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EDITORIAL

Investigación basada en el arte 
Arts-Based Research (ABR)
Dagoberto Páramo Morales, Ph.D.

dparamo@uninorte.edu.co
Universidad del Norte

Dado el carácter normativo que ha soportado epistemológica e histórica-
mente a las ciencias sociales, la investigación científica en torno a sus prin-
cipios y postulados teóricos ha estado guiada por el positivismo, que ha 
prevalecido desde que Comte (1984) ‒apoyado en los planteamientos del 
socialismo romántico de Saint-Simón (1825)‒ propuso una visión racional 
y lógica de la ciencia asignándole la responsabilidad de mejorar las difíciles 
condiciones de vida que la población padecía a mediados del siglo XIX. Es 
innegable que con el rígido sentido estandarizado de sus propias rigurosi-
dades y apoyado en los planteamientos cartesianos asociados a la medición 
como requisito ineludible, el positivismo se ha transformado en la visión 
moderna de la investigación científica imponiendo sus reglas y, generando 
su propia narrativa y sus propias creencias (Bourdieu, 2001). 

Las diversas críticas frente a su concepción y a sus estrictos procedimien-
tos que lo han alejado de los hechos sociales se han incrementado de ma-
nera exponencial, dando espacio a la aparición y consolidación de nuevas 
concepciones científicas. La falta de reflexión sobre sí mismo y sobre sus 
propios procedimientos ha hecho que el positivismo haya dejado de lado 
aspectos claves, reiterados por Hernández  (2008, citando a Gergen, 2007), 
respecto a lo que muchos denominan una constante decepción, al menos 
en la verosímil representación de las realidades sociales estudiadas. Su cons-
tante búsqueda de la verdad, que por ser avalada por una comunidad cientí-
fica que se guía por el riguroso cumplimiento de determinados indicadores 
‒manipulados, en ciertos momentos‒ lo ha conducido a poner  énfasis ‒casi 



viii

exclusivamente‒ en las interacciones matemáticas verificables y no tanto ‒más 
bien poco‒ en las relaciones sociales como fuente de conocimiento. 

Esta crisis de credibilidad y de representatividad ha mostrado que el prin-
cipal problema que enfrenta actualmente la investigación en las ciencias 
sociales ‒y en la administración‒, y en general en las ciencias humanas, y 
su metodología, tiene un fondo esencialmente epistemológico. Todo gira 
alrededor del concepto de conocimiento y de ciencia y de la respetabilidad 
científica de sus productos: el conocimiento de la verdad y de las leyes de 
la naturaleza humana. La esencia de lo que sucede ha residido en el con-
cepto restrictivo de cientificidad adoptado, especialmente en las ciencias 
humanas, que mutila la legitimidad y el derecho a existir de la dotación más 
típicamente humana, como son los procesos que se asientan en el uso de la 
libertad y de la creatividad. El investigado aparece separado de su emocio-
nalidad, haciéndolo concentrar solo en su componente racional y lógico, 
aislándolo del contexto en el que ha vivido. 

Los aspectos más fuertemente cuestionados que se han convertido en ar-
gumentadas críticas a su estructura de operación son básicamente los si-
guientes:

(a) Los orígenes sociales del saber: el saber, la razón, la emoción y la morali-
dad no residen en la mente del individuo, sino en las relaciones interperso-
nales. (b) La influencia central del lenguaje: las descripciones que hacemos 
del mundo toman forma en el lenguaje o a través de los ‘juegos de lenguaje’; 
por tanto, es el lenguaje el que posibilita y condiciona su comprensión. (c) 
El envite político del saber: la distinción entre hechos y valores es indefen-
dible, por tanto el sentido de objetividad hay que ponerlo entre paréntesis; 
y (d) El yo en la relación: lo que está en la mente de un individuo no posee 
un carácter esencialista sino que es efecto de la esfera social circundante. 
(Hernández, 2008, 89) 

Así, la ciencia actual se ha encerrado en sí misma a través de la imposición 
de una serie de principios que Bourdieu (2001), apoyado en Bloor (1992), 
reitera que tienen que, de acuerdo con la tradición, ser respetados a fin de 
darle cientificidad al conocimiento contemporáneo: 
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1) causalidad: la explicación propuesta tiene que ser causal; 2) imparcia-
lidad: el sociólogo tiene que ser imparcial respecto a la “verdad” o la “fal-
sedad” de los enunciados debatidos por los autores; 3) simetría: este prin-
cipio estipula que deben ser utilizados “los mismos tipos de causas” para 
explicar tanto las creencias consideradas “verdaderas” por los autores como 
aquellas que consideran “falsas”; y, finalmente, 4) la reflexividad exige que 
la sociología de la ciencia esté a su vez sometida, en principio, al tratamien-
to que aplica a las restantes ciencias. (Bourdieu, 2001, 40) 

Por ello, haber trasplantado el denominado “método científico”, tomado de 
la física ‒con sus restricciones y sus inflexibles reglas‒, apoyado en el racio-
nalismo, el empirismo y la matematización de la conducta humana logró 
que “la imitación de las ciencias naturales por las ciencias sociales haya sido 
una comedia de horrores” (Latour, 2000. 114) Esta objetiva aproximación 
racional a las circunstancias del fenómeno estudiado convirtió al investiga-
dor en esclavo de sus propios instrumentos, limitándose a observar la reali-
dad social estudiada a través de escalas que le permiten tener gradaciones de 
las respuestas racionales, tratando, en todo momento, de presentar su pro-
pio modelo de estudio como algo separado de su propia comprensión del 
fenómeno estudiado en el que intervienen diferentes factores que rompen 
su intento de separarse del hecho asumiendo una actitud de supuesta im-
parcialidad. Esta objetividad ha venido siendo duramente criticada, dado 
que el investigador no se puede separar ni de su concepción del mundo ni 
mucho menos de la forma en la que contempla el fenómeno en estudio y de 
la manera de abordarlo. Su valoración no puede desprenderse de su ideolo-
gía ni de sus creencias, aunque se empeñe en negarlo.

Esta compleja situación, que pocos se atreven siquiera a pensar, fue recono-
cida  incluso por el físico Erwin Schrodinger ‒premio Nobel por su descu-
brimiento de la ecuación fundamental de la mecánica cuántica‒, quien en 
1967 ya afirmaba que la ciencia actual nos ha conducido a un callejón sin 
salida. Lo preocupante es que los científicos positivistas no hacen esfuerzo 
alguno para hacer ciencia sobre la ciencia, encerrándose en su propio uni-
verso, aislado y subjetivo, aunque proclamen lo contrario (Bourdieu, 2001). 
Esta actitud científica prevaleciente empieza a ser reconstruida, buscando 
que la ciencia ‒y el conocimiento científico‒ se rehaga, o al menos que se 
reflexione sobre ella misma, dejando de lado el activismo procedimental 
como su esencia. Su constante lucha por imponer una verdad que parece 
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irrefutable, no obstante, las profundas falencias que a lo largo de su historia 
ha demostrado tener (Bourdieu, 2001), debe ser motivo de preocupación. 
Una rigurosa reflexión epistemológica y metodológica serviría ‒como ya 
se ha logrado hacer, parcialmente‒ para superar el modelo tradicional que 
Hernández (2004) encuentra “no solo insuficiente, sino, sobre todo, inhi-
bidor de lo que podría ser un verdadero progreso, tanto particular como 
integrado de las diferentes áreas del saber” (p. 17).

Sin duda que la ciencia contemporánea ha sido llevada a una frialdad nun-
ca antes vista, creando grupos cerrados a los que solo puede acceder una 
pequeña élite que se somete a los designios de una comunidad científica, a 
un paradigma, a una metodología, a un país altamente reconocido, y a una 
serie de instituciones para las que solo sirve la medición de la producción 
intelectual como dato válido para el reconocimiento del trabajo del cientí-
fico, ignorando el impacto social que la ciencia misma debe tener. Visto así, 

… la preocupación de la ciencia es la de homogeneizar a través de nociones 
generales: pero la homogeneización se ejerce sobre cantidades, no sobre 
cualidades, que, por definición, es lo que escapa a toda homogeneización 
…; el arte no es absoluto, sino una forma de actividad que entra en relación 
dialéctica con otras actividades, otros intereses, otros valores. (Eco, 1990, 
pp. 91, 284)

Frente a esta irrefutable verdad histórica, la investigación cualitativa ha ve-
nido llenando este espacio en un denodado intento por estudiar las reali-
dades desde ellas mismas y no desde las categorías teóricas preestablecidas 
(Glaser y Strauss, 1967; Páramo et al, 2020; Denzin y Lincoln, 2018). Así, 
han aparecido aproximaciones “postmodernistas, posestructuralistas, el cons-
truccionismo, el desconstruccionisrno, la teoría critica, el análisis del discurso, 
Ia desmetaforización del discurso y, en general, los planteamientos que formu-
la la teoría del conocimiento” (Martínez, 2006, 111).

En medio de esta efervescencia científica ha emergido la investigación basa-
da en el arte, conocida como ABR ‒Arts-Based Research‒ por su expresión 
anglosajona, como una forma de integrar la separación epistemológica, on-
tológica y teórica propuesta por Snow (1959), quien intentó por diferentes 
medios establecer mundos completamente antagónicos entre la ciencia y el 
arte. Posturas que fueron ampliamente rebatidas por Huxley (2017), quien 
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basado en el debate entre literatura y ciencia hace referencia específicamen-
te al papel que juega el lenguaje en el histórico enfrentamiento entre una y 
otra aproximación a la realidad social. Mientras el lenguaje del científico es 
limitado y constreñido por el paradigma que solo interpretan los miembros 
de una comunidad, el lenguaje artístico es más libre y tiene mayores posibi-
lidades de descubrir el mundo interior de los individuos. Bourdieu (2001) 
también, apoyado en diferentes investigadores y piezas de investigación, 
hace una rigurosa reflexión sobre las profundas deficiencias que tiene la 
investigación científica, particularmente respecto a la manipulación y a la 
creación de una realidad científica que no siempre obedece a lo que sucede 
en la vida de los investigados.

Sustentado en diferentes perspectivas y en la práctica de las ABR, la in-
vestigación basada en el arte ha sido definida como aquellos “métodos de 
investigación basados en el arte como procesos en los cuales el arte juega 
un rol fundamental en una o varias etapas del proceso de investigación” 
(Debenedetti et al., 2019, p. 63). Esta aproximación epistemológica que in-
cluye las múltiples formas artísticas (narrativas, visuales o performativas) se 
ha inscrito, por su naturaleza y en un sentido amplio, en las metodologías 
cualitativas, alejándose así de la previsión, la regularidad y el desempeño 
medible (Finley, 2008), propios del positivismo prevaleciente. A pesar de 
haber nacido en el cuestionamiento hecho por los precursores de las in-
vestigaciones cualitativas, existe un grupo de practicantes de las ABR que 
prefiere inscribirse en un nuevo paradigma de investigación, distanciándo-
se tanto de la perspectiva positivista como de la relativista. Esta postura ha 
hecho de su concepción y de su práctica una actitud mucho más holística y 
más dinámica, apoyándose en la intuición y en la creatividad del investiga-
dor (Leavy, 2020), pero sobre todo, dándole un mayor protagonismo al in-
vestigado, quien termina cumpliendo un rol de coinvestigador al negociar 
con el artista-investigador toda su participación. Así, la experiencia como 
generadora de los nuevos conocimientos adquiere una mayor relevancia 
(Dewey, 2008), y más aún cuando esta es un componente esencial del arte 
como expresión social y cultural (Vigotsky, 1970).

Por su parte, Hernández (2008), precisando un poco sus antecedentes, afir-
ma que “la investigación basada en las Artes (IBA) se inició como parte del 
giro narrativo (Conelly y Clandinin, 1995) en la investigación en ciencias 
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sociales a principios de los años 80”, vinculando epistemológica y metodo-
lógicamente una serie de críticas que cuestionan las formas hegemónicas 
centradas en procedimientos que hacen hablar a la realidad bajo una su-
puesta imparcialidad del investigador, e incorporando diversas expresiones 
artísticas con las cuales es posible dar cuenta de la manifestación de algunos 
fenómenos sociales que recogen de una forma más humanista la experien-
cia de los investigados. Por su parte, Leavy (2017) la define como “un enfo-
que transdisciplinar de la construcción del conocimiento que combina los 
principios de las artes creativas en contextos de investigación” (p. 4). Esta 
investigadora ve las prácticas de investigación basada en las artes “como 
herramientas metodológicas utilizadas por investigadores de todas las dis-
ciplinas durante alguna o todas las fases de la investigación, incluyendo la 
generación de problemas, la generación de datos o contenidos, el análisis, la 
interpretación y la representación” (Leavy, 2009, 2011a).

Esta perspectiva novedosa de la investigación científica ha estado sustenta-
da también por Einstein (1985), quien resalta de manera clara e inequívoca 
que “el objetivo de la ciencia es una comprensión tan completa como sea 
posible de la conexión entre las experiencias sensoriales en su totalidad y 
el logro de ese objetivo mediante el uso mínimo de conceptos primarios y 
de relaciones” (p. 102). Ello pone a dudar a quienes insisten en descartar 
el peso de la subjetividad y la experiencia en la concepción y la implemen-
tación de rigurosos proyectos de investigación social. Por el contrario, las 
ABR enfatizan de forma consciente que la experiencia humana es la base 
del análisis y las comprensión de las realidades sociales en estudio, y ello 
implica ir más allá de las respuestas robotizadas y calculadas dadas por los 
investigados, que por ser razonadas resultan ser más el resultado de lo que 
la sociedad misma establece como lo correcto, como el deber ser de los 
comportamientos humanos, y no tanto lo que realmente sienten. Existen 
muchos ejemplos en los que tanto las encuestas como los experimentos no 
son validados por los hechos sociales en estudio no obstante el meticuloso 
respeto tanto a la replicabilidad de los hallazgos como a la consistencia es-
tadística de las escalas aplicadas (Páramo et al., 2020).

En una perspectiva revolucionaria, las ABR rescatan la integralidad del ser 
humano, dándole igual importancia a la creatividad y al racionalidad cien-
tífica como factores claves de los procesos intelectuales que experimentan 
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tanto el artista como el científico. Parte de su análisis se basa en las afir-
maciones de Bertrand Russell (1975a) ‒considerado uno de los pensadores 
más importantes del siglo XX‒ cuando sostiene que “la ciencia, como per-
secución de la verdad, será igual, pero no superior, al arte” (p. 8). Reflexión 
que se acompasa con Goethe, para quien el arte no puede ser considerado 
como algo intrascendente y sin valor ‒como algo más‒, porque lo ve como 
una de las manifestaciones históricas de las leyes de la naturaleza.

Esta aproximación al arte como manifestación socio cultural implica acep-
tar que el ser humano es un ser cultural porque es en su seno y a través de 
la cultura como crece y se hace parte del entorno inmediato en el que ha 
aprendido a conocer y a respetar ‒o no‒ las reglas que la misma sociedad 
le impone a lo largo de su propio proceso de socialización. De esta ma-
nera, las ABR aceptan que “la cultura moldea la vivencia humana ya que 
sabemos que las personas se desarrollan de distinta manera en función del 
contexto en el que participan” (Guitart, 2008, 15). Se acepta también que 
“el desarrollo individual no se puede entender sin hacer referencia al medio 
social... en el que el niño está incluido” (Tudge y Rogoff, 1995, 107)  y que 
el individuo hace uso de diferentes herramientas con las que convierte sus 
relaciones sociales en sus funciones psicológicas con las que hace frente al 
mundo que a diario vive. 

Tampoco deja de lado que en su desarrollo cada individuo se apoya en el 
arte, que al evocar las emociones contribuye de manera decidida a dirigir y 
alimentar el pensamiento científico (Musso et al., 2018). Desde esta pers-
pectiva, el arte ocupa un lugar determinante en la cultura y en la formación 
de sus miembros, y en tanto que tal sus productos no son solo elementos de 
ornamentación y solaz personal, sino promotores del desarrollo humano y, 
en consecuencia, sirven de referente de las vivencias humanas, que se tradu-
cen en lo que se hace, en lo que se dice que se hace y en lo que se interpreta 
de lo que se dice que se hace y lo que hacen sus congéneres (Páramo, et al., 
2020).

Estas inmensas posibilidades que tiene el arte de representar la vida de los 
seres humanos lo ha transformado en fuente de información o en método 
de investigación, que comienza a ser considerado cada vez con mayor serie-
dad y rigurosidad académicas (Debenedetti et al., 2019). De esta manera, 
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las ABR se aproximan a la psicología del arte de Vigostky (1970), quien 
toma como unidad de análisis la vivencia humana,  aunque en diferentes 
escenarios haya afirmado que la conciencia debe ser el objeto de estudio de 
la psicología. Según sus investigaciones, es la experimentación, la vivencia, 
la clave en el estudio de la personalidad y el medio en el que esta se forja 
mediante la interacción social: 

En el hecho de “experimentar algo”, de interpretar, de dotar de sentido y 
significado la realidad, resuena las características del organismo (los cono-
cimientos previos, las experiencias, las características psicológicas) y las ca-
racterísticas del entorno (los rasgos del medio o de la situación).(Guitart, 
2008, 13)

Esta vivencia que se tiene a través de la reorganización de la experiencia, de 
su percepción y el marco contextual en el que se presenta, es lo que Bruner 
(1990) denomina actos de significado, que han adquirido gran trascenden-
cia a pesar de la revolución cognitiva que pretendió ignorar el peso que 
tiene la mente y su proceso de formación para entender el papel jugado por 
los miembros de un grupo social determinado. 

El significado que tiene la vida misma y sus retos cotidianos realza aún más 
el papel que juega la cultura en el desarrollo de uno de sus miembros cuan-
do llega al mundo y lo encuentra completamente estructurado. Su desarro-
llo puede verse en el proceso de interiorización de la cultura que Vigotsky 
(1970) clasifica en desarrollo real, desarrollo próximo, desarrollo potencial. 
Todos ellos enlazados por el lenguaje, que en sus inicios no le pertenece 
al individuo sino que hace parte del inventario colectivo que le va sien-
do transmitido a través del proceso de socialización ‒primaria y secunda-
ria‒ que experimenta a lo largo de su propia existencia (Berger y Luckman, 
2001). Con este aprendizaje se va moldeando su mente en un continuo 
proceso de interacción entre el mundo que lo rodea y su aprehensión de 
acuerdo con el herramental genético del que ha sido dotado dada su he-
rencia biológica. Así, es imposible pensar que la naturaleza humana pueda 
existir independiente de la cultura (Geertz, 1973), que va dándole sentido 
a lo que cada persona ve, siente e interpreta del entorno en el que se ha 
formado. 
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Es de ahí que viene el conocimiento que los seres humanos exhiben cuando 
lo requieren y que se materializa en el arte como parte esencial de su propia 
vida, y como una nítida manifestación social del sentimiento. En este senti-
do, fue Vigotsky (1995) uno de los pioneros en destacar la imperiosa nece-
sidad de considerar el arte desde una perspectiva totalizante, viéndolo como 
una inesquivable herramienta de expresión emocional y de socialización. 

A través de sus investigaciones, Vigotsky (1970, 1985) enfatiza que la obra 
de arte debe ser vista de manera autónoma, independientemente de su crea-
dor. Al no considerarla como una experiencia exclusivamente individual 
‒como ha sido la tradición‒ en la que supuestamente participan solo sus 
procesos psicológicos, buscando interpretar únicamente la simbología em-
pleada por su creador, ve la obra de arte como el resultado de la interacción 
entre la creación personal y el mundo social que vive el artista. Es así como 
la psicología del arte adquiere mayor relevancia, puesto que puede contri-
buir de manera significativa a la comprensión de las practicas humanas, en 
sus dimensiones económica, política y social en el marco de determinados 
periodos históricos. 

Para las ABR, el arte es social, y aunque este sea realizado por un individuo, 
ello no significa que su esencia y su origen sean individuales. En este senti-
do, no sería inteligente dimensionar lo social solo como lo colectivo, como 
aquellos factores que merodean la vida de una persona y la ven en medio de 
un gran número de semejantes, como lo público. Lo social se refiere a las 
formas y a los momentos aprendidos socialmente para hacer frente a cual-
quier tipo de dificultad que esté enfrentando una persona en el marco de 
una situación dada. Los padecimientos individuales, por ejemplo, reflejan 
la incorporación social que cada persona ha hecho a su propio yo a través 
de su respectivo proceso de introspección de las maneras de soportarlos y 
de actuar en la medida en que estos se van presentando, sea atenuándose o 
agravándose. Sus reacciones y la forma en cómo los asume hacen parte de 
lo social que vive en su propio interior. Y por ello el arte, cuando expre-
sa las más hondas emociones y sensaciones humanas, las más íntimas, las 
más trascendentes, no es más que parte constitutiva de la acción social que 
el artista lleva en su ser. No se trata de la denominada teoría del contagio 
gregario, en el que un ser humano va propalando a otros sus propias sensa-
ciones, sino que es, al contrario. El artista es una especie de catalizador del 
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mundo en que se desarrolla su existencia. Por eso la obra de arte se inscribe 
en un entorno que le da sentido a lo que expresa, así como la misma obra de 
arte se transforma en un referente del contenido y la forma en la que esta se 
expresa públicamente. 

Si bien es cierto que el artista busca de forma constante lo estético y metafó-
rico a través de la creación de ilusiones y la elaboración de alteraciones que 
estimulan la emoción y la imaginación, una obra de arte es un instrumentos 
social con el cual se transforman las emociones y se llevan de la esfera par-
ticular a los procesos más profundos insertos en la vida en sociedad. Cada 
artista se trasciende a sí mismo para fundirse con los demás, encontrándole 
sentido a su obra en los otros, participándole al otro sus emociones más 
profundas, compartiéndolas y buscando provocar en él los mismos senti-
mientos que el artista experimentó cuando le dio vida a su propia obra. Es 
por ello por lo que el arte se ha convertido en depositario de la experiencia 
social y cultural de quien comunica y que siempre es compartida por todas 
las personas por el simple hecho de ser seres sociales entre se comparten 
referentes que los hacen miembros de determinada comunidad.

Desde esta óptica, el arte se ha convertido en un instrumento cultural con 
cuyos mundos imaginados, el artista se propone llevar al espectador o al lec-
tor de su obra una serie de expectativas, emociones, y fantasías. Ello le exige 
alcanzar un estilo propio, regido por métodos y procedimientos específicos 
en el marco de determinado contexto histórico y cultural. Así, “el arte es un 
reflejo de la transformación de procesos inconscientes en manifestaciones 
conductuales y cognitivas con forma y significados sociales” (Marty, 1997, 
p. 59). Es una realidad  intersubjetiva sobre la cual convergen las inten-
ciones del creador ‒procesos de creación‒ con las del espectador ‒emoción 
estética‒ (Vigoroux, 1992).

Dado que las ABR tienen el potencial de facilitar la participación de forma 
más amplia de los diferentes factores y agentes que cumplen una función 
social relevante, permitiendo explorar múltiples, novedosas y diversas vías 
de entender y vivir en el mundo, estas son consideradas como las únicas 
metodologías radicales, éticas y revolucionarias que son futuristas, social-
mente responsables y útiles para hacer frente  a las inequidades sociales (Fin-
ley, 2008).  
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El creciente uso de las ABR en la creación de conocimientos científicos ha 
hecho que la obra de arte sea considerada como material de investigación 
o como método de investigación (Debenedetti et al., 2019). Como mate-
rial de investigación, la obra artística es analizada desde una perspectiva for-
mal, descubriéndose los efectos de distanciación y susceptibles de renovar 
la reflexión de los objetos de investigación estudiados. En una perspectiva 
indiciaria, en la que la obra de arte ha sido utilizada como parte del con-
texto en que fue concebida y ejecutada, ha sido considerada como a) fuente 
documental, b) reveladora, c) un síntoma. En una perspectiva referencial se 
desarrolla un detallado análisis de la obra en sí misma. Para ello se reco-
mienda un procedimiento de tres pasos: a) releer la obra a fin de tener un 
mayor conocimiento no solo más profundo sino más íntimo y más sensi-
ble, b) analizar la obra con las herramientas propias de cada disciplina y c) 
apoyarse en otros análisis ‒o en otros marcos teóricos‒ sobre la obra a fin de 
desafiar, hacer más complejo o contextualizar sus propias interpretaciones. 

Una vez realizada una detallada revisión de la obra de arte, se sugiere con-
frontar los hallazgos con la literatura científica existente, en una suerte de 
diálogo con los autores. Para ello, es necesario acudir a: a) un emplaza-
miento: este se realiza a partir de la revisión y la discusión hecha por el 
investigador respecto a su interpretación preliminar de una obra artística; 
se hace a la luz de la literatura científica conocida y estableciendo análisis 
comparativos de similitudes y diferencias y considerando las formas en las 
que se dicen de manera diferente las cosas; b) un desplazamiento:  dado 
que la obra no es una ilustración de conceptos y teorías existentes sino que 
es concebida como una expansión de la imaginación del investigador, se 
abre un espacio teórico de desplazamiento conceptual, dado que ”el arte no 
solo dice las cosas de manera diferente, dice ‘otras’ cosas” (Rohmer, 2014, 
83). Así se evita que la obra solo se dedique a reproducir lo existente, sino 
que permite llevar a la sociedad a lugares nunca antes vistos y a reflexiones 
nunca antes pensadas.

Como método de investigación, la obra de arte puede cumplir tres roles, que 
han servido de metodología para abordar diversas temáticas de gran tras-
cendencia en los tiempos presentes posmodernistas, en los que no existe 
una única verdad  sino múltiples verdades, de acuerdo con el enfoque epis-
temológico utilizado. De esta manera, la obra de arte ha sido usada como a) 
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modo de producción de conocimientos, b) modo de divulgación de resul-
tados de la investigación, c) modo específico de investigación-intervención.

Varias son las ventajas que se han logrado obtener de la estricta aplicación y 
reflexión sobre el aporte de las ABR a la ciencia y a la investigación. Algunas 
de ellas son sintetizadas por Leavy (2017) así: a) produce nuevas perspec-
tivas y nuevos aprendizajes, b) describe, explora, descubre y resuelve pro-
blemas de investigación, c) forja micro y macro conexiones, d) es holística, 
e) es evocativa y provocativa, f ) genera conciencia crítica, sensibilización y 
empatía, g) desbarata estereotipos, cuestiona ideologías dominantes, e in-
cluye voces y perspectivas marginadas, h) es participativa, i) produce múl-
tiples significados, j) contribuye al otorgamiento de becas públicas para 
aprovechar su utilidad.

Sin duda que su aplicación requiere una serie de habilidades que superan 
por mucho la apertura mental que se debe tener en el momento de em-
prender un proyecto de ABR. La novedad de esta aproximación reclama 
que cada investigador vaya explorando sus propios procedimientos que lo 
hagan sentir cómodo. Ya sea que se convierta en analista de las obras de arte 
creada por otros, o que, en su defecto, se convierta en un artista-científico, 
y entonces sea capaz tanto de concebir obras de arte de alta calidad con 
contenidos científicos de gran calado, como utilizarlas como método de 
investigación que le sirvan para crear nuevos conocimientos científicos, te-
niendo cuidado con no confundir su rigurosa labor con la realizada por al-
guien dedicado solo a la divulgación de la literatura científica, como lo fue 
Julio Verne (Sunyer, 1988), que aunque ha sido reconocido como un gran 
escritor de literatura ‒como en efecto lo fue‒, su mayor aporte fue el de con-
tribuir a la divulgación de la literatura científica que existía a mediados y a 
finales del siglo XIX. En uno o en otro caso, es necesario que el investigador 
interesado en las ABR adquiera las habilidades y las competencias necesa-
rias para transformarse en un científico con una gran formación artística. 
Deberá buscar un equilibrio entre una gran creatividad que como artista 
debe tener y una estricta rigurosidad que como científico debe respetar. 
Algunas de las habilidades en las que se debe ser competente son las que 
sugiere Leavy (2017): a) flexibilidad, apertura e intuición, b) transparentes 
prácticas éticas y un sólido sistema de valores, c) pensar como artista, d) 
pensar como intelectual público. No hay duda que la capacidad artística de 
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un individuo afecta a un proyecto de investigación del mismo modo que 
“las habilidades lingüísticas influyen en la investigación en todas las disci-
plinas” (McNiff, 1998, 142).

A pesar de ser una tendencia relativamente reciente, ya existen múltiples 
esfuerzos que demuestran los notables resultados que produce la investiga-
ción basada en el arte. Varios científicos (Colas, 2021; Leavy, 2011b; Stern, 
1991, 1998; Páramo y Ramírez, 2017, 2023; Páramo, 2002, 2010) han de-
mostrado que asumiendo el rol de artistas es posible descubrir y dar a cono-
cer nuevos conocimientos científicos que, adicionalmente, han sido usados 
como material de enseñanza. En el campo donde más se ha avanzado es en 
el uso de la literatura, escribiéndose, redactando, incluso, diferentes textos 
que abordan la ABR de manera tanto teórica como metodológica. En los 
inicios del presente siglo XXI se ha producido un marcado énfasis en el giro 
narrativo (Bochner y Ellis, 2003; Bochner y Hermann, 2020; Bochner y 
Riggs, 2014; Denzin y Lincoln, 2018). Bochner y Riggs señalan el aumento 
de la narrativa personal, las historias de vida, los testimonios y las memorias 
como prueba del uso generalizado de la narrativa en las ciencias sociales. 

Estos investigadores-artistas han pretendido tender puentes y no separar al 
artista del investigador, y a la audiencia del investigador y del profesor que 
se encarga de compartir sus avances con sus estudiantes. Así, se ha formado 
la a/r/t/ografía (a/r/tography: a: art; r: research; t: teacher), en la cual es 
posible identificar la intersección entre artista-investigador-profesor. Esta 
aproximación condensa tres roles claves propios de las ABR: el del artista, 
el del investigador y el del profesor (LaJevic y Springgay, 2008) y ha servido 
de sustento teórico, epistemológico y metodológico para darle vida a AR-
TEMA ‒arte en la enseñanza del marketing‒ (Páramo y Ramírez, 2023), que 
está siendo implementado en diferentes niveles de educación superior con 
notables impactos en la formación de los estudiantes.

Los investigadores que trabajan con estas nuevas herramientas fusionan sus 
intereses al tiempo que crean conocimientos basados en la resonancia y la 
comprensión, convirtiéndose, desde la perspectiva de la investigación cua-
litativa, en un artista-científico, puesto que el investigador no solo reúne y 
redacta información, sino que la compone, la orquesta y la teje ( Janesick, 
2001). Esta investigadora sugiere que, si se comienza a comprender y a re-
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velar mejor cómo se utiliza la creatividad y la intuición en las investigacio-
nes, es posible comprender mejor la función de la investigación cualitativa. 
En este sentido, una exploración sistemática de las prácticas basadas en las 
artes puede conducir a un perfeccionamiento del trabajo que ya realizan 
algunos investigadores cualitativos.

El investigador basado en el arte tiene que ser sensible a la complejidad de la 
vida humana actual reflejada en el arte, así como tener las habilidades para 
aplicar procesos rigurosos, sistemáticos y críticos para lograr conocimien-
tos defendibles epistemológica y metodológicamente ante la comunidad 
científica internacional. 

Dagoberto Páramo Morales
Editor
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Resumen

Esta investigación se realizó con el propósito de determinar las principales 
problemáticas que afrontan las mujeres vendedoras informales de la zona 

centro de Ibagué (Colombia) y proponer recomendaciones que contribuyan 
al mejoramiento de su actividad laboral. Para ello se empleó el enfoque cua-

litativo, con alcance explicativo. Inicialmente se aplicó un cuestionario a 110 
vendedoras informales que permitió establecer sus características sociodemo-
gráficas de mayor representatividad asociadas a una clasificación por grupos 
etarios. Posteriormente, haciendo uso de la metodología investigación-ac-

ción-participación (IAP) las comerciantes informales, a través de un ejercicio 
de empoderamiento, develaron como principales problemas la pérdida de 

confianza en la administración municipal, la conflictividad en/y por el espa-
cio público y el limitado acceso a fuentes de recursos financieros. Sobre estas 

problemáticas realizaron recomendaciones para subsanarlas.

Palabra clave: mujeres, comercio informal, espacio público, empoderamiento.

Abstract

This research was carried out with the purpose of determining the main 
problems faced by women informal vendors in the downtown area of 

Ibagué (Colombia) and to propose recommendations that contribute to the 
improvement of their labor activity. For this purpose, a qualitative approach 

was used, with an explanatory scope. Initially, a questionnaire was applied 
to 110 informal saleswomen to establish their most representative socio-

demographic characteristics associated with a classification by age groups. 
Subsequently, using the (IAP) research-action-participation methodology, 
the informal traders, through an empowerment exercise, revealed as main 

problems: loss of confidence in the municipal administration, conflict in/and 
over public space and limited access to sources of financial resources. They 

made recommendations to solve these problems.

Keywords: women, informal trade, public space, empowerment.
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Mujeres, calles y empoderamiento.
Caso: vendedoras informales de la ciudad de Ibagué (Colombia)

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los efectos más devastadores que ha sufrido la economía del muni-
cipio de Ibagué a raíz de la pandemia originada por la Covid-19 es el incre-
mento desproporcionado en el índice de desempleo pues; de acuerdo con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE‒, para el 
trimestre abril-junio de 2020 la tasa de desempleo de la capital tolimense 
reflejó un preocupante 37.6 %. No obstante, como resultado de la reactiva-
ción económica para el mismo período de 2021 la cifra se ubicó en 19.8 %, 
dejando a Ibagué como la quinta ciudad del país como mayor número de 
desempleados. Si bien la reducción en la tasa de desempleo ha ido disminu-
yendo en el panorama nacional (10.0 % para marzo de 2023), Ibagué ocu-
pó la segunda posición, entre las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con 
19.2 %, luego, de Quibdó (Chocó), lo que indica que aún no es suficiente 
para alcanzar el nivel de empleo de los ibaguereños antes de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19. 

Ahora bien, si de informalidad se trata, el panorama no es alentador, pues 
en un país con una media del 58 % de trabajadores informales, la ciudad de 
Ibagué se ubica en la posición 18, entre las 23 ciudades y áreas metropo-
litanas durante el trimestre móvil comprendido entre diciembre de 2022 
y febrero de 2023, con una proporción de 45.5 % de población ocupada 
informalmente, según el DANE (2023). El desempleo es un detonante de la 
informalidad y de los modelos de negocio que tienen como centro de ope-
raciones el espacio público, denominados comúnmente “rebusque”, pues 
las personas se ven obligadas a buscar nuevas alternativas laborales para 
garantizar su supervivencia y las de su núcleo familiar, como es el caso par-
ticular de las mujeres vendedoras informales, que por falta de alternativas 
deben recurrir a ese tipo de ocupación para poder llevar comida al hogar y 
brindar el sustento a sus hijos. 

En línea con lo planteado anteriormente, es pertinente referenciar el estu-
dio realizado por Fuentes et al. (2012) en seis ciudades de México, en el que 
se concluyó que los hombres que se dedican al comercio informal provie-
nen, en mayor medida, del mercado laboral formal, del que han sido exclui-
dos, mientras que las mujeres generalmente no tienen experiencia laboral 
previa y proceden del hogar o del servicio doméstico dada la necesidad de 
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contribuir con el ingreso familiar o por la necesidad de hacerse cargo de sus 
hijos al pasar a la condición de madres cabeza de hogar. El comercio en vía 
pública se ha convertido en una alternativa laboral para las mujeres, dado 
que hay pocas barreras para entrar a esta actividad, debido a que se requiere 
poco capital, no demanda experiencia o preparación previa. 

A lo anterior debe sumarse que el impacto de la pandemia en las mujeres 
comerciantes informales ha sido mayor que en los hombres, pues, de acuer-
do con el DANE, en Colombia se mantiene la brecha de género en materia 
de desempleo, ya que por cada tres hombres que recuperaron su empleo 
para junio de 2021, solo dos mujeres lo lograron. Esto coincide con lo plan-
teado por  Orellana et al. (2021), quienes afirman que “el comportamiento 
del desempleo es diferente según sea el sexo” (p. 284), pues la pandemia 
presionó notablemente el desempleo de las mujeres ecuatorianas, ya que 
son más vulnerables que los hombres en el ámbito laboral y los emplea-
dores han prescindido mayormente de sus servicios, lo que las ha llevado 
a re-buscar otras formas de generar ingresos para el sostenimiento de sus 
hogares. 

A pesar de la importancia que reviste esta problemática para la sociedad ac-
tual, existen muy pocos estudios que analicen a profundidad las alternativas 
de intervención con enfoque de género para las comerciantes informales. 
Si bien se dedican a la informalidad por ser la única opción laboral, el tra-
bajo que actualmente hacen no debe considerarse su proyecto de vida. Por 
el contrario, es necesario empoderar a cada mujer para que transforme su 
vida, a pesar de las opciones limitadas que tienen, hacia una en la que ten-
gan poder para tomar decisiones dentro del hogar y en el mercado laboral 
(OIT, 2018), lo que se corresponde con el quinto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, que tiene como propósito lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas, a fin de terminar con el marcado 
predominio de la desigualdad de género. Este empoderamiento inicia con 
el descubrimiento de problemáticas y posibles soluciones por parte de las 
mismas vendedoras, labor que pretende el proyecto de investigación que 
dio origen a este documento. 

De acuerdo con la indagación realizada a fuentes orales de manera prelimi-
nar a la elaboración de este proyecto, y como producto de la observación 
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ejecutada en el centro  de la ciudad de Ibagué, territorio urbano en el que 
históricamente se ha congregado una cantidad significativa de comercian-
tes informales, se pudo determinar un notable número de mujeres que se 
dedican a las ventas en la vía pública, muchas de ellas acompañadas por sus 
hijos menores, que llevan en coches, que a su vez emplean para trasladar la 
mercancía que comercializan, lo que implica realizar su actividad laboral a 
la vez que atienden a sus pequeños. Estas mujeres, en términos generales, 
cuentan con bajo nivel de escolaridad y limitada capacidad financiera, lo 
que ocasiona que no todas comercialicen productos de su propiedad, sino 
que trabajan al servicio de personas que les entregan mercancías y les pa-
gan un porcentaje de acuerdo con las ventas diarias. Asimismo, desconocen 
la existencia de asociaciones de mujeres que se dediquen al comercio in-
formal, pues consideran que su condición de informalidad no les permite 
acceder a beneficios producto de los programas con enfoque de género aus-
piciados por el Gobierno. 

En cuanto al contexto local, el municipio de Ibagué carece de programas 
focalizados al empoderamiento laboral de las mujeres dedicadas a las ven-
tas informales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, pro-
greso social y económico (Ministerio del Trabajo [Mintrabajo], 2020); a 
lo que debe sumarse la inexistencia de estudios actualizados de caracteriza-
ción socioeconómica de los vendedores informales de la ciudad, con enfo-
que de género, al igual que la exclusión de las comerciantes informales en 
programas del gobierno local enfocados al empoderamiento laboral, pues 
los  realizados hasta el momento se han orientado a trabajadoras de activi-
dades diferentes al comercio informal, limitando, a la postre, las iniciativas 
de emprendimiento y las posibilidades de formalización laboral. Esta situa-
ción no es exclusiva de la capital tolimense, pues el estudio de Perilla et. al. 
(2022) desarrollado en Villavicencio (Colombia) refleja “la ausencia total 
de las políticas de gobierno en torno al fortalecimiento del emprendimien-
to femenino, por cuanto se promulgan políticas generales, pero no existen 
lineamientos o estrategias que fortalezcan la actividad de género como mo-
tora del crecimiento económico” (p. 22).

De no resolverse esta problemática mediante un programa de empodera-
miento laboral para las vendedoras informales, continuará la conflictivi-
dad por el uso del espacio público, así como la pérdida de confianza de las 
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comerciantes informales en el gobierno municipal, no se incrementará la 
capacidad del gobierno local para reducir la brecha de pobreza en el muni-
cipio y se desaprovecharán iniciativas y esfuerzos para generar emprendi-
mientos formalizados, aspectos que se verán representados en condiciones 
de calidad de vida laboral cada vez más precarias.

2. TRASFONDO TEÓRICO

La primera categoría conceptual de este proyecto corresponde al espacio 
público, entendido como aquel territorio de la ciudad donde cualquier 
persona tiene derecho a estar y circular libremente, constituido por sitios 
abiertos, entre los que se cuentan calles, plazas y parques, entre otros, y 
lugares cerrados, como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. El 
espacio público tiene, por tanto, una dimensión física que define sus par-
ticularidades. Esta dimensión se complementa con la dimensión política, 
pues todos somos seres políticos, en la medida en que como ciudadanos 
poseemos derechos políticos dentro del territorio, y el espacio público hace 
parte de ese territorio. Asimismo, en el espacio público se reconoce una 
tercera dimensión: la relacional, “por ser el lugar donde nos relacionamos, 
hacemos vida urbana y donde se construye ciudadanía” (Egea et al., 2021, 
p. 6). Bajo esta perspectiva, las dimensiones física, política y relacional con-
figuran el espacio público. 

Lo anterior se corresponde con lo expuesto por Madanipor et al. (2014) en 
el análisis realizado sobre la importancia de las políticas de espacio público 
en ciudades europeas, surgido a partir de estudios de caso de Amberes, Bel-
fast, Berlín, Budapest, Dresde, Estambul, Londres, Milán, Nápoles, Paris, 
Viena, Varsovia y seis ciudades suizas. En este estudio se reconoce la impor-
tancia económica del espacio público, cimentada en la estrategia europea 
para el ambiente urbano. Los autores proponen retos fundamentales, como 
la expansión urbana, la protección del medio ambiente, la diversidad cultu-
ral y la exclusión social. Asimismo, reivindican el espacio público como “un 
lugar de encuentro en el que los interesados interactúan en el contexto de 
grandes desafíos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales” 
(p. 125).    



31pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 25-55, 2023

Mujeres, calles y empoderamiento.
Caso: vendedoras informales de la ciudad de Ibagué (Colombia)

Es tal la relevancia del espacio público, que la Constitución Política de 
Colombia establece en el artículo 82 que “es deber del Estado velar por 
la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, el cual tiene prevalencia sobre el interés particular”. Así mismo, 
que “las entidades públicas tienen la obligación de participar y de regular 
la utilización del suelo y del espacio en defensa del interés común” (Con-
greso de la República, 1991). En función de este mandato constitucional 
se expidió la Ley de Desarrollo Territorial bajo el número 388 de 1997, al 
igual que el Decreto 1504 de 1998, que reglamentó el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial. Estas normas definieron 
espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por natu-
raleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes” 
(Presidencia de la República, 1998). 

Entre de la diversidad de acciones que se llevan a cabo en el espacio público, 
“las ventas ambulantes representan la actividad más numerosa que se reali-
za en la vía pública y es una de las ocupaciones sobre la que enfoques como 
el de la informalidad han tratado como caso paradigmático al ser la ma-
nifestación más palpable de ese sector económico” (Yatmo, 2008; Busso, 
2004; Velada, 2003, citados en Sánchez, 2017), y dada su importancia para 
nuestro país, el Congreso de la República promulgó la Ley 1988 de 2019, 
por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implemen-
tación y evaluación de una política pública de los vendedores informales.

Otra categoría conceptual la constituye el enfoque de género, que se deriva 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres, reconocido en muchos 
documentos y a través de variadas acciones, entre los que se pueden men-
cionar el de creación de las Naciones Unidas en 1945, la declaración de los 
derechos humanos de 1948 y la designación de 1975 como el año interna-
cional de la mujer, orientados a la problemática de la mujer, que a partir de 
la década de 1990 se trasladó a la perspectiva de género, toda vez que el sexo 
corresponde a una condición biológica que diferencia a mujeres de hom-
bres y el género a las diferencias construidas socialmente, es decir, a aquellas 
condiciones culturales que asignan responsabilidades y roles diferentes a 
mujeres y hombres, tales como la división del trabajo doméstico, las res-
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ponsabilidades familiares, las oportunidades de promoción profesional, 
por mencionar tan solo unos ejemplos. Tal como plantea la antropóloga 
mexicana Marta Lamas, el género actualmente se reconoce como el con-
junto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una 
cultura desarrolla desde la “diferencia anatómica entre mujeres y hombres 
para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres (lo 
masculino) y propio de las mujeres (lo femenino)” (Lamas, 2000, p. 2). El 
género hace parte de una visión particular del mundo, originada además 
de las ideas por tradiciones, deberes, valores, prejuicios e interpretaciones 
sobre la vida de las mujeres y los hombres.

Ahora bien, una tercera categoría de trabajo corresponde al empodera-
miento, concepto que tuvo su origen en las estrategias de la educación po-
pular desarrolladas por el pedagogo Paulo Freire en los años sesenta. El em-
poderamiento puede entenderse como un “proceso por el cual las personas 
fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo 
social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven” (Mur-
guialday , 2005, p.1) lo que se corresponde con el planteamiento de Rappa-
port (1984), en tanto considera al empoderamiento como “el mecanismo 
[o proceso] a través del cual las personas, organizaciones y comunidades 
adquieren dominio sobre sus vidas” (p. 47), y aunque es aplicable a todos 
los grupos vulnerables o marginados, buena parte de su desarrollo teórico 
se ha relacionado con las mujeres. El empoderamiento como concepto ha 
ampliado su campo de aplicación; “por un lado, de su inicial utilización 
exclusivamente en los análisis de género, ha pasado a aplicarse al conjunto 
de colectivos vulnerables, habiendo adquirido una amplia utilización en los 
estudios sobre el desarrollo, el trabajo comunitario y social, o la coopera-
ción para el desarrollo” (Murguialday, 2005). 

Sin embargo, a pesar de que el “término se ha convertido en un concepto 
central en el discurso de la cooperación para el desarrollo, es un término 
complejo que no tiene una definición universal, lo que ha permitido que 
hay un sinfín de interpretaciones con divergencias y similitudes” (Senso, 
2011, p. 8). Por ejemplo, Vega y Bermúdez (2019), en su estudio sobre 
informalidad, emprendimiento y empoderamiento femenino en Quito 
(Ecuador), asocian el empoderamiento femenino al doble papel que asu-
men las mujeres como trabajadoras y amas de casa ya que “el empodera-
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miento femenino reside justamente en esta capacidad de multiplicar las po-
sibilidades sin eximirse de las cargas” (p. 360). Aunque, desde el discurso 
empresarial, el empoderamiento femenino se ha asumido como el anhelo 
de abandonar el papel de ama de casa, y asumir el rol de trabajadora para 
lograr mayor autonomía en términos de consumo y acceso al crédito. A 
su vez, Saavedra y Camarena (2021) asocian el empoderamiento como un 
proceso de adquirir poder, ligado a capacidad de las mujeres para tomar 
decisiones de manera autónoma y participar activamente para demandar y 
ejercer sus derechos.    

Por su parte, la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamien-
to de las Mujeres de la Organización de Naciones Unidas establece como 
empoderamiento que “las personas tanto mujeres como hombres puedan 
tomar control de sus vidas: definir sus propias agendas, adquirir habilida-
des (o que sus habilidades y conocimiento sean reconocidos), aumentar la 
confianza en sí mismos, resolver problemas, y ser autosuficientes” (Organi-
zación de Naciones Unidas, 2011, p. 11). En este sentido, se puede afirmar 
que el empoderamiento es el mecanismo por el cual un individuo tiene el 
control de sí mismo, lo que permite tomar sus propias decisiones con el 
propósito de resolver sus problemas de forma autosuficiente. A su vez, en 
Colombia la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2017) 
señala que el empoderamiento de las mujeres no es solo una cuestión de de-
rechos humanos, del derecho de las mujeres a participar en igualdad frente 
a los hombres en el mercado laboral y ser autosuficientes, sino “un asunto 
de eficiencia económica, al lograr que las mujeres participen en el mercado 
laboral puede llevar también a que la economía crezca más, ya que se esta-
rían aprovechando mucho mejor las habilidades de las mujeres” (p. 6). 

Lo anteriormente planteado toma sentido, dado que, si bien es fácil perci-
bir la falta de empoderamiento en las mujeres en condición de vulnerabili-
dad, no es tan sencillo definir el cómo se contribuye a su empoderamiento, 
debido a las particularidades y limitaciones en cada una de ellas, lo que da 
lugar a variadas interpretaciones y aplicaciones, como el empoderamiento 
educativo, laboral, político, social, económico, entre otros. Lo realmente 
importante es que “la falta de una definición se convierte en un problema 
en las políticas y programas de desarrollo porque permiten instrumentali-
zar el término” (Senso, 2011, p. 9). Ahora bien, para el proyecto sobre em-
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poderamiento laboral con enfoque de género, que dio origen a este escrito, 
se entiende como las capacidades y habilidades que desarrollan las mujeres 
a través de un proceso investigativo, en el que toman el rol de investigado-
ras de su propia realidad para identificar problemas y posibles soluciones en 
la búsqueda de condiciones laborales más dignas.

Por otra parte, algunos de los antecedentes que se han tenido en cuenta 
para este proceso investigativo son el libro Directrices y guía de conceptos del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres, publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
España (1998), en el que se recopilan las directrices de este organismo para 
la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de la mujer en la 
cooperación para el desarrollo; los Principios para el empoderamiento de las 
mujeres, publicado por la ONU Mujeres en 2010; el trabajo realizado por la 
profesora Clara Murguialday (2005), quien, bajo el título Las mujeres en la 
Cooperación para el desarrollo plantea la estrategia de empoderamiento de 
las mujeres como la “capacidad personal para incrementar su propia auto-
estima y fortaleza, e influir en la dirección del cambio, mediante el control 
de recursos fundamentales” (p.92).

Igualmente, el documento El progreso de las mujeres en Colombia 2018: 
Transformar la economía para realizar los derechos, publicado por la ONU 
Mujeres Colombia; el documento de la Organización Internacional del 
Trabajo, preparado para la segunda reunión de la Comisión Mundial so-
bre el Futuro del Trabajo celebrada en febrero de 2018, Empoderar a las 
mujeres que trabajan en la economía informal, en el que se presentan los 
factores que favorecen el empoderamiento de las mujeres (ver gráfico 1), 
así como el libro Precarización y feminización del mercado laboral en Co-
lombia. Corolarios de las reformas de ajuste estructural en clave de género, 
publicado en 2011, como producto de un ejercicio investigativo realizado 
por el Colectivo Interdisciplinario de Conflictos de Género de la Univer-
sidad del Tolima.

A su vez, la profesora Marta Zaragoza (2020) propone una estrecha re-
lación entre desarrollo de competencias y empoderamiento femenino al 
afirmar: “Hemos constatado que las competencias son los recursos más im-
portantes que tenemos para lograr nuestros objetivos y que las adquirimos 
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a través de la formación y la experiencia profesional o empresarial, pero 
también en la experiencia familiar, personal, etc.” (p. 61). Esto se sustenta 
en el hecho de que la sociedad históricamente le ha asignado a la mujer, en 
razón a su género, responsabilidades que le confieren un papel protagónico 
en la familia y que le demandan, a su vez, una serie de competencias como 
la comunicación, la organización y la negociación, entre otras, que pone en 
práctica en el desarrollo de su actividad laboral. 
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Fuente: OIT (2018).

Figura No. 1. Factores que favorecen el empoderamiento de las mujeres

Por su parte, Restrepo y Cuadra (2022), a partir de un estudio efectuado 
en Chile sobre el empoderamiento femenino y las redes de trabajo, consi-
deran que los programas de acompañamiento a las mujeres son fundamen-
tales para desarrollar el empoderamiento, de tal manera que reconozcan 
su importancia en el ecosistema empresarial de una región y un país. “Para 
ello se deben superar obstáculos relacionados con cultura, redes de trabajo, 
responsabilidades como mujer, administración del tiempo, percepción de 
sí misma y aversión al riesgo” (p. 675). De manera particular, estas investi-
gadoras proponen el “mentoring” como mecanismo para generar relacio-
namiento y crear redes de trabajo colaborativo que permitan avanzar en la 
reducción de las brechas de género en el mundo empresarial. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Objetivo

Determinar, mediante un ejercicio de investigación participativa, las prin-
cipales problemáticas que afrontan las mujeres vendedoras informales de la 
ciudad de Ibagué y proponer posibles soluciones que contribuyan al mejo-
ramiento de su actividad laboral.

Tipo de investigación 

Toda investigación cumple “dos propósitos fundamentales: a) producir 
conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas (in-
vestigación aplicada)” (Hernández et al., 2014, p. 25) o realizar innova-
ciones. La investigación pura también denominada básica, origina las leyes 
generales que deben aplicarse (investigación aplicada) esta la realidad para 
mejorar las organizaciones y la sociedad. Bajo esta perspectiva, la investiga-
ción se inscribe como aplicada, pues se realizó un estudio con el propósito 
de empoderar a las vendedoras que se dedican al comercio informal en la 
ciudad de Ibagué, en el sentido que ellas mismas descubrieron las proble-
máticas que las aquejan y propusieron alternativas de solución. 

De acuerdo con las fuentes de investigación se clasifica como investigación 
mixta, pues comprendió investigación documental, realizada a través de 
fuentes secundarias (bases de datos, revistas científicas, portales de entida-
des públicas, documentos de la Secretaría Municipal de Desarrollo Econó-
mico y de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual,  entre otros), 
e investigación de campo, llevada a cabo empleando fuentes primarias (mu-
jeres vendedoras informales de Ibagué, funcionarios y funcionarias de la 
Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la Dirección de Mujer, 
Género y Diversidad Sexual). 

Enfoque investigativo 

Esta investigación de enfoque cualitativo se valió de la investigación-ac-
ción-participativa (IAP). como metodología que transforma las relaciones 
entre el investigador y los investigados, pues estos últimos se convierten en 
investigadores y el primero en un agente de transformación; en palabras de 
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Orlando Fals Borda (1987): “Una de las características propias de este mé-
todo, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se 
produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento” (p. 18), 
pues “no se podría hablar con propiedad de necesidades sociales partiendo 
de esquemas formales y ahistóricos, ya que siempre se trata de fenómenos 
históricos, que ocurren en el seno de formaciones sociales concretas que es 
preciso caracterizar en cada momento” (Perea et al., 2003, p. 3), es decir, los 
procesos en los cuales representantes del Gobierno direccionan profesiona-
les y técnicos que, a través de mecanismos tradicionales como las encues-
tas, consultan las necesidades de la población presentan serias limitaciones 
para develar la realidad social. 

Trabajo de campo 

Toda vez que, de acuerdo con la información suministrada por funciona-
rios de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y de la Dirección 
de Mujer, Género y Diversidad Sexual de Ibagué, en conversaciones que 
se realizaron durante tres jornadas, se estableció la inexistencia de regis-
tros sobre el número de mujeres que se dedican al comercio informal en el 
centro de Ibagué, se planteó inicialmente la realización de un censo pobla-
cional mediante la aplicación de un cuestionario no probabilístico con el 
propósito de tener mayor comprensión del caso por indagar y no porque 
se requiera estrictamente significatividad estadística. Sin embargo, algunos 
factores, como el desplazamiento de las vendedoras por el espacio público, 
los horarios en los que trabajan, así como la disposición para responder las 
preguntas y participar en la investigación, limitaron este propósito inicial, 
Se consultó a 110 vendedoras informales, luego del diligenciamiento de 
un consentimiento informado, sobre las variables edad, estado civil, nú-
mero de hijos, vivienda, escolaridad y seguridad social. Esta información 
fue complementada con observaciones, registro fotográfico e información 
adicional suministrada voluntariamente por las comerciantes informales.

Esta última información permitió detectar a las lideresas de las vendedoras 
ambulantes, quienes fueron contactadas por medio de otras comerciantes 
informales, generando así un ambiente de confianza para la realización de 
espacios conversacionales. Estas conversaciones fueron registradas en au-
dio, transcritas textualmente, conservando su fidedignidad, sometidas a un 
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análisis técnico de frase por frase que originó las primeras categorías emer-
gentes. Posteriormente, se realizaron otros espacios conversacionales con 
las lideresas con el propósito de aclarar, ampliar y corroborar la informa-
ción, es decir, se realizó una dinámica cíclica de trabajo de campo-análisis 
de la información-trabajo de campo-análisis de la información.

Alcance de la investigación 

De acuerdo con Hernández et al., 2014, “algunas veces, una investigación 
puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correla-
cional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque 
un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos; o 
bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos” (p. 96). 
No obstante, el verdadero alcance de la IAP supone que el conocimiento 
también puede ser producido a partir de la gente del común y que ese cono-
cimiento puede servir para transformar la realidad social que viven las per-
sonas que participan no como sujetos de estudio sino como investigadores. 

4. HALLAZGOS MÁS RELEVANTES

Como se mencionó en la metodología, al inicio del trabajo de campo fue-
ron consultadas 110 vendedoras informales, de las cuales el 40.0 % corres-
pondió a vendedoras ambulantes reconocidas como aquellas que recorren 
el espacio público comercializando productos y servicios sin estacionarse 
de manera temporal o permanente en un lugar específico el 25.5 % a ven-
dedoras estacionarias, que son quienes tienen un lugar fijo para la comer-
cialización de sus productos, para lo cual emplean casetas, toldos, kioscos 
o similares, y el 34.5 % representado por las vendedoras semiestacionarias, 
quienes usan carretas, cajones rodantes, carretillas o elementos semejantes 
para recorrer el espacio público y estacionarse provisionalmente en un lu-
gar para luego desplazarse a otro en el que encuentren mayor afluencia de 
potenciales compradores. 
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Caracterización sociodemográfica de las vendedoras 
informales del centro de la ciudad de Ibagué 

En este acápite se presentan las características socioeconómicas más impor-
tantes de las vendedoras informales del centro de Ibagué, relacionadas en la 
tabla 1. Como puede observarse, aunque las ventas informales correspon-
den a una actividad desarrollada por mujeres de diversos grupos etarios, la 
mayor concentración corresponde a las mujeres entre 27 y 59 años de edad 
(71.8 %), mientras que una participación menor se refleja en las mujeres 
más jóvenes, menores de 27 años (22.7 %) y las mujeres mayores de 60 
años, que representan un porcentaje inferior (5.5 %) respecto de los grupos 
anteriores. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las 
vendedoras informales del centro de Ibagué

Característica Porcentaje

Edad

Menores de 27 años               22.7 

De 27 a 59 años               71.8 

Mayores de 60 años                 5.5 

Estado civil

Soltera               52.7 

Unión libre               26.4 

Casada               11.8 

Divorciada                 3.6 

Viuda                 5.5 

Número de hijos

Ninguno               19.1 

1               22.6 

2               15.5 

3               29.1 

4                 7.3 

5                 2.8 

6 o más                 3.6 

Vivienda

Arrendada 72.7

Propia               20.0 

Familiar y paga arriendo                 0.9 

Familiar y no paga arriendo 6.4

Fuente: los autores a partir de los resultados de la investigación (2022).
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Al indagar por el estado civil se encontró que alrededor de la mitad de las 
mujeres consultadas no tiene pareja permanente (52.7 %), mientras que las 
demás mujeres viven en unión libre (26.4 %), son casadas (11.8 %), viudas 
(5.5 %) y divorciadas (3.6 %) y tienen entre uno y tres hijos (67.2 %), más 
de tres hijos (13.7 %) y no tienen hijos (19.1 %). En el tema de vivienda, 
la gran mayoría (72.7 %) vive en habitaciones o apartamentos en los que 
pagan arriendo a personas no familiares, mientras que las demás vendedo-
ras consultadas cuentan con vivienda propia (20 %), viven con familiares, 
principalmente los padres, y no pagan arriendo (6.4 %) y conviven con fa-
miliares a quienes les pagan arriendo (0.9 %).

Tabla 2. Escolaridad de las vendedoras informales del centro de Ibagué

Escolaridad

Ninguna 1.8

Primaria incompleta 8.2

Primaria completa 20.0

Bachillerato incompleto 24.6

Bachillerato completo 33.6

Técnico profesional 4.7

Pregrado incompleto 6.3

Profesional universitario 0.9
Fuente: los autores a partir de los resultados de la investigación (2022). 

Igualmente, se establece que un porcentaje muy significativo (54.6 %) de las 
vendedoras informales tiene baja escolaridad, algunas no han cursado estu-
dios (1.8 %), otras estudiaron algunos grados de primaria (8.2 %), mientras 
que un porcentaje superior terminó la educación básica primaria (20.0 %) 
o cursaron algunos grados de bachillerato (24.6%). A su vez, el 33.6% de 
las vendedoras consultadas terminó la educación media, obteniendo el tí-
tulo de bachiller, algunas otras realizaron estudios técnicos profesionales 
(4.7%), otras iniciaron carreras profesionales (6.3%) pero desertaron y solo 
una proporción mucho menor (0.9%) cuenta con título profesional. 

Al realizar el cruce de las variables correspondientes a las características an-
teriormente enunciadas se encontró lo siguiente:
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Vendedoras informales jóvenes

Este grupo de vendedoras menores de 27 años, que corresponde al 22.7 % 
del total de las participantes en el estudio, mayoritariamente son solteras 
(19.1 %) y las demás viven en unión libre (3.6 %). Principalmente pagan 
arriendo (15.5 %), mientras algunas tienen casa propia (6.4 %) y las demás 
viven con familiares, generalmente los padres (0.9 %). Buena parte de ellas 
(13.6 %) no tiene hijos, mientras que un porcentaje menos representativo 
(7.3 %) tiene un hijo y una proporción mucho menor (1.8 %) es madre 
de tres hijos. En cuanto al nivel de escolaridad, el porcentaje más repre-
sentativo corresponde a quienes cuentan con título de bachiller (10.9 %), 
seguido de las vendedoras que no finalizaron la formación básica secunda-
ria (6.4 %), aquellas que iniciaron estudios profesionales y no los termina-
ron (3.6 %) y, finalmente, las que obtuvieron títulos técnicos profesionales 
(2.0 %). De estos datos se puede inferir que la mayoría de las vendedoras in-
formales denominadas “jóvenes” son solteras, realizaron estudios de básica 
primaria y avanzaron algunos grados en el bachillerato (básica secundaria) 
o lo terminaron, no tienen hijos o solamente tienen uno y viven en habita-
ciones o pequeños apartamentos que toman en arriendo. 

Vendedoras informales adultas

Para el caso de las vendedoras informales adultas, entre 27 y 59 años, que 
representan el 71.8 %, se observa un equilibrio entre las mujeres solteras 
(31.8 %) y las que tienen pareja estable (33.6 %), que corresponden a las 
casadas (10.9 %) y las que conviven en unión libre (22.7 %), aunque tam-
bién se identifican divorciadas (2.7 %) y viudas (3.6 %). A diferencia del 
grupo etario anterior, un número representativo de estas mujeres (35.5 %) 
tiene tres o más hijos, el 30.9 % entre uno y dos hijos, y una menor propor-
ción (5.5 %) la ocupan aquellas que no tienen hijos. El nivel educativo de 
estas mujeres tiene una importante concentración en educación secundaria 
completa (20.9 %), educación básica primaria completa (19.1 %) y básica 
secundaria incompleta (16.4 %). En cuanto a la vivienda, se mantiene la 
tendencia del pago de arriendo (53.6 %), aunque algunas tienen casa pro-
pia (11.8 %), otras comparten la vivienda con familiares, especialmente 
hijos, y un porcentaje inferior (0.9) vive en residencias de familiares y paga 
arriendo. Así las cosas, las vendedoras informales adultas son mujeres sol-
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teras o que tienen esposo (unión libre o casadas) e hijos con quienes viven 
en apartamentos pequeños que toman en arriendo y algunas en casas de su 
propiedad, realizaron estudios hasta la educación secundaria, pero varias 
desertaron por diversas razones, como dedicarse a las ventas informales.  

Vendedoras informales adultas mayores

Este grupo de mujeres con edades superiores a los 60 años, que representan 
el grupo menos numeroso (5.5 %) de las vendedoras informales consulta-
das, no tienen pareja permanente (4.5 %) pues son solteras (1.8%), viudas 
(1.8 %) o divorciadas (0.9 %), mientras que las casadas corresponden a un 
porcentaje menor (0.9 %), tienen tres (2.7 %) o más hijos (2.7 %) y viven 
en casas arrendadas (3.6 %) o en inmuebles propios (1.8 %). Las adultas 
mayores que se dedican a las ventas informales son principalmente muje-
res sin pareja permanente, que viven con sus hijos en casas o apartamentos 
de alquiler, tienen baja escolaridad, pues solo algunas lograron culminar la 
educación media.

Problemática de las vendedoras informales de Ibagué

De acuerdo con la indagación realizada a fuentes orales y como producto 
de la observación ejecutada en el centro de la ciudad de Ibagué, enmarcado 
espacialmente entre las calles 9 y 17 y las carreras 1ª y 5ª, donde histórica-
mente se ha localizado el mayor número de comerciantes informales de la 
capital tolimense, se develó la problemática que se expone a continuación 
por sus propios protagonistas: tres lideresas de las vendedoras informales, a 
quienes llamaremos Jacqueline, Gloria y Mary.

Un problema de confianza

El 20 de enero de 1994 el diario de circulación nacional El Tiempo registró, 
bajo el sugestivo titular. “Adiós a las ventas callejeras en Ibagué”, que “el 
acuerdo alcanzado ayer entre las autoridades de Ibagué y los vendedores 
informales, que surgieron hace treinta años, convertirá a esta ciudad en la 
primera capital colombiana sin ventas ambulantes”. La nota periodística 
además resaltaba las palabras del alcalde de la época, quien se refería a este 
suceso como “uno de los hechos más destacados de su administración”, y 
remataba con una frase contundente: “La ciudad quedará sin ventas ambu-
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lantes y el multicentro se convertirá en un nuevo centro comercial para los 
ibaguereños, que ayer estaban radiantes de felicidad por la recuperación de 
su espacio público”. 

No obstante, casi tres décadas después de la firma de aquel entusiasta acuer-
do y de numerosos intentos por parte de las administraciones municipales 
que han regido los destinos de la ciudad musical, la situación de los vende-
dores ambulantes sigue sin resolverse. Por ejemplo, el 24 de abril 2006 la 
Alcaldía de Ibagué, por medio del Decreto 0314, estableció los requisitos 
para la configuración del reconocimiento del principio de confianza legí-
tima a los vendedores informales con el propósito de recuperar el espacio 
público atendiendo a la “coexistencia de los derechos, el de la sociedad de 
gozar del espacio público y el del individuo a obtener un trabajo” (Alcaldía 
de Ibagué, 2006, p. 2). Así, esta normativa determinó un procedimiento 
para el reconocimiento de los comerciantes, así como acciones para su reu-
bicación y formalización. 

Igualmente, el 27 de enero de 2012 los representantes de los vendedores in-
formales y el funcionario de la administración municipal, que para la época 
ejercía el cargo de director de Espacio Público y Control Urbano, suscribie-
ron un acta de compromiso en la que se regulan condiciones para las ventas 
informales en el centro de la ciudad, tales como: “el vendedor ubicado en 
la calle 14 con carrera 3, el señor Teófilo Ramírez a quien llaman El indio, 
solo podrá tener una (1) tabla o un (1) puesto para ubicar los productos o 
bienes que ofrece a la venta” (Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudada-
na, 2012, p. 1). Igualmente, el acta exceptúa de algunas obligaciones a los 
vendedores informales que suscribieron el principio de confianza legítima 
establecido en el Decreto 11-0314: “No se permitirán las ventas de comida 
en ninguna calle del centro de la ciudad, en especial, en la calle 14 entre 
3 y 2. Se exceptúan de este compromiso aquellos vendedores que tienen 
confianza legítima” (p.1).

Sin embargo, estos acuerdos, según las comerciantes informales, no se han 
materializado en la práctica: “Este documento es un acta que se sacó, tiene 
mi firma como veedora de espacio público...Mire los puntos de esa acta, 
donde se sacó hasta el metraje que debe llevar cada puesto del vendedor 
y no lo tienen ahorita en cuenta ni la alcaldía ni los vendedores, enton-
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ces pa’qué se firma eso” ( Jacqueline, comunicación personal, 12 marzo de 
2022). Bajo esta perspectiva, el incumplimiento sistemático a lo pactado ha 
sido de ambas partes, tal como afirma Jacqueline:

Hay Cuatro permisos en el año, que se llaman eventuales; el primero en na-
vidad para los alumbrados públicos, sigue el permiso en Semana Santa para 
las iglesias, sigue el permiso de las fiestas del folclor y el día de la Virgen del 
Carmen el 16 de julio. De resto no hay orden para dar permiso porque ese 
se quitó desde el 91. Están suspendidos los permisos. ¡La alcaldía no pue-
de dar permisos nuevos! ¿Entonces que se inventó la Gestora pa’robar? Se 
inventó una figura, el Decreto 389, aprovechamientos del espacio público. 
Entonces voy yo y sale una señora vendiendo fruta con un carro grandí-
simo y llamo al Espacio Público y le digo: ¿qué pasa con esa señora si es 
que allá no hay permiso? como veeduría estoy reclamando. Entonces ellas 
pagan, le pagan al Espacio Público, pero el permiso dice privado pa’la casa, 
no pa’venir al espacio público. Y entonces se llama a Espacio Público y 
no pasa nada…Ahí siguen. (Comunicación personal, 21 marzo de 2022)

Este problema de confianza en la institucionalidad se acentúa con la per-
cepción sobre funcionarios que deben ejercer el control del espacio públi-
co: “Son las personas que se ganan el sueldo más fácil de la vida. Si mira 
allá al señor del Espacio Público…allá está hablando con una vendedora, 
eso chatea todo el día y cuando ven que va pasando el revisor [supervisor], 
entonces lo quitan a uno…pero si allí el vendedor le da un manguito o le 
dice: ‘yo le doy pa’los buses’, entonces ya no lo quita” (Mary, comunicación 
personal, 1 de marzo  de 2022).

Aunque los comerciantes informales fueron reubicados, no se realizó un 
manejo del entorno en cuanto a las condiciones de seguridad y salubridad: 
“Ese centro comercial no funcionó ni siquiera para el mes, porque eso era 
el orinadero de los locos, el cagadero de los locos, el robadero de los locos, 
el torcido de los malandros. Baje a esta hora al parque Galarza y mire que 
hay. No hay sino solo malandros y personas esperando qué novato pasa 
por ahí con su bolsito pa’robarlo...entonces por eso no funciona” (Mary, 
comunicación personal, 1 de marzo de 2022). Versión que coincide con 
lo planteado por las otras lideresas: “todo iba a estar bien; nos mandaron 
para el Centro Comercial de Chapinero. Yo fui reubicada en Chapinero y 



45pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 25-55, 2023

Mujeres, calles y empoderamiento.
Caso: vendedoras informales de la ciudad de Ibagué (Colombia)

lo entregué al otro día de habérmelo entregado… se lo entregué a la admi-
nistración con documentos y todo, por condiciones como que me dejaron 
al pie de los baños, no porque los baños olieran a feo, la gente no usaba 
los baños, sino que se hacían en cualquier lado y olía horrible. Ahora, la 
gente no entraba, los dos primeros años en Chapinero…fueron pérdidas” 
( Jacqueline, comunicación personal, 12 de marzo de 2022). “Yo no seguí 
en el centro comercial porque en el camino hay muchos ladrones… eso allá 
es un ladronismo, porque mantiene solo [en referencia a las autoridades] y 
los locos fumando, cagándose y haciendo de todo” (Gloria, comunicación 
personal, 2 de marzo de 2022).

La convivencia en el espacio público

A lo anterior debe sumarse el incremento en el número de vendedores ex-
tranjeros con quienes se disputan el espacio público y, por supuesto, los 
clientes: “Eso es otra cuestión. Ibagué está llena de venecos, gente de Vene-
zuela y gente que está enseñada, como le dijera, a vivir con monedas y…las 
monedas ya no alcanzan” (Mary, comunicación personal, 1 de marzo de 
2022); e igualmente otros actores que están inmersos en la problemática 
son los comerciantes formales: “Ellos son lo más hipócritas que hay… los 
más fariseos; eso le hablan a usted y por otro lado están entutelando… por 
lo menos en Totto ponen ese plástico sin saber que va  a llover ni nada… 
entonces, imagínese, tapan publicidad” (Mary, comunicación personal,  1  
de marzo de 2022). 

Por otro lado, aunque nuestro país cuenta con Código Nacional de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana, que regula las obligaciones constitucionales 
de los habitantes de Colombia, las vendedoras informales tienen su propia 
apreciación respecto de la fuerza pública: “Si ellos a veces son pasados, ellos 
se amparan que porque tiene el uniforme. Ahora esa mano de comparen-
dos, bien pobres que estamos, fritando con agua porque ya ni con aceite po-
demos. Imagínese, ¡las ventas bien duras… el invierno que nos tiene jodidos 
y sacando comparendos!, porque de pronto esta muchacha saca la carretilla 
cinco minutos y él [agente de policía] viene ahí a media cuadra, la pilló 
que está afuera, entonces de una vez a ella su comparendo” (Mary, comu-
nicación personal, 18 de marzo de 2022). Lo informado contrasta con los 
resultados de un estudio sobre las dinámicas de relacionamiento entre los 
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vendedores informales y la fuerza pública en tiempos de pandemia realiza-
do en Argentina, pues dichas relaciones se perciben a partir de “acuerdos 
y negociaciones informales, ocasionalmente convertidas en arreglos entre 
policías, inspectores y quienes venden en las calles” (Belcic, 2022, p. 169).

Para la realización de la actividad de comercio informal en el espacio públi-
co coexisten clientes, comerciantes formales, funcionarios al servicio de la 
administración municipal, fuerza pública, extranjeros y vendedoras infor-
males, algunas de ellas con sus hijos, tal como la experiencia que relata Glo-
ria, quien lleva aproximadamente dos décadas como vendedora informal 
en el centro de Ibagué: 

En ese entonces, yo tenía dos niñas pequeñitas; tenía una niña de seis años y 
una casi de tres, entonces no tenía pa’pagar arriendo, no tenía pa’comer, no 
tenía pa’nada y… empecé con 10 películas en la mano y con mis dos hijas de 
la mano…no dejaba una pa’ninguna parte… Yo a ellas por la mañanitica las 
dejaba allá en el colegio y yo me venía a trabajar. Ellas salían y se venían de 
una vez para acá. Ya acá yo les daba el almuercito y agarraba a mis dos hijas 
de la mano y pa’arriba y pa’bajo. (Comunicación personal, marzo 2 de 2022) 

Igualmente, esta situación es compartida por Mary, quien tiene dos hijas 
menores de edad: “Mi niña, la pequeña, sale ahorita a las once o a las once 
y cuarto; la grande sale a la una y veinte. Ellas vienen para acá, pero yo las 
mando para la casa a estudiar, porque, imagínese, con estos aguaceros que 
me toca aguantarme, cómo será a ellas. Entonces si hace invierno yo no 
las mantengo acá” (Mary, comunicación personal, 1 de marzo de 2022). 
El espacio público ha sido el sitio en los niños han pasado buena parte de 
sus vidas: “Yo crié a mis hijas aquí, las tuve en el jardín del ICBF, allá abajo 
cerca a Chapinero. Ella entraba a las ocho y salía a las tres de la tarde y a las 
tres yo me la traía para acá porque ¿qué más hacía?” (Mary, comunicación 
personal, 1 de marzo de 2022).

El acceso a recursos financieros

Aunque las vendedoras no desconocen las iniciativas de la administración 
municipal por acercarlas al sistema financiero, reconocen las limitantes 
para acceder a servicios formales como el crédito, tales como las garantías: 
“Ellos en la Feria de la Oportunidad, sí la han hecho, traen la gestora, traen 
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unos bancos. Que los bancos nos van a hacer préstamos, pero vamos a los 
bancos y nos piden fiador, entonces la gente dice, bueno… gracias, pero… 
un gota-gota viene y dice cuánto necesita sin fiador ni nada; ese no le pide 
codeudor ni nada a nadie” ( Jacqueline, comunicación personal, 21 de mar-
zo de 2022). “Póngale cuidado lo que me pasó a mí: llevé 50 de los de mi 
sindicato a la biblioteca del parque deportivo, desde temprano nos fuimos 
para allá, a las siete estábamos allá, nos hicieron el estudio del SENA, es-
tudiamos emprenderismo… fuimos… hicimos todo con la gestora. Luego, 
en mi caso, que era la que tenía plata, no salió nada que porque no tenía 
codeudor” ( Jacqueline, comunicación personal, 12 de marzo de 2022).

Otra de las restricciones la constituyen el reporte en las centrales de riesgo: 
“Si usted tiene deudas y si usted está reportado… nos llevan a unos ban-
cos pa’unos préstamos… llevan a Actuar a fulano, pero hay gente reportada 
hace años hasta por un celular” ( Jacqueline, comunicación personal, 21 de 
marzo de 2022); además del bajo monto de los recursos que se asignan a 
programas para fortalecimiento y formalización de las comerciantes: “que 
día había unos papeles para firmar que disque del plan semilla…y le daban 
a uno $1.500.000… ¿qué hace usted con $1.500.000?, pues nada… no es-
tamos diciendo que 30 o 40 millones, pero al menos que uno se sostenga” 
(Mary, comunicación personal, 1 de marzo de 2022). 

 

Clientes CONVIVENCIA
Administración 

Y fuerza 
pública
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informales y 
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Fuente: los autores a partir de los resultados de la investigación (2022).

Figura 2. Actores y principales problemáticas en el espacio público
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Posibles soluciones a la problemática de las 
vendedoras informales de Ibagué

Luego que las comerciantes informales redescubrieran sus problemas, 
que fueron analizados y agrupados en tres dimensiones: confianza, con-
vivencia y financiación, plantearon posibles soluciones, que se enuncian a 
 continuación.

El primer elemento de relevancia es el cumplimiento de la sentencia del 17 
de febrero de 2000, en cuya parte motiva se cita en el Decreto 314 de 2006: 

en este asunto relacionado con la recuperación del espacio público hay co-
existencia de dos derechos, el de la sociedad de gozar del espacio público y 
del individuo a obtener un trabajo y contar con ubicación laboral de donde 
se desprende la necesidad de conciliar los intereses, los de carácter general 
que priman sobre el particular y que deben ser protegidos en su integri-
dad, y los de carácter individual que son fundamentales y que deben ser 
protegidos con la reubicación del trabajador en otros lugares que señale la 
autoridad local. (Alcaldía de Ibagué, 2006, p. 2)

El cumplimiento de la mencionada sentencia contribuiría a recuperar 
la confianza de estas mujeres en el gobierno local, pues de acuerdo con 
 Jacqueline: 

La solución que hay es lo que dice la sentencia: reubicar al vendedor am-
bulante en una parte céntrica y comercial con un crédito blando pa’que el 
vendedor pague su local. Nosotros no necesitamos que nos regalen, pero 
sí que nos reubiquen en una parte céntrica y comercial, como dice la sen-
tencia, no donde no se venda. La sentencia es muy clara, dice que donde 
mejore la calidad de vida del vendedor, porque si al vendedor lo reubican 
en una parte donde no va a vender, pues nunca mejora la calidad de vida de 
él. (comunicación personal, 2 de abril  de 2022)

Como solución de corto plazo para el ordenamiento del espacio público 
proponen la implementación de módulos de medidas regulares, pero con 
acompañamiento de la Administración pública en acciones de recupera-
ción y cuidado del espacio público en el que se involucren voluntariamente 
las comerciantes informales 
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Yo creo que la alcaldía debe establecer unos módulos… módulos de cierta 
medida. Vea, uno aquí no tiene sino fijo: que, si hace sol, se pega uno una 
resolana o un solazo, y si llueve, se pega uno una lavada. Los de Espacio 
Público hicieron un estudio de una medida de 1.20 por 1.50, o algo 
así, pero uno, al ver que nadie hizo nada, entonces para qué hace uno eso. 
Pero le digo algo nosotros como adultos, como seres humanos que somos, 
nosotros mismos deberíamos tomar conciencia de no invadir tanto el espa-
cio público. (Comunicación personal, 2 de abril de 2022)

Igualmente plantean la necesidad de la seguridad en el espacio público, con 
mayor efectividad de la fuerza pública:

Que haya un control sobre las calles y un control sobre los parques, que es 
que se están llenando mucho de venezolanos, de gente que no es de Ibagué, 
gente que viene a robar, a vender vicio, a hacer de todo y que viene a robar 
al transeúnte. Porque los antiguos no hacemos nada de eso, los antiguos 
tenemos muy definidas las cosas y nuestro trabajo siempre ha sido trabajar. 
Pero el nuevo es el que viene siempre a hacer desorden, a robar, a vender 
vicio y ahí es donde están las peleas con ellos. ( Jacqueline, comunicación 
personal, 2 de abril de 2022)

Otro tema que consideran prioritario es una solución de vivienda como 
espacio de habitación y de proyecto productivo: “Deberían de facilitarnos 
como un plan de vivienda, para uno dejar de pagar arriendo… una casa ha-
bitable para poner una microempresa (Mary, comunicación personal, 1 de 
marzo de 2022). En esto coinciden igualmente las otras lideresas:

Hay una cosa muy especial y primordial, es un programa de vivienda. Es 
más, un programa de vivienda, de un barrio donde sean casas, porque así 
vamos a sacar mucha mujer de la calle. Porque muchas se vienen con los 
niñitos, se viene a trabajar a la calle, pero si esas mujeres tienen una vivienda 
que paguen como si estuvieran pagando un arriendo, porque ¡no las nece-
sitamos regaladas! Que nos cobren una cuota como si fuera un arriendo, 
pero esas casas que tengan garaje para nosotros poner microempresas…
para nosotras hacer maquila…entonces esas mujeres ya van a dejar la calle. 
( Jacqueline, comunicación personal, 12 de marzo de 2022)
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5. CONCLUSIONES

El comercio informal corresponde a la actividad laboral de mayor repre-
sentatividad en el espacio público a la que se dedican mujeres de todos los 
grupos etarios y constituye un ecosistema de alta complejidad en el que se 
interrelacionan las vendedoras, sus familias, la administración municipal, 
los comerciantes formales, los clientes, los transeúntes, los ciudadanos ex-
tranjeros y la fuerza pública, como actores que deben conciliar el derecho 
que tienen todas las personas a disfrutar del espacio público, con el derecho 
a trabajar en una ciudad como la capital tolimense, que históricamente ha 
estado en los primeros lugares de desempleo a nivel nacional, situación que 
se agudizó por efectos de pandemia ocasionada por la Covid-19.    

A la actividad desarrollada por las comerciantes informales se le atribuyen 
diversos impactos negativos asociados con la movilidad de las personas, in-
cremento en los niveles de ruido, inseguridad, además de afectaciones esté-
ticas al mobiliario urbano. No obstante, estos son síntomas que, de acuerdo 
con lo planteado por las vendedoras, se originan en causas relacionadas con 
la pérdida de confianza en los entes estatales, debido al sistemático incum-
plimiento de condiciones establecidas en los acuerdos pactados, lo que 
ha generado, a su vez, que las comerciantes no honren sus compromisos. 
Asimismo, la alta conflictividad entre los actores: vendedoras informales, 
comerciantes formales, funcionarios de la Administración municipal, ciu-
dadanos extranjeros, fuerza pública, indigentes, entre otros, deteriora la 
convivencia en el espacio público. 

Aunado a lo anterior, las condiciones limitantes para el acceso a las fuentes 
formales de financiación, tales como el reporte en las centrales de riesgo, 
las exigencias de deudores solidarios y los montos de ahorro programados, 
ocasionan que estas mujeres acudan a prestamistas informales denomina-
dos “paga-diario” o “gota-gota”, quienes aprovechan la condición de vulne-
rabilidad financiera para cobrar altos intereses por los microcréditos que 
ponen a su disposición, reforzando, de esta manera, la problemática de la 
informalidad. Sin embargo, las vendedoras informales proponen solucio-
nes a la problemática fundamentadas en el cumplimiento de lo pactado en-
tre la Administración municipal y las comerciantes, tales como la reubica-
ción sin detrimento de las condiciones necesarias para ejercer su actividad, 
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el ordenamiento y recuperación estética del espacio público mediante la 
implementación de módulos estandarizados, mayor control por parte de la 
fuerza pública para garantizar la seguridad en la zona céntrica de la ciudad 
y la puesta en marcha de un plan de vivienda para las comerciantes infor-
males con condiciones especiales, tales como créditos blandos e inmuebles 
tipo casas con el propósito de emplearlas como sitios de residencia y de 
microemprendimientos empresariales.

Finalmente, se destaca el valor de la IAP, que propició el diálogo con las 
vendedoras, como mecanismo valioso para establecer vínculos entre la 
academia y las mujeres que se dedican al comercio informal en la capital 
tolimense. A pesar de que este ejercicio investigativo no es la cura defini-
tiva a las heridas sociales que históricamente han sufrido estas mujeres, se 
dio un paso de suma importancia en un largo camino para recuperar la 
confianza en la Administración municipal a partir de la comprensión de 
la complejidad de una comunidad que reconoce la validez del diálogo con 
la academia, más allá de la persistencia de sentimientos de escepticismo y 
actitudes negativas arraigadas. En el propósito de la construcción progre-
siva de las relaciones de confianza, las universidades que participaron en 
este proyecto continuarán colaborando con la comunidad, con el mercado 
informal y con el gobierno municipal en facilitar una acción conjunta entre 
estos cuatro actores sociales, aplicando un enfoque basado en lo que en la 
literatura reciente se denomina la cuádruple hélice: Estado-Mercado-Aca-
demia-Comunidad (Urra, 2017), que pretende complementar el enfoque 
relacional propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff, al agregar la comunidad 
como actor fundamental.
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Resumen

Se planteó como objetivo caracterizar la administración, gestión e innovación 
de las ligas y clubes deportivos del departamento de Caldas.

Método: Estudio exploratorio de carácter cuantitativo correlacional con 
alcance descriptivo, análisis estadístico de métodos multivariados, clúster y 
de correspondencia múltiple (ACM) para la caracterización de la población 
universo, representada por organizaciones deportivas, siendo la población 

muestra de 103 organizaciones deportivas. La información se obtuvo de los 
representantes legales de ligas y clubes inscritos, mediante encuesta virtual a 

través del formulario Google Forms.
Resultados: La mayoría de los administradores deportivos tiene estudios de 

pregrado y el 30,1% de posgrado. Las funciones de los administradores y 
gestores deportivos se centran en lo relacionado con la administración, con 

falencias en los procesos de gestión; el 68.65 % de clubes y el 69.56 % de ligas 
usan herramientas tecnológicas TIC; el 58,25 % cumple con los requerimien-
tos de Ley; los otros presentan inconsistencias en su constitución, adminis-

tración y/o gestión.
Conclusiones: Se evidencia gran dependencia, por parte de ligas y clubes, a 
los entes rectores; se debe seguir mejorando la formación de los administra-

dores deportivos, específicamente en innovación; vincular procesos investiga-
tivos que fortalezcan la fundamentación teórica y la gobernanza en red.

Palabras clave: caracterización administrativa, gestión deportiva, gobernanza 
en red, investigación deportiva.

Abstract

Was set the objective to characterize the administration management and 
innovation of the sports leagues and clubs in the Caldas department.

Method: Exploratory study of correlational quantitative character with a 
descriptive scope, statistical analysis of multivariate methods, cluster and 
multiple correspondence (MCA) to characterize the population universe, 

represented by sports organizations, being the population sample 103 orga-
nizations. The information was obtained from leagues legal representatives; 

Google forms was used as a virtual survey tool to collect the info.
Results: Most of the sports managers have a degree level, 30.5% have a post 
degree level. The sports manager’s duties are mainly focused on the adminis-
tration with some issues in the management processes, 68.65% of clubs and 

69.59% of the leagues use information technology (I.T.), 58.25% entities 



meet the law requirements, and the others have some inconsistencies in their 
constitution and management.

Conclusions: There is evidence of great dependence, by the league and clubs, 
on the governing bodies; the training of sports administrators must conti-
nue to be improved, specifically in innovation; the current sports managers 
should be encouraged to put into practice new administrative and manage-

ment concepts of applied knowledge.

Keywords: administrative characterization, sports management, network 
governance, sports research.
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1.  INTRODUCCIÓN

La administración deportiva se refiere a la aplicación de los fundamentos 
del planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar dentro de la empresa, y 
para este concepto específico, dentro de una organización deportiva (Car-
dona y Padierna, 2017). Mientras que la gestión como área específica en 
las ciencias de la actividad física y el deporte es un término relativamente 
nuevo y trata de las acciones y gestiones administrativas que apoyan, coor-
dinan y sistematizan los procesos estratégicos que se llevan a cabo, ya sea 
en empresas o diferentes actividades económicas u organismos (Pedrosa, 
2016; Méndez, 2014; Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación  [ANECA], 2004), donde confluyen diversos factores (redes 
de comunicación, tecnologías de interdependencias financieras, políticas 
y culturales, nuevas formas culturales de interacción que dan impulso a 
las interacciones deportivas) para conformar, transversalmente, mercados 
cosmopolitas de bienes, servicios, normas conductuales, de sociabilidad, y 
formación de valores modernos (Bilohur, 2019; Pedrosa, 2016; Méndez, 
2014).

Rinehart (2005) defiende el uso de la narrativa personal como una meto-
dología para la investigación de la gestión deportiva, la cual puede dinami-
zar los diferentes estudios sobre la materia, por lo que este método permite 
la interacción entre los distintos actores con los gerentes deportivos para 
modelar, descubrir, experimentar y aplicar.

Además Medina (2019) enfatiza que los actores de la administración de-
portiva deben dominar las orientaciones conceptuales del área, los proce-
dimientos de formación de los futuros licenciados y líderes, principalmente 
en la dirección de instituciones deportivas, de la educación física, la acti-
vidad física y la recreación, tanto en temas jurídicos, como en modelos de 
gestión, administración, planificación estratégica, mercadeo, construcción 
y adecuación de nuevas instalaciones y equipos deportivos, y en la innova-
ción mediante redes tecnológicas y de comunicaciones. 

En relación con la jurisprudencia y la legalidad por parte de los entes de-
portivos ante las instancias correspondientes, el estudio de Kosowski 
(2020) basa sus criterios en las obligaciones de los clubes deportivos y el 
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cumplimiento de las normas jurídicas que transfieren estos a los miembros 
de la junta directiva, lo cual origina dificultades al interior del club, princi-
palmente cuando se trata de obligaciones de derecho público.

Con el fin de identificar grupos de interés que presentan características ho-
mogéneas en los clubes deportivos y ligas, y según lo anterior, se asume el 
análisis Clúster, que significa literalmente “grupo”, y hace referencia a una 
concentración de empresas, instituciones, polos productivos especializados 
y otros agentes que buscan ganar ventajas competitivas relacionados entre 
sí por un mercado o producto, con unas características específicas ( Porter, 
2011); también son grupos o conglomerados relacionados en red organi-
zacional e intersectorial con una fuerte misión de gobernanza (Gerke et 
al., 2021; Gerke et al., 2020; Gerke et al., 2015), lo cual permite que se 
compartan diversos escenarios, información y conocimientos mediante la 
colaboración mutua entre los interesados (Vargas, 2020). 

 En español se ha adaptado este concepto para referirse específicamente a 
este tipo de agrupación de diferentes sectores industriales; un clúster per-
mite que cada miembro se beneficie como si tuviera mayor escala o como si 
se hubiera unido a otros sin sacrificar su flexibilidad (Porter, 2016). El clús-
ter, como elemento articulador con la investigación, es una cualidad propia 
de una persona y por la cual se distingue de otras; en este caso, hablando 
de organizaciones deportivas, son elementos diferenciadores entre unas y 
otras instituciones (Diago y López, 2020).

 Respecto a la innovación, se entiende como creación, modificación, intro-
ducción al mercado, implementación de productos nuevos, ya sean bienes 
o servicios, mejoramiento, nuevos métodos de mercadeo o de trabajo, nue-
vas políticas de tipo empresarial, organizacional, e incluso en las relaciones 
en general, que contribuyan a entender las relaciones entre la gestión, la 
innovación y el diseño de conocimiento (Vargas, 2020; García y Pradas, 
2017; Oslo, 2005); específicamente, en la administración, gestión e inno-
vación deportiva es orientada hacia la modernización, inclusión, formación 
y profesionalización (García y Pradas, 2017; Cagigal, 1996).

Es así que, como los aspectos gerenciales, organizacionales y los diferentes 
determinantes ambientales de la innovación en la administración y gestión 
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deportiva, se ven representados en la cantidad de iniciativas para atender 
grupos con objetivos específicos, principalmente los clubes y ligas deporti-
vas, pero en particular, aquellos que evidencien actitudes gerenciales posi-
tivas y de apoyo al público (Corthouts et al., 2020).

Por tanto, con base en lo planteado anteriormente se ha evidenciado creci-
miento en la administración y gestión deportiva desde lo profesional y en 
los campos de acción del deporte, ya que se pasó de un modelo comercial 
de eventos pequeños e individuales a eventos con grandiosas superficies, 
coberturas e ingresos, lo cual generó crecimientos económicos, laborales, 
sociales, de innovación, gestión y administración en torno al deporte, in-
cluso, resaltándose la importancia de la gestión y la administración depor-
tiva (Blandez, 2014). 

 La investigación realizada, se basó en otras (Zapata et al., 2010; Hernán-
dez, 2006) que han planteado la necesidad de revisar las características de 
los administradores y gestores deportivos desde elementos como su forma-
ción y experiencia en el deporte, la regulación profesional y laboral, el tra-
bajo voluntario, la afición por el deporte determinado, la independencia y 
autonomía, y el contexto en el cual se desenvuelven estos.

Con base en lo anterior, y entendiendo que no se han realizado otras in-
vestigaciones relacionadas con la administración y gestión deportiva en el 
departamento de Caldas, este estudio se planteó como propósito caracteri-
zar la administración y gestión deportiva de las ligas y clubes deportivos del 
departamento de Caldas, a través de un análisis de técnicas multivariantes, 
con el fin de contribuir al establecimiento de líneas base que permitan el 
desarrollo de estas.  

2.  METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter cuantitativo, método transversal, tipo co-
rrelacional, se utilizó la estadística a través del desarrollo de métodos mul-
tivariados, análisis clúster y de correspondencia (ACM) para la caracteriza-
ción de la población.
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La población objeto fueron 38 ligas deportivas1del departamento de Cal-
das adscritas a la Secretaría Departamental2 y un muestreo de los 177 clu-
bes deportivos del departamento adscritos a cada liga, de los cuales parti-
ciparon aplicando la encuesta 23 ligas y 67 clubes deportivos, o sea, 104 
organizaciones deportivas (entre ligas y clubes). 

La recolección de la información sobre la base de datos de los clubes depor-
tivos de los municipios, sujetos de investigación, se obtuvo de las oficinas 
encargadas de cada organismo deportivo en la Secretaría Municipal y De-
partamental de Deporte de Manizales y Caldas, respectivamente. 

Este estudio tuvo como base una encuesta “online” o virtual, la cual fue 
validada por expertos del Departamento de Acción Física y Humana de la 
Facultad de Ciencias para la Salud, quienes avalaron el formulario creado 
en Google Forms, el cual constó de 40 preguntas relacionadas con la admi-
nistración, gestión e innovación deportiva.

Dicho formulario fue enviado vía correo electrónico a cada presidente o 
responsable de dicha labor en las ligas y clubes deportivos institucionali-
zados en las secretarias respectivas; esto se realizó previo mensaje a cada 
secretario de deporte departamental y municipal; además, los investigado-
res de la Universidad de Caldas informaron sobre la intención y caracte-
rísticas del estudio. Para el envío de los formularios o cuestionarios se tuvo 
en cuenta, principalmente, las características que aglomeran a los clubes y 
ligas deportivas del departamento, tales como el reconocimiento deportivo 
vigente, la declaración de renta, el cronograma y presentación de informes 
de gestión y estatutos, entre otras.

1  La definición de clubes para Colombia es descrita en la ley 181  como el organismo 
deportivo de base del sistema del deporte Federado con un objeto social, sin ánimo de 
lucro y de derecho privado dentro del ámbito local en un municipio.  La liga deportiva es 
definida como el organismo deportivo de modalidad específica dentro del ámbito departa-
mental con el objeto misional social, de derecho privado y sin ánimo de lucro.

2  En Colombia, el Sistema Nacional del Deporte –SND– en su organización y admi-
nistración Nacional tiene como eje fundamental el Ministerio del Deporte, que lo apoya 
y delega la administración y gestión a los entes territoriales, como las secretarías departa-
mentales y municipales.
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Bajo este contexto, el tipo de muestreo fue por conveniencia, ya que se se-
leccionó el total de ligas y clubes deportivos existentes en el departamento 
de Caldas, debido a que está información es de fácil acceso, además por la 
proximidad de los municipios y la reducción en los costes.

Por consiguiente, el proceso se llevó a cabo de manera secuencial y proba-
toria, mediante la utilización de diferentes variables (Planeación, Organi-
zación, Dirección, Control, Gestión e Innovación), las cuales permitieron 
construir un método multivariado de análisis Clúster, con el fin de obtener 
resultados importantes que expliquen la caracterización administrativa y 
de gestión de los clubes y ligas del departamento de Caldas.

Para el desarrollo del modelo Clúster se seleccionó el método jerárquico 
aglomerativo (Valdés et al., 2021) en el que cada individuo es un pequeño 
grupo por sí mismo que no cambia de grupo en todo el proceso de con-
gregación), una medida de semejanza entre los individuos (clubes) y entre 
grupos y el criterio de conglomerado utilizado, el de Ward; en el que la dis-
tancia entre dos grupos se mide desde el centro de gravedad de los puntos 
en un clúster a los puntos en otro clúster.

3.  RESULTADOS

Los resultados mostraron las estadísticas descriptivas y el modelo clúster 
desarrollado de acuerdo con los objetivos planteados. Se realizó un análisis 
descriptivo, con el fin de especificar las tendencias más relevantes de los da-
tos existentes y observar las situaciones que pudieran conducir a nuevos he-
chos (ver anexo 1). El proceso metodológico se aplicó a todas las variables 
para analizar su comportamiento y de esa forma organizarlos y aprovechar 
de la mejor manera el contenido de resultados.

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo que implicó calcular las me-
didas simples de composición y distribución de variables (número de ob-
servaciones, media, desviación estándar, mínimo y máximo). Además, en 
este caso, con la información obtenida de las encuestas se realizó un análisis 
bivariado, mediante medidas de asociación entre variables y tablas de con-
tingencia entre las principales variables (ver anexo 2).
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Se evidencia que, de 103 organizaciones deportivas participantes, 67 que 
son clubes (65 %) y 23 Ligas (22,3 %), mientras que 13 (12,6 %) no defi-
nieron o catalogaron. El 60 % de la población de ligas respondieron y el 
51,4 % de la población de los clubes respondió efectivamente la encuesta. 
El 82 % tiene como municipio de residencia la ciudad capital Manizales y 
el resto corresponde a los municipios de Caldas (ver tabla 1). 

Tabla 1. Panel de estadísticas descriptivas

LIGA/CLUB    RECONOCIMIENTO_
DEPORTIVO VIGENTE

Sí No No 
Informa Total

Club 58 8 1 67

Liga 20 3 0 23

No Informa 11 2 0 13

Ttotal 89 13 1 103

LIGA/CLUB INDICADORES 
GESTIÓN

Si No Total

Club 18 49 67

Liga 8 15 23

No informa 1 12 13

Total 27 76 103

ESTATUTOS CONTROL INTERNO

Sí No Total

Si 67 26 93

No 2 7 9

No informa 1 0 1

Total 70 33 103

LIGA/CLUB
PROYECTOS 

DEPORTIVOS 
SOCIALES

Si No Total

Club 36 31 67

Liga 10 13 23

No informa 4 9 13

Total 50 53 103

LIGA/CLUB INNOVACIÓN

Sí No Indeciso Total

Club 26 41 0 67

Liga 7 16 0 23

No Informa 3 9 1 13

Total 36 66 1 103

LIGA/CLUB HERRAMIENTAS_TIC

Si No Total

Club 46 21 67

Liga 16 7 23

No informa 5 8 13

Total 67 36 103

Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que el 49,51 % (51) de personas afirmó tener estu-
dios referentes o relacionados con el área de la gestión y administración 
deportiva, mientras que el 50,49 % (52) manifestó no tener estudios pro-
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fesionales relacionados con el área en cuestión. A su vez, el 30,1 % afirmó 
que tiene título universitario de postgrado; en contraste, el 69,9 % de los 
administradores y gestores deportivos en Caldas no cuenta con estudios de 
posgrados o de especialización en gerencia (ver anexo 3)

Según las variables administrativas y de gestión, que son de planeación, 
organización, dirección, control, gestión deportiva e innovación organi-
zacional, encontramos en los resultados que, en términos generales, los 
administradores y gestores deportivos conocen y aplican las variables en-
marcadas en lo relacionado con la administración, pero con falencias en el 
conocimiento, dominio y desarrollo de los procesos de la gestión, pues solo 
el 26,86 % de los encuestados manifestó tener en cuenta los indicadores 
de gestión, y por parte de las ligas, el 34.78% de las ligas cumple con este 
proceso.

De igual manera, es importante acotar que de los 103 encuestados, 76 no 
cuentan con indicadores de gestión; situación para tener en cuenta a la hora 
de tomar decisiones de capacitación y fortalecimiento en estas áreas. En di-
rección, el 86,34 % afirmó conocerlos y aplicarlos, frente a un 13,66 % que 
manifestó no tenerlos, y en cuanto al Control Interno y a los estatutos, se 
encontró que el 65.04 % cuenta con estos requisitos, mientras que 34,95 % 
afirmó no conocerlos ni aplicarlos en su organismo deportivo.

Con respecto al reconocimiento deportivo y legalidad de los clubes y ligas, 
78 de los 103 encuestados cuentan con este requisito; el 86.56 % de los 
clubes y 86.95 % de las ligas están legalmente constituidas y vigentes, lo 
cual les permite acceder a recursos del orden público y privado; por tal ra-
zón, 46 de los 78 encuestados han logrado presentar proyectos deportivos 
sociales con el fin de cumplir con su misión.

Desde el punto de vista de la Innovación y la utilización de herramientas 
TIC en sus respectivos clubes o ligas, el 38.8 % de los encuestados de los 
clubes afirmó que le apuntan a la permanente innovación de sus procesos, 
frente al 30.43 % de las ligas, lo que significa que en esta área los procesos 
que desarrollan ambas entidades no son de relevancia para su funciona-
miento. Sin embargo, desde el manejo de herramientas TIC, este parece 
ganar un espacio importante, ya que representa el 68.65 % de los clubes 
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y el 69.56 % de las ligas que sí utilizan esta herramienta tecnológica para 
fortalecer sus procesos administrativos.

La figura muestra cómo se aglomeran los diferentes clústeres, según las ca-
racterísticas similares que presentan estos; por ejemplo, en la parte inferior 
y de color amarillo podemos apreciar el clúster 3, conformado solo por 2 
clubes o ligas que presentan características similares y que se encuentran 
dispersos o alejados de los demás, cuya principal característica es la poca 
información que brindan al estudio sobre su perfil; este clúster muestra que 
siempre existirán características de entidades o personas que reflejen poca 
correlación entre las variables y, por ende, generen resultados espurios3.  

De la misma manera, podemos apreciar cómo se agrupan otros clústeres, 
que se ubican en la parte superior derecha de color azul celeste; el clúster 
4, cuya principal característica es que cumplen con los requisitos exigidos 
por los diferentes entes gubernamentales y con los parámetros para afron-
tar un mercado cada vez más exigente en el área; lo que les permite, tener 
acceso a todos los programas y recursos que brindan los entes municipal y 
departamental.

En la parte superior izquierda y de color rojo se ubica el clúster 2, cuya 
principal característica, de clubes y ligas, es que no están suficientemente 
estructuradas en lo administrativo y deportivo, tal como lo exigen los entes 
gubernamentales, por lo que, operan de forma informal y sin los requisitos 
exigidos por las instituciones del orden municipal y departamental.

3  En estadística, una relación o correlación espurias es una relación matemática en la 
cual dos acontecimientos no tienen relación lógica, aunque se puede afirmar que esta sí exis-
te debido a un tercer factor no considerado y llamado “factor de confusión”. http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952011000500005
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Fuente: elaboración propia.

Figura. Clúster Administración y Gestión Deportiva

Cabe resaltar que el clúster 1 se ubica en la parte superior del centro y pre-
senta características similares al clúster 2, con relación a que les falta asumir 
diferentes requisitos que son exigidos por la Ley y que se aglomeran en un 
clúster distinto, porque la importancia de las variables o resultados difieren 
en relevancia del clúster 1.

Tabla 2. Clúster 1. No cumplimiento de compromisos de gestión

Caracterización por categorías de grupos dentro del árbol de cuatro Clústeres

Grupo: CLUSTER  1 /  4   (Cantidad:     30  -  Porcentaje:  29.13)

Variable Características 
de categorías

% de categoría 
en grupo

% de categoría 
de set

% de grupo 
en categoría Test Probabilidad Casos

Presupuesto Anual No 83,33 41,75 58,14 5,36 0,000 43

Control Interno No 66,67 32,04 60,61 4,52 0,000 33

Indicadores de Gestión No 100,00 73,79 39,47 4,17 0,000 76

Declaración de Renta No 70,00 46,60 43,75 2,85 0,002 48

Proyectos Deportivos Sociales No 73,33 51,46 41,51 2,66 0,004 53

Cronograma No 50,00 30,10 48,39 2,55 0,005 31

Planes CMP No 30,00 14,56 60,00 2,45 0,007 15

Informe de Gestión No 43,33 25,24 50,00 2,41 0,008 26

Profesional en Deporte y 
Actividad  Física No 70,00 50,49 40,38 2,34 0,010 52

Fuente: elaboración propia.
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Según los resultados, en este clúster se evidencia que el 29.13 % de los 
clubes y/o ligas les falta por cumplir con los procesos requeridos para la 
gestión, y tienen elementos en común como que no cuentan o definen los 
presupuestos anuales, no tienen control interno, les falta plantear los indi-
cadores de gestión y no declaran renta.

En el clúster 2, se representa el 10.68 % de los clubes y ligas deportivas 
encuestados y que tienen como principales características, en lo adminis-
trativo y de gestión, que no realizan asambleas, no cuentan con estatutos, 
ni procesos de control interno, tampoco refieren plan(es) estratégico(s), 
incluso, no afiliados a ningún ente gubernamental, por tanto, no están 
obligados a presentar informes de gestión.

Tabla 3. Clúster 2. No cumplimiento de 
compromisos de administración

Grupo: CLUSTER  2 / 4 (Cantidad:     11 - Porcentaje:  10.68)

Variable Características 
de categorías

% de 
categoría 
en grupo

% de 
categoría 

de set

% de 
grupo en 
categoría 

Test Probabilidad Casos

Realiza asambleas No 81,82 11,65 75,00 5,75 0,000 12

Informe de gestión No 100,00 25,24 42,31 5,37 0,000 26

Realiza comunicados institucionales No 81,82 14,56 60,00 5,20 0,000 15

Estatutos No 63,64 8,74 77,78 4,87 0,000 9

Reconocimiento deportivo vigente No 72,73 12,62 61,54 4,81 0,000 13

Plan Estratégico No 100,00 33,01 32,35 4,68 0,000 34

Control Interno No 90,91 32,04 30,30 3,99 0,000 33

Gestiona escenarios deportivos No 100,00 46,60 22,92 3,69 0,000 48

afiliación No 72,73 23,30 33,33 3,42 0,000 24

Manual de Procedimientos No 100,00 51,46 20,75 3,37 0,000 53

Presupuesto anual No 90,91 41,75 23,26 3,24 0,001 43

Declaración de renta No 90,91 46,60 20,83 2,89 0,002 48

Cronograma No 72,73 30,10 25,81 2,79 0,003 31

Manual de funciones No 72,73 32,04 24,24 2,63 0,004 33

Proyectos Deportivos Sociales No 90,91 51,46 18,87 2,56 0,005 53

Herramientas TIC No 72,73 34,95 22,22 2,39 0,008 36

Herramientas trabajo en equipo No 45,45 14,56 33,33 2,36 0,009 15

Planes CMP No 45,45 14,56 33,33 2,36 0,009 15

Fuente: elaboración propia.
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Clúster 3 está formado por el 1.94 % de los clubes y ligas deportivas, ya 
que está integrado solo por dos entidades deportivas. Las principales ca-
racterísticas que permiten que se aglomeren son que no contestaron sobre 
ninguna de las variables encuestadas, es decir, no manifestaron sobre si está 
legalmente constituido o no, sí responde con las exigencias de los entes gu-
bernamentales como reconocimiento deportivo y declaración de renta. A 
pesar de esto, sí manifestaron que cuenta con estatutos. 

Tabla 4. Clúster 3. Clubes y ligas que no informan 

Grupo: CLUSTER 3/4 (Cantidad: 2 - Porcentaje: 1.94)

Variable Características 
de categorías

% de 
categoría 
en grupo

% de 
categoría 

de set

% de 
grupo en 
categoría 

Test Probabilidad Casos

Manual de funciones No informa 100,00 2,91 66,67 3,25 0,001 3

Manual de procedimientos No informa 100,00 2,91 66,67 3,25 0,001 3

Afiliación No informa 100,00 2,91 66,67 3,25 0,001 3

Portafolio de servicios No informa 100,00 3,88 50,00 3,05 0,001 4

Estatutos Sí 0,00 90,29 0,00 -2,38 0,009 93

Utiliza otras aplicaciones No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Indicadores de gestión No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Herramientas TIC No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Realiza comunicados institucionales No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Gestiona escenarios deportivos No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Declaración de renta No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Plan estratégico No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Herramientas motivacionales No informa 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5. Clúster 4. Cumplimiento de parámetros

Grupo: CLUSTER 4/4 (Cantidad: 60 - Porcentaje: 58.25)

Variable Características 
de categorías

% de 
categoría 
en grupo

% de 
categoría 

de set

% de 
grupo en 
categoría 

Test Probabilidad Casos

Presupuesto anual Sí 88,33 58,25 88,33 7,40 0,000 60

Control interno Sí 95,00 67,96 81,43 6,99 0,000 70

Informe de gestión Sí 96,67 74,76 75,32 6,02 0,000 77

Plan estratégico Sí 86,67 66,99 75,36 4,85 0,000 69

Indicadores de gestión Sí 43,33 26,21 96,30 4,84 0,000 27

Afiliación Sí 91,67 73,79 72,37 4,70 0,000 76

Declaración de renta Sí 73,33 53,40 80,00 4,66 0,000 55

Planes CMP Sí 98,33 84,47 67,82 4,46 0,000 87

Cronograma Sí 86,67 68,93 73,24 4,41 0,000 71

Proyectos deportivos sociales Sí 66,67 48,54 80,00 4,22 0,000 50

Herramientas TIC  Sí 81,67 65,05 73,13 3,98 0,000 67

Metas Sí 100,00 90,29 64,52 3,77 0,000 93

Estatutos Sí 100,00 90,29 64,52 3,77 0,000 93

Manual de procedimientos Sí 61,67 45,63 78,72 3,72 0,000 47

Realiza comunicados institucionales Sí 96,67 85,44 65,91 3,58 0,000 88

Gestiona escenarios deportivos Sí 68,33 53,40 74,55 3,41 0,000 55

Visión Sí 100,00 92,23 63,16 3,23 0,001 95

Misión Sí 100,00 92,23 63,16 3,23 0,001 95

Manual de funciones Sí 78,33 65,05 70,15 3,13 0,001 67

Portafolio de servicios Sí 73,33 60,19 70,97 3,02 0,001 62

Realiza asambleas Sí 96,67 88,35 63,74 2,81 0,002 91

Reconocimiento deportivo Sí 95,00 86,41 64,04 2,72 0,003 89

Herramientas motivacionales Sí 93,33 84,47 64,37 2,66 0,004 87

Herramientas Wjo en equipo Sí 93,33 84,47 64,37 2,66 0,004 87

Página web Sí 73,33 63,11 67,69 2,33 0,010 65

Fuente: elaboración propia.

Clúster 4 es el de mayor número de entidades deportivas conglomeradas, 
y por ende el más significativo de todos, ya que representa el 58.25 % de 
los encuestados y está constituido principalmente por las características de 
gestión administrativa: control interno, informe de gestión, presupuesto 
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anual, indicadores de gestión, planes estratégicos corto y mediano plazo, 
más la declaración de renta.  Seguido de las características de administra-
ción deportiva: cronograma, proyectos deportivos sociales, herramientas 
TIC, metas, estatutos y manual de procedimientos, gestión de escenarios 
deportivos, visión y misión, respectivamente.

La conformación de este clúster por ser el más significativo y que cumple 
con las exigencias legales, es relevante para la toma de decisiones de orden 
gubernamental, ya que permitirá direccionar los planes de acción dirigidos 
a estas entidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 41.75 % 
de estas tiene inconsistencias en su constitución, administración o gestión, 
por lo que de igual manera se deben analizar los factores de riesgo para 
intervenir y corregir sus procesos.

4.  DISCUSIÓN

Según los resultados, una buena cantidad de profesionales en deporte o licen-
ciados en educación física se encuentran liderando administrativamente las 
ligas y clubes, lo cual es muy significativo, pues para estas labores se deman-
dan profesionales que sepan centrar los esfuerzos en una eficaz gestión del de-
porte y la actividad física (Méndez, 2014; Beotas et al., 2006), ademas de que 
tengan formación y conocimientos básicos en el área pues, en la actualidad se 
plantean cambios en la manera de administrar y orientar el deporte desde los 
procesos  administrativos como de gestión, incluso en la comercialización de 
este, en la que  la gestión debe buscar integración e intercambios económico-
deportivos para afrontar los retos, resolución de problemas e integraciones 
del tipo global y local (Bilohur, 2019; Méndez, 2014); siendo esto posible en 
los actores inmersos mediante la formación y cualificación de estos profesio-
nales en el desarrollo administrativo y de la gestión deportiva, que permitan 
a los actores comprender las estructuras y la gestión de lo relacionado con el 
deporte y la actividad física, además de entender su importancia en la socie-
dad y las comunidades (Warner et al., 2012).

Además, el administrador y gestor deportivo en la actualidad debe com-
prender que los nuevos escenarios deportivos plantean diversidad de pro-
ductos y servicios, motivaciones, practicantes, organizaciones y empresas 
en torno al deporte y la actividad física (Méndez, 2014; Lacasa, 2012), los 
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cuales deben conocer, analizar, interpretar y ejecutar para un adecuado de-
sarrollo y crecimiento del proceso a su cargo, ya que teóricos como Méndez 
(2014) y, Quesada y Díez (2013) plantean que a futuro se enfrentarán retos 
en la Gestión Global desde los recursos humanos, la calidad, la prevención 
de riesgos laborales y lo medioambiental, lo económico y social, la respon-
sabilidad social corporativa, los nuevos valores e impacto social, las nuevas 
tecnologías, investigación, innovación, comunicación y transparencia, las 
alianzas, sinergias y transversalidad. 

Los gestores y administradores deportivos deben centrar sus esfuerzos físi-
cos y cognitivos en ofrecer servicios que satisfagan los intereses y expectati-
vas de aficionados, deportistas y espectadores, lo cual podrá generar impac-
tos positivos en lo económico, deportivo, institucional y de infraