1, 2 y 3 atendida gratuita-
mente por el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico. Como ejercicio 
de buenas prácticas formativas de estudiantes del programa de Derecho 
en su rol de emprendedores sociales exitosos se dinamiza activamente 
con las formas de atención de impacto social, reconocimiento comuni-
tario e institucional, práctica participativa e incluyente, enmarcada en la 
estrategia del uso del Derecho como herramienta para el cambio y la con-
ciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos. 

Palabras clave: comunidad; consultorio jurídico; emprendimien-
to; paz.
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Introducción 

El Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz como propuesta de em-
prendedores sociales exitosos en la relación universidad y sociedad vincu-
lada con el entorno sitúa el tema de las prácticas formativas de estudian-
tes del programa de Derecho en la idea emprendedora de la innovación 
social y el emprendimiento jurídico en épocas de justicia transicional.

En ese orden de ideas, la propuesta se sustenta en el compromiso de 
la Universidad del Atlántico con la paz y la función social de la aboga-
cía e incluso con la ética pública en los temas de responsabilidad social 
universitaria. Teniendo en cuenta que la formación de estudiantes exige 
fomento de competencias ciudadanas y liderazgos sociales en la manera 
de resolver pacíficamente los conflictos cotidianos como respuesta cohe-
rente de la sociedad del conocimiento, la información y el riesgo. 

Por ello, el impacto social generado con el ejercicio innovador de bue-
nas prácticas del Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz evidencia el 
compromiso humano, ético y de responsabilidad social universitaria no 
solo en el argumento de la misión social de la abogacía sino en la actua-
ción sin daño de la práctica formativa de la asignatura del consultorio ju-
rídico. Además, en la simetría viviente del emprendimiento universitario 
como ejercicio garante en dignidad, derechos y oportunidades para una 
atención y transformación restaurativa de entornos territoriales y pobla-
cionales con vulnerabilidad. 

La idea del emprendimiento jurídico de innovación social del Consul-
torio Jurídico Itinerante por la Paz incorpora no solo la planificación cu-
rricular de la asignatura respectiva en la observancia del plan de estudio 
de educación y práctica formativa sino el servicio legalmente ofertado 
con calidad, inclusión y gratuidad como ejercicio de buenas prácticas. 

Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz: una propuesta de 
emprendedores sociales exitosos en la relación universidad y 
sociedad, vinculada con el entorno

El Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz como propuesta acadé-
mica de emprendedores sociales exitosos de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas de la Universidad del Atlántico en la relación universidad y so-
ciedad, vinculada con el entorno, se sitúa en el contexto del compromiso 
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de la Universidad del Atlántico con la paz como víctima del conflicto 
armado interno y sujeta de reparación colectiva. 

En consecuencia, se sustenta en el contenido de la Resolución N° 
000567 de 07 de abril de 2017 por medio de la cual se crea el Proyecto 
“La Universidad del Atlántico y su compromiso con la Paz”, que cuenta 
con 4 líneas estratégicas: Formación y Pedagogía para la paz, Territorio y 
paz, Política pública y paz, Desarrollo Humano y Cultura de Paz. 

A partir de esa directriz institucional, se registra en la memoria histó-
rica de la Universidad del Atlántico su compromiso con la paz, articulado 
con los procesos misionales de docencia, investigación, extensión, pro-
yección social, bienestar e internacionalización. 

La dinámica específica del proceso misional de extensión y proyección 
social se sitúa en el Plan estratégico 2009-2019 con la línea estratégica Re-
laciones Universidad y Sociedad, vinculación con el entorno y el motor 
de desarrollo Relación Universidad – Estado – Empresa. 

Desde ese contexto, surge como iniciativa propuesta por la directo-
ra del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico a partir del segundo 
semestre del año 2017, la idea del emprendimiento jurídico e innovación 
social denominado Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz. 

Como ejercicio de buenas prácticas legales, realizadas por estudiantes 
del programa de Derecho en el ejercicio de sus prácticas formativas como 
brigadistas jurídicos por la paz, promotores de paz territorial y conviven-
cia pacífica, emprendedores universitarios, sociales exitosos, se evidencia 
el rol ciudadano y profesional de personas comprometidas con la inno-
vación estratégica del emprendimiento universitario a través del uso del 
Derecho como herramienta para el cambio y la conciliación como meca-
nismo alterno de solución de conflictos. 

Lo que definitivamente posicionó la iniciativa de innovación social 
y emprendimiento jurídico no solo como una idea profesional con un 
cronograma interactivo, participativo e incluyente, sino con una agen-
da de actividades innovadoras e inclusivas en la atención de asesorías 
jurídicas, representación legal y capacitación con enfoque de derechos 
y perspectiva de género, incluyendo también las jornadas de concilia-
ciones que contribuyeron a solucionar problemas socio-jurídicos en los 
territorios intervenidos. 
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Actividades enmarcadas en el fundamento del argumento social, ju-
rídico y político del Derecho alternativo, sensible, creativo, humanista y 
ecológico, ajustado al estado de cosas del mandato constitucional, la fun-
ción social de la abogacía, la ética pública y las actividades de proyección 
social aplicadas con Responsabilidad Social Universitaria (R.S.U.) 

Así mismo, las actividades de mejora se fortalecieron con la firma de 
convenios y/o alianzas estratégicas en las relaciones académicas de la 
universidad con la comunidad, sector público y privado, las ONG, mo-
vimiento social de mujeres e institucionalidad a favor de la comunidad 
atendida, usuaria de justicia con vulnerabilidad social y económica. 

Por otro lado, la dinámica sensible e incluyente del ejercicio exitoso, 
emprendedor e innovador de las buenas prácticas legales, extrajudiciales 
y de conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos se 
dejó apreciar en los casos atendidos con éxito legal y los datos estadísticos 
reportados en la garantía de derechos y acceso a la justicia como gestión 
con calidad e inclusión. 

De igual manera, el aporte significativo de la propuesta logró contribuir 
a resolver de manera pacífica las situaciones de conflictividad en las comu-
nidades intervenidas, utilizando el Derecho como herramienta para el cam-
bio y la conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos. 

Lo que contundentemente orientó la hoja de ruta trazada en las ac-
tividades del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, atendien-
do la respuesta efectiva de la academia, fue la apuesta por investigar los 
problemas de realidades contextualizadas. Sintonizando teoría y prácti-
ca en medio de la realidad que se impone e interactuando en la diná-
mica renovadora de la práctica formativa de estudiantes de Derecho y 
los procesos de intervención comunitaria con creatividad, innovación y 
emprendimiento. 

A manera de aporte histórico, el ejercicio creativo de innovación y 
emprendimiento de buenas prácticas legales logró registrar, remitir y po-
sicionar indicadores de gestión de calidad. Lo cual se evidenció en los 
resultados significativos del proceso que le aportan a la construcción de 
paz, estable y duradera, a la garantía de acceso a la justicia y, por ende, a 
la calidad de vida no solo de las personas sino de las comunidades situa-
das en los territorios intervenidos y atendidos en las brigadas jurídicas 
itinerantes por la paz. 
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Sin desconocer la contribución significativa a la resolución pacífica 
de conflictos cotidianos, a mejorar las relaciones entre las partes de los 
conflictos personales y comunitarios, a fomentar una cultura ciudadana 
de convivencia pacífica entre géneros e incluso a posicionar una aten-
ción inclusiva en el servicio gratuito del Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación a favor de las personas con discapacidad (PcD) en términos 
de inclusión, accesibilidad, transparencia e interculturalidad. 

Así mismo, mejoró el ejercicio emprendedor de las buenas prácticas res-
taurativas en la atención y representación gratuita de los Consultorios Jurí-
dicos universitarios, en medio del diálogo de saberes, la enseñanza-apren-
dizaje y el servicio social de la abogacía sin desconocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en actuaciones de la agenda 2030 articuladas 
con las asesorías, representación e intervención y capacitaciones comuni-
tarias lideradas en el desempeño diligente, ético y sensible de la abogacía. 

Por ello la iniciativa académica del Consultorio Jurídico Itinerante por 
la Paz resultó ser un modelo de innovación social y emprendimiento ju-
rídico en los aportes significativos a la construcción de la paz como esta-
do de cosas constitucionales, las competencias, valores y argumentos de 
la cultura ciudadana incluyente, las oportunidades del emprendimiento 
universitario con impacto socio-jurídico y en la vinculación, atención y 
transformación de los entornos territoriales y poblacionales. 

Como iniciativa de emprendedores sociales exitosos en el ejercicio 
innovador de estudiantes de Derecho en práctica formativa enlaza la co-
laboración de todo un equipo humano, profesional, administrativo, de-
cente, estudiantil, contratistas y personas usuarias de justicia y beneficia-
rias del servicio gratuito, sensible, diligente y de calidad del Consultorio 
Jurídico y Centro de Conciliación. 

Como idea de negocio emprendedor e innovador en la iniciativa de 
atención, intervención e investigación socio-jurídica se motivó desde la 
creatividad constitucional que lo fundamenta en la prestación del servi-
cio de Consultorios Jurídicos universitarios. 

Por consiguiente, la práctica formativa de estudiantes de Derecho en 
el contenido curricular de la asignatura del Consultorio Jurídico se deja 
ver como servicio social en la prestación renovadora que responde con 
eficacia a los retos de la actual sociedad del conocimiento, la información 
y el riesgo en épocas de justicia transicional. 
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Como resultado, se fortalecieron las competencias ciudadanas de li-
derazgo social y las competencias específicas de la disciplina jurídica; 
cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y comunicati-
vas. A manera de ejemplo histórico, la capacidad creativa, innovadora, 
emprendedora, transparente e inclusiva para aplicar conocimientos en el 
ejercicio de la práctica formativa, de identificar, plantear y resolver pro-
blemas socio-jurídicos, de tomar decisiones responsables y éticas e inclu-
so comprometidas con la calidad e inclusión, la responsabilidad social 
universitaria, la capacidad no solo para la conciliación como mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos sino para el litigio y el trabajo in-
terdisciplinario, la reflexión crítica, el trabajo en equipo, aplicación de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), respeto por la diver-
sidad e identidad sexual, uso de lengua de señas y capacidad de investi-
gación, etc. 

Lo que visibiliza el impacto positivo que es revelado en la dinámica del 
ejercicio de innovación social y emprendimiento jurídico no solo en la 
formación de estudiantes-ciudadanos del mundo en la práctica formativa 
del Derecho con valores éticos, respetuosos de lo público, transparentes 
y con habilidades innovadoras en la gestión del conflicto, es el servicio 
social de la abogacía y la gerencia sostenible de proyección social con 
perspectiva de género. Sino además, en el ejercicio de ciudadanía que 
simboliza la propuesta renovadora de la formación docente como agentes 
educativos y la apuesta en la pedagogía renovadora para la paz en la ac-
tualización del currículo, los dispositivos pedagógicos y los argumentos 
desde las practicas inclusivas, sensibles y transparentes en la promoción 
de la equidad de género. 

Así mismo, el equipo emprendedor del Consultorio Jurídico reivindi-
có el servicio social de la abogacía, ofertado de manera gratuita, diligente 
y con calidad en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, en la 
gestión de estudiantes practicantes en su rol de brigadistas jurídicos por 
la paz como grupo de emprendimiento universitario. 

Desde otra mirada, se puede afirmar que la clave resultó ser la práctica 
real de lo aprendido en el salón de clases como ejercicio de socialización 
de la apuesta narrativa de la educación superior, reconociendo la impor-
tancia de competencias ciudadanas y profesionales que se desarrollan en 
el trabajo de campo del servicio social de la abogacía. Beneficiando, a las 
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comunidades atendidas en la capacidad de incidencia que transforma los 
entornos de las realidades contextualizadas. Así mismo, la prestación del 
servicio social gratuito e inclusivo ofertado por el Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Univer-
sidad del Atlántico ha beneficiado no solo a la ciudadanía en general, de 
acuerdo con sus competencias y cuantías asignadas, sino a poblaciones 
específicas; personas con discapacidad (PcD) y sus familiares, cuidadores 
e intérpretes, mujeres víctimas de violencias por condición de género, 
etnias, población migrante, grupos LGTB, víctimas del 

conflicto armado desplazadas, desmovilizadas y reincorporadas, 
hombres y mujeres desempleadas, entre otras personas usuarias de jus-
ticia situadas en barrios y localidades del distrito de Barranquilla y su 
área metropolitana, municipios del departamento del Atlántico e incluso 
territorios de la región Caribe colombiana. 

Lo que en ultimas, además del cumplir con la obligación de la práctica 
formativa exitosa de estudiantes de Derecho, se cumple también con la 
función social de la abogacía y el deber ético que corresponde asumir a 
estudiantes del Programa de Derecho en práctica formativa y en el fomen-
to de competencias ciudadanas, jurídicas, emprendedoras e innovadoras. 

Por consiguiente, la idea de emprendimiento jurídico e innovación 
social incorpora no solo la planificación curricular del servicio social de 
la abogacía en la observancia de las exigencias de competencias y com-
promisos con la educación superior. Sino con el progreso de la formación 
con calidad, inclusión y accesibilidad a favor de la dignidad, los derechos 
y las oportunidades de las personas, especialmente de las personas y las 
comunidades vulnerables, social y económicamente, como actores de es-
pecial protección constitucional. 

El servicio legalmente ofertado con gratuidad por parte de estudiantes 
de Derecho en la práctica formativa del Consultorio Jurídico se centra en 
las actuaciones diligentes de buenas prácticas restaurativas de emprendi-
miento jurídico e innovación social. 

Como campo emergente de prácticas formativas, construye conoci-
miento social a través de la enseñanza-aprendizaje de un Derecho reno-
vador, alternativo, participativo e inclusivo no solo como nueva escue-
la jurídica sino como actitud mental en la acción sin daño. Por ello, la 
propuesta académica del Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz en 
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la relación de la universidad y la comunidad (UNYCO)1 resulta ser un 
emprendimiento legal para la paz en la idea de emprendedores jurídicos 
e innovadores sociales exitosos. 

Lo que se traduce en el ejercicio de buenas prácticas de la educación 
jurídica para la convivencia pacífica y la democracia de género como 
postulado ético que trasciende la vida personal y política de las personas 
en los diferentes sectores de la sociedad y en los territorios donde se po-
siciona la propuesta innovadora en el argumento de la cultura ciudadana 
para la paz, el uso del Derecho como herramienta legal para el cambio y 
el emprendimiento jurídico de innovación social que se apropia de herra-
mientas, mecanismos e instrumentos legales para las transformaciones 
de prácticas experienciales de Consultorios Jurídicos en épocas de justi-
cia transicional. 

En otras palabras, el aporte significativo del Consultorio Jurídico en la 
idea del emprendimiento jurídico e innovación social, liderado por estu-
diantes del Programa de Derecho en el ejercicio de prácticas formativas 
y en el rol de brigadistas jurídicos por la paz constituye la idea exitosa de 
negocios legales de acuerdo con las competencias y cuantías asignadas. 

Lo que también evidencia el quehacer de estudiantes del Programa de 
Derecho, docentes acompañantes, personal administrativo y contratista 
asignado y el grupo de egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad del Atlántico en el rol asumido de brigadistas jurídicos por 
la paz en la labor social de la abogacía. Integrando, el actuar diligente de 
la relación generadora de confianza que se fortaleció con el cumplimien-
to de la tarea de agentes transformadores de realidades contextualizadas. 

Como idea que incentiva la función social de la abogacía en el saber 
transmitido no solo en salones de clases sino en el diálogo de saberes del 
trabajo de campo, se fortalece en la práctica formativa del Derecho que 
se argumenta en el modelo de intervención comunitaria, garantías de ac-
ceso a la justicia, atención inclusiva, accesible y equitativa en la respuesta 
efectiva a la exigibilidad de derechos de ciudadanía. 

A pesar de los avances significativos, corresponde seguir buscando 
soluciones creativas, emprendedoras e innovadoras en los ajustes razo-
nables que deben implementarse no solo en la estrategia de la práctica 
formativa del servicio social gratuito del Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación, sino en el espacio arquitectónico de sus instalaciones 
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físicas en las garantías de accesibilidad universitaria, ergonomía, funcio-
nalidad de pautas saludables en términos de bioseguridad. 

Impulsando no solo inclusión social sino justicia restaurativa. Trans-
formando narrativas de conflictividad, lenguajes excluyentes y respuestas 
ausentes de garantías en el contexto de la solución de conflictos cotidia-
nos. De esa manera, se fortaleció la cohesión del equipo de trabajo con 
la población atendida en el relacionamiento respetuoso y garante de de-
rechos, en el grado de consenso y disenso para afrontar situaciones de 
conflictividad y en la forma de activar prácticas formativas inclusivas, in-
corporadas institucionalmente en los servicios ofertados gratuitamente. 

Superando modelos de intervención y atención enmarcados en imagi-
narios sociales, currículos ocultos de género, lenguajes sexistas y arque-
tipos masculinos-femeninos. Conducentes a mejorar la prestación del 
servicio social gratuito de Consultorios Jurídicos universitarios con ideas 
renovadas, inclusivas, innovadoras y emprendedoras como resulta ser la 
propuesta del Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz que incluye el 
enfoque de derechos y la perspectiva de género en el modelo de atención 
e intervención. 

En consecuencia, se originaron transformaciones significativas que se 
evidencian en los registros históricos con la urgente necesidad de aten-
der a la población usuaria de manera sensible e inclusiva, prestando el 
servicio gratuito en la apropiación de la estrategia de emprendimiento 
jurídico e innovación social que sustenta la práctica formativa en el com-
promiso de la Universidad del Atlántico con la paz, en la planificación 
de las acciones de intervención concertadas con la comunidad, líderes 
comunitarios, mujeres líderes, constructoras de paz y comunidades terri-
toriales, entre otros sectores poblacionales. 

Sintetizando, se puede afirmar con conocimiento de causa que la pro-
puesta académica se consolidó en la búsqueda de soluciones emprende-
doras e innovadoras a problemas de contexto. Fomentando competencias 
para resolver pacíficamente conflictos cotidianos, restaurar relaciones 
equitativas y transformar comunidades y territorios en la respuesta acor-
de con valores éticos, responsabilidad social universitaria y cultura de paz. 

Como caso de éxito, deja ver el emprendimiento jurídico de innova-
ción social que representa la propuesta académica del Consultorio Ju-
rídico itinerante por la Paz. Iniciativa transformadora en el ejercicio de 
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buenas prácticas universitarias y comunitarias, en el modelo de atención 
integral y en la apuesta formativa y de incidencia asumida por briga-
distas jurídicos por la paz como grupo conformado para darle vida a la 
propuesta. 

Generando gran impacto no solo en el interior de la Universidad del 
Atlántico con la propuesta Uniatlántico itinerante por la Paz, benefician-
do a la comunidad educativa con actividades integradas en el dialogo de 
saberes interdisciplinarios e interfacultades y las realizadas diligentemen-
te con responsabilidad social universitaria por la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales (ORI), el programa de paz, el de 
inclusión a población diversa DIVERSER, el de emprendimiento univer-
sitario y el de la oficina de egresados, entre otros. 

Haciendo eco a este impacto en el entorno con la comunidad a través 
del servicio prestado al sector externo en la intervención comunitaria 
del Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz, beneficiando a la comu-
nidad con vulnerabilidad social y económica de estratos 1, 2, y 3 que no 
cuentan con recursos económicos para cancelar honorarios profesiona-
les de abogados. 

Sectores de intervención relevante, se articularon en la idea de nego-
cio del emprendimiento jurídico de innovación social exitoso del Con-
sultorio Jurídico Itinerante por la Paz, lo cual fortaleció el servicio social 
ofertado gratuitamente para la atención inclusiva, asesorías jurídicas, re-
presentación legal, servicio de conciliación y capacitación a personas con 
vulnerabilidad social y económica en el rol de usuarias de justicia. 

Siendo así, las lecciones aprendidas son muchas y en diferentes direc-
ciones, considerando las dificultades de todo proceso de intervención 
comunitaria. Entre las que se encuentran la falta de publicidad y de re-
cursos para el traslado, hidratación y alimentación del personal asistente 
a las jornadas de las brigadas jurídicas y las de conciliación en los terri-
torios, la falta de personal de áreas de piscología, sociología y trabajo 
social para la oferta integral del servicio social gratuito de brigadistas 
jurídicos por la paz. 

Desde el argumento de enseñanza-aprendizaje contextualizada y 
constitucionalizada del Derecho se logró posicionar la idea de empren-
dimiento jurídico e innovación social del Consultorio Jurídico Itinerante 
por la paz con sus apuestas renovadas e integradoras, trabajo de campo 
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y litigio estratégico en la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos 
cotidianos que aquejan a las personas y comunidades con vulnerabilidad. 

Definitivamente, las actuaciones restaurativas implementadas por el 
Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz con la participación activa de 
brigadistas jurídicos en el rol de emprendedores sociales exitosos, orien-
tan sensiblemente el proceso del servicio social gratuito, la atención con 
calidad e inclusión y la hoja de ruta trazada como respuesta de la acade-
mia no solo a problemas de contexto sino a la calidad de la educación 
jurídica clínica en la dinámica renovadora de la práctica formativa de 
estudiantes de Derecho. 

Los consultorios jurídicos tienen hoy una presencia global. Los sistemas 
de educación jurídica de América, Europa, Asia, África y Oceanía inclu-
yen hoy este tipo de instituciones académicas. Facultades de Derecho de 
los cinco continentes las han hecho parte de sus currículos, la literatura 
sobre la educación jurídica clínica es cada vez mayor y es mejor conocida 
entre los profesores de derecho del mundo entero, y profesores clínicos 
poco a poco se han ido constituyendo en una masa crítica dentro de las 
facultades de derecho de todo el globo (Bonilla, 2018). 

Resultando relevante situar el tema en la idea enmarcada en la pro-
puesta del emprendimiento jurídico de innovación social como ejerci-
cio de buenas prácticas exitosas que beneficia a la comunidad vulne-
rable atendida por consultorios jurídicos; el aporte significativo de la 
abogacía sirvió para reivindicar derechos de ciudadanía, exigir prác-
ticas restaurativas en la tarea formativa para transformar entornos y 
actuaciones profesionales. 

Para lo cual se articuló el accionar con la red de Consultorios Jurí-
dicos inclusivos promovidos por el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho, atendiendo la invitación a participar conjuntamente para mejorar 
la práctica formativa de estudiantes de Derecho. Se propuso mejorar la 
atención jurídica en contextos glocales2 respecto a la adaptación al en-
torno, relacionando el pensamiento global con la actuación local en la 
dinámica de gerencia estratégica del Consultorio Jurídico que beneficia 
no solo al colectivo comunitario sino también al universitario, generando 
competencias cognitivas, interpretativas, argumentativas, comunicativas 
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e investigativas en la capacidad de usar el Derecho como herramienta de 
cambio, las tecnologías como forma de comunicación e información, la 
conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos y el 
litigio como ejercicio estratégico en la exigibilidad de derechos de ciuda-
danía, promover relaciones interinstitucionales, trabajo interdisciplina-
rio y diálogo de saberes en las actuaciones e intervenciones integrales, el 
desempeño inclusivo de calidad y las habilidades género-sensitivas nece-
sarias en las prácticas formativas transformadoras de los entornos, desde 
el enfoque de derechos y la perspectiva de género. 

Avances del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico a dos 
años de gestión durante el período 2017-2 a 2019-1

Los avances significativos del Consultorio Jurídico y Centro de Con-
ciliación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlán-
tico durante el período 2017-2 a 2019-1 se evidencian significativamente 
en los indicadores de resultados exitosos del servicio ofertado gratuita-
mente con calidad e inclusión. Lo cual se reflejó en el impacto no solo 
de la gestión, la propuesta académica y las cifras de datos estadísticos 
sino también en los reconocimientos recibidos por la labor humana y 
profesional en dos años de gestión y de servicio en garantías de derecho 
y oportunidades de inclusión. Dejando ver el mejoramiento en términos 
de calidad de la práctica formativa, el servicio ofertado gratuitamente y el 
modelo de atención inclusiva, desde el abordaje transversal del enfoque 
de derechos y la perspectiva de género. 

La mejora también se evidenció en la ampliación y adecuación de los 
espacios físicos, el compromiso ético del equipo acompañante del proce-
so y el fortalecimiento de las relaciones con el sector interno y externo en 
alianzas estratégicas y convenios firmados en la relación de Universidad 
y Sociedad, vinculada con el entorno, y Universidad – Estado - Empresa.

Por otro lado, en el compromiso de la Universidad del Atlántico con 
la paz como víctima del conflicto armado interno y sujeto de reparación 
colectiva se logró posicionar la propuesta académica creatividad consti-
tucional, emprendimiento jurídico e innovación social, titulada Consul-
torio Jurídico Itinerante por la Paz, la cual fue diseñada por la directora de 
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la época al inicio de sus labores académico-administrativas en el segundo 
semestre del año 2017. 

Lo anterior, entre otros reconocimientos por su ejercicio de buenas 
prácticas exitosas con impacto social, comunitario, participativo e inclu-
yente en la estrategia del uso del Derecho como herramienta para el cam-
bio y la conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos 
como idea de emprendimiento jurídico e innovación social. 

Se orientó así la hoja de ruta trazada como respuesta de la academia 
a problemas de contexto en la intervención comunitaria con responsa-
bilidad social universitaria y argumento de la función social de la abo-
gacía. Con resultados reveladores en las transformaciones de entornos 
territoriales y comunidades poblacionales que presentan vulnerabilidad, 
y especial protección constitucional por sus realidades vivientes en am-
bientes conflictivos.

A manera de ejemplo histórico, se citan las cifras de datos estadísticos 
del Consultorio Jurídico en el comparativo de información que desta-
ca el antecedente de la gestión de cinco años anteriores, en el período 
comprendido entre 2013-I y 2017-I, durante el cual se atendieron 5.635 
usuarios en total. 

Mientras que durante el período citado de avances, mejoras y reco-
nocimientos, es decir, 2017-2 - 2019-1, con la propuesta académica del 
Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz se atendieron 6.669 personas 
usuarias de justicia (3.865 mujeres y 2.804 hombres). Evidenciando la 
gestión con calidad en el contexto de la ética pública, la responsabilidad 
social universitaria y el deber de rendición de cuentas de la misión social 
de la abogacía y la labor de Consultorios Jurídicos universitarios.

A continuación se relaciona la población comunitaria atendida y be-
neficiada en la intervención en territorio, del Consultorio Jurídico de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico: 

152 organizaciones sociales y comunitarias de la región Caribe, 
356 mujeres Constructoras de Paz territorial, 
550 mujeres atlanticenses asesoradas y capacitadas, 
110 conciliadores y mediadores en equidad, 
105 mujeres indígenas, afro y ROM, 
100 líderes y lideresas comunitarios, 
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150 mujeres de Juntas de Acción Comunal (JAC) de Barranquilla, 
350 mujeres de Juntas de Acción Local (JAL) a nivel nacional, 
20 artesanas del Distrito, 
65 reinas populares del carnaval, 2018 y 2019, 
30 mujeres víctimas de violencia sexual del conflicto armado interno, 
41 instituciones educativas distritales, 
44 parques de los barrios del Distrito y área metropolitana, 
5 comisiones de Convivencia y Conciliación (CCC) de las JAL en 
Barranquilla, 
70 organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado interno, 
100 líderes y lideresas comunitarios, 
247 mujeres, 325 niños y 141 hombres migrantes venezolanos situa-
dos en el asentamiento denominado Villa Caracas. 
3 etnias indígenas (ANPR –afro, negro, palanquero y raizal- indígena 
y ROM), ubicadas en el Distrito de Barranquilla y dedicadas a la venta 
de artesanías étnicas. 

Así mismo, se fortaleció no solo la iniciativa de articulación de re-
laciones académicas con 90 Consultorios Jurídicos de universidades a 
nivel nacional que conforman la Red Tejiendo Justicia del Ministerio de 
Justicia y del Derecho en la relación Gobierno, Academia, Sociedad. El 
relacionamiento con 122 universidades latinoamericanas integrantes de 
la Alianza Internacional Universitaria por la Paz (ALIUP), 2 universi-
dades españolas (Universidad de Valencia y Universidad de Castillón), 
la Universidad Libre de Bruselas en la propuesta del emprendimiento 
jurídico y las Universidades de los Andes, la Católica de Perú, Delaware, 
Nacional, sede Caribe, Jorge Tadeo Lozano y el Ministerio de Defensa de 
Francia con la investigación conjunta titulada Inclusión de las afectacio-
nes vividas por las mujeres y sus procesos de resistencia en las comisio-
nes de la verdad de Perú y Colombia: Miradas retro y prospectivas de la 
justicia transicional. 

Así mismo, se motivó no solo la participación activa a eventos acadé-
micos con ponencias locales, nacionales e internacionales, sino además 
las iniciativas de brigadas jurídicas itinerantes por la paz en los barrios de 
las cinco localidades del Distrito de Barranquilla y su área metropolita-
na, parques, instituciones educativas y municipios del departamento del 
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Atlántico, acompañadas incluso de jornadas de conciliación promovidas 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho en compañía y apoyo de la 
Fiscalía General de la Nación. 

Específicamente, en el proceso de educación continua se promocio-
nó y realizó un diplomado en Conciliación dirigido al público externo 
e interno, cuatro cursos de conciliación ofertados gratuitamente para 
estudiantes en el ejercicio de las prácticas formativas con el apoyo de 
docentes adscritos a Consultorio Jurídico, dos cursos de defensoría pú-
blica en convenio con la Defensoría del Pueblo, un curso de acusador 
privado con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y un curso de 
lengua de señas con apoyo del Programa DIVERSER de la Universidad 
del Atlántico. 

De igual manera, se realizaron, entre otras, las siguientes actividades; 
barras jurídicas en temas de violencias contra las mujeres por su condi-
ción de género, litigio estratégico, clínicas jurídicas, tertulias socio-jurídi-
cas, picnic jurídicos, capacitación comunitaria, servicio del Consultorio 
Jurídico en casa para las personas que tienen discapacidad, y conversa-
torios semestrales, entre otros: Miradas ancestrales de la Conciliación: 
Creencias, usos y costumbres en la forma de conciliar los conflictos, De-
rechos de las mujeres, Rutas Jurídicas de Protección. 

Se fortaleció la gestión social institucional con gobernanza por resul-
tados en medio de la estrategia pedagógica contextualizada y constitu-
cionalizada en los procesos formativos comunitarios. La prestación del 
servicio ofertado de manera gratuita se concentró en beneficiar a la ciu-
dadanía, teniendo en cuenta las competencias y cuantías asignadas por 
mandato legal a los Consultorios Jurídicos universitarios. 

Por ello se activó la ruta jurídica por la paz, en el interior y el exte-
rior, formalizando la atención a personas usuarias de justicia no solo en 
la Sede Centro y Sede Norte sino también en territorios locales, cole-
gios, parques, calles, barrios, municipios en las brigadas jurídicas pro-
gramadas y efectuadas con la compañía y gestión de brigadistas jurídi-
cos por la paz, a quienes se les agradece y resalta su ejercicio de buenas 
prácticas formativas. 

Entre las poblaciones específicas atendidas se encuentran; personas 
con discapacidad y sus familiares, cuidadores e intérpretes, mujeres víc-
timas de violencias por condición de género, hombres, etnias, población 
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migrante, grupos LGTB, víctimas del conflicto armado, desplazadas, des-
movilizadas y reincorporadas, entre otras. 

Siendo así, los procesos de intervención y los indicadores de gestión 
en los logros obtenidos se han posicionado en el deber que correspon-
de al argumento humanista y ecológico del mandato constitucional, al 
mensaje de la cultura ciudadana para la paz y a los temas de convivencia 
pacífica entre géneros, transparencia e inclusión en la garantía de accesi-
bilidad como derecho. 

Sin desconocer la contribución de interculturalidad en el diálogo de 
saberes con las etnias, en la enseñanza-aprendizaje por competencias, en 
los lineamientos del Plan Decenal de Justicia 2017-2027 y en la agenda 
2030 con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
sostenibilidad del servicio fue fortalecida progresivamente con el servicio 
inclusivo en el compromiso de la Universidad del Atlántico con la paz, 
con el uso de las TIC (tecnologías de información y comunicación) a 
través del Consultorio en línea y con el apoyo de la red Tejiendo Justicia 
del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

También es de resaltar el posicionamiento logrado territorialmente, 
los resultados obtenidos y los reconocimientos recibidos durante el pe-
ríodo citado. Como son la Medalla Barrancas de San Nicolás del Con-
cejo Distrital de Barranquilla, el reconocimiento como Consultorio Ju-
rídico Inclusivo otorgado a nivel nacional por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, el otorgado por la atención inclusiva de las personas con 
discapacidad en el 4º. y 5º. Festivales de Humor Sordo, el entregado 
por la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación por la 
experiencia exitosa del emprendimiento jurídico de innovación social 
y el de la Corporación Excelencia en la Justicia entre las propuestas no-
minadas y los 10 finalistas en la categoría “Mejor Práctica Extrajudicial 
en Materia de Justicia” en la octava versión del Premio Excelencia en 
la Justicia. 

Así mismo, ha sido motivante recibir cartas de agradecimiento y cer-
tificaciones por actividades realizadas en alianzas estratégicas y/o conve-
nios firmados con la institucionalidad, organizaciones sociales y comuni-
dad internacional. Además, desde el inicio de la gestión se ha registrado 
la memoria de los eventos académicos e intervención comunitaria en 
redes sociales, medios de comunicación y el boletín Noti-Consultorio. 
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Del mismo modo, se logró incrementar los escenarios de práctica for-
mativa, dinamizando el diálogo interinstitucional y posibilitando mayo-
res espacios locales para que estudiantes practicantes puedan realizar sus 
prácticas formativas desde sus territorios. 

Se actualizaron también documentos internos, reglamentos, proto-
colos, formatos y plataformas institucionales. Entre las cuales están las 
del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Ami-
gable Composición -SICAAC- del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
las del Sistema Nacional de la Educación Superior -SNIES- del Minis-
terio de Educación. 

Por consiguiente, se logró sintonizar la estrategia de los ajustes razo-
nables. Lo cual significo un avance relevante no solo en la mejora de la 
práctica formativa con calidad sino además en el servicio social gratuito 
ofertado en la intervención inclusiva entre universidad y comunidad, con 
aportes significativos de líderes comunitarios, mujeres constructoras de 
paz, comunidades territoriales, movimiento social de mujeres, agrupa-
ciones de personas con discapacidad, grupos LGTB, fundaciones, entre 
otros sectores poblacionales. 

De esa manera, no se pueden desconocer los aportes históricos del 
grupo voluntario Brigadistas Jurídicos por la Paz en el rol de empren-
dedores sociales exitosos que dejan ver la huella de su gestión, aten-
ción e intervención con calidad en la responsabilidad social univer-
sitaria de promotores de paz territorial, en la innovación social de su 
emprendimiento jurídico y en el compromiso con la paz de la Univer-
sidad del Atlántico.

Esto se hizo planificando conjuntamente la articulación con el currí-
culo en el ejercicio de la proyección social y las prácticas formativas de la 
asignatura de Consultorio Jurídico, diseñando colectivamente propuestas 
emprendedoras e innovadoras que fortalecen el servicio inclusivo, gratui-
to y de calidad de asesorías jurídicas, representación legal, conciliaciones 
y capacitaciones comunitarias. 

En otro sentido, se fortaleció la educación continua, las propuestas 
de investigación - acción participativa e intervención en el contexto 
del diagnóstico de conflictividad, tejiendo redes interlocutoras y mul-
tisectoriales, ejercitándose en competencias y aplicando métodos como 
los siguientes, entre otros: Aprendizaje Basado en Casos (Christensen, 
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1981), Aprendizaje Basado en Problemas -ABP o PBL- (Schmidt, 1995), 
Aprendizaje Orientado a Proyectos –POL- (Kjersdam, 1994) y el Método 
Didáctico Clínico “Aprender de la realidad” (Ortiz, 2005). 

Por ello, en el cumplimiento del servicio social de la abogacía a mane-
ra de emprendimiento jurídico de innovación social, la oferta del servi-
cio prestado con gratuidad, calidad e inclusión del Consultorio Jurídico 
responde a necesidades y problemas de contexto en los retos de la actual 
sociedad del conocimiento, la información y el riesgo. 

La gestión de resultados del proyecto académico Consultorio Ju-
rídico Itinerante por la Paz se evidencia con el impacto generado no 
solo a nivel educativo y de funcionamiento organizacional sino a nivel 
social comunitario, tejido en redes de encuentros y diálogo de sabe-
res, transitando por los servicios tradicionales a los servicios emer-
gentes y a los de emprendimiento jurídico e innovación social que 
han generado nuevo conocimiento y renovadas formas de atención e 
intervención comunitaria. 

Definitivamente, cumplir dignamente con el servicio social de la abo-
gacía a favor de la dignidad, los derechos y las oportunidades de las per-
sonas usuarias de justicia resulta ser un honor que se recibe con decoro 
y gratitud en la bondad moral comprendida en los actos de las personas, 
la acción sin daño del Derecho y las propuestas de innovación social que 
también se tejen en los emprendimientos jurídicos. 

Conclusión

La presencia institucional del Consultorio Jurídico Itinerante por la 
Paz en beneficio de personas, comunidades y territorios intervenidos y 
atendidos en la oferta gratuita, inclusiva y de calidad de los consulto-
rios jurídicos universitarios no solo instaló la propuesta académica de 
innovación social en el emprendimiento jurídico que simboliza, sino que 
también posibilitó la mejora del ejercicio de buenas prácticas formati-
vas, generando confianza en la legitimidad de la gerencia estratégica del 
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Atlántico. 

De igual manera, evidenció el compromiso de la Universidad del At-
lántico con la paz en el emprendimiento jurídico exitoso de innovación 
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social del Consultorio Jurídico. Es decir, del ejercicio de buenas prácticas 
restaurativas de responsabilidad social universitaria en épocas de justicia 
transicional con el argumento de la respuesta coherente del Derecho, sin-
tonizada al mandato constitucional.

No se desconoce, por un lado, que en los avances logrados hay leccio-
nes aprendidas en diferentes direcciones que no descartan el incremento 
de riesgos en medio de las dificultades de todo proceso de intervención 
comunitaria, incluyendo la falta de recursos, el apoyo requerido para 
continuar con las tareas por hacer y la trazabilidad de lo interdisciplina-
rio; y por otro lado, tampoco se desconoce la importancia de la voluntad 
política para continuar con la gestión de procesos implementados con 
éxito, calidad y reconocimiento. 

Siendo así, la experiencia de la práctica formativa experiencial de es-
tudiantes adscritos al Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Atlántico resulta ser una iniciativa de in-
novación social en el emprendimiento jurídico institucionalizado, reco-
nocido y aplicado como idea de emprendedores sociales exitosos. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los Consultorios Jurídicos uni-
versitarios se clasifican no solo por los objetivos que persiguen y por 
las geografías donde realizan sus actividades sino por la tipología de 
usuario y conflictos atendidos de manera gratuita en el ejercicio co-
tidiano del servicio en la garantía de derechos, acceso a la justicia y 
promoción del modelo conciliatorio para resolver conflictos de ma-
nera pacífica. 

Reivindicando incluso el servicio social comunitario en la idea de em-
prendimiento jurídico de innovación social que sitúa el entono de sus 
funciones, gestiones y competencias en el argumento de la atención con 
calidad. Como propuesta en el saber-hacer del Derecho, en la función 
promotora de justicia y en el ejercicio de buenas prácticas de emprende-
dores sociales exitosos evoca las actividades reparadoras de incidencia de 
la educación jurídica clínica, imperante en la geografía del lugar en que 
están inmersas. 

De esa manera, los fines pedagógicos del Derecho en el argumento de 
los temas de justicia posibilitan el desarrollo de habilidades emprendedo-
ras en medio de competencias ciudadanas y profesionales que saben usar 
el Derecho como herramienta emprendedora. 
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El emprendimiento jurídico propuesto para la solución pacífica de 
conflictos que afecta el relacionamiento de las personas resulta ser una 
propuesta de innovación social en la iniciativa dinámica de las prácticas 
formativas y ejercicios éticos de la abogacía.

Definitivamente, la educación experiencial del Derecho en el contexto 
de la innovación social y el argumento del emprendimiento jurídico del 
servicio social de la abogacía se refleja con dignidad, ética y calidad a tra-
vés de la oferta gratuita de Consultorios Jurídicos universitarios. Dejando 
ver las estructuras educativas de contenidos curriculares efectivos que 
enseñan aprendiendo-haciendo-sintiendo. 

Por ello, la gerencia sostenible de la estrategia creativa de proyección 
social situada en la labor del Consultorio Jurídico deja a un lado el mo-
delo colonial de producción de conocimiento para transitar por nuevos 
ejercicios diligentes, laicos e inclusivos en la tarea de emprender la ruta 
cultural por la paz. 

En otro sentido, la acción sin daño ejercida en la intervención del 
emprendimiento jurídico de innovación social como proyecto acadé-
mico integra las dinámicas propias de la práctica formativa que se ejer-
cita con habilidades y competencias para resolver conflictos cotidianos, 
aplicar métodos transformadores y conciliar las diferencias, eviden-
ciando así el ejercicio emprendedor de las buenas prácticas jurídicas, 
desde el enfoque diferencial de derechos y la perspectiva de género con 
la postura ética del Derecho, con la transparencia de la actuación sin 
daño y sin olvidar los fines pedagógicos de la abogacía en la construc-
ción cotidiana de la paz. 

Lo que motivó la idea del progreso en la mejora del servicio, el apor-
te de la academia con trazabilidad de lo interdisciplinario, transdiscipli-
nario y lo multidisciplinario. Es decir, con el aporte no solo del conoci-
miento de diferentes disciplinas auxiliares del Derecho, sino, más aún, 
del propio conocimiento jurídico en la comprensión de la hermenéu-
tica de género, en el estudio integrador de la argumentación jurídica y 
en la reflexión crítica de la necesidad de nuevos modelos innovadores 
y emprendedores. 

Por consiguiente, la formación de estudiantes de Derecho en el rol 
de emprendedores sociales exitosos e innovadores como ciudadanos del 
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mundo y brigadistas jurídicos por la paz resulta ser una iniciativa propia 
de la creatividad constitucional en las nuevas tendencias de la profesión y 
en las actuaciones a favor de las personas, sin desconocer el hecho social 
victimizante que aqueja a personas usuarias de justicia. 

Lo que consolida la formación inclusiva para el emprendimiento le-
gal como didáctica educativa en las políticas institucionales que pose-
sionan el ejercicio de calidad de las buenas prácticas formativas de es-
tudiantes adscritos a Consultorios Jurídicos universitarios que inician 
en salones de clase como laboratorios del conocimiento, continúan en 
el ejercicio ético de las prácticas formativas del Consultorio Jurídico y 
cumplen su objetivo en espacios institucionales, particulares, judicia-
les, académicos y/o comunitarios, entre otros, desempeñándose pro-
fesionalmente en el emprendimiento jurídico como modelo clínico de 
innovación social. 
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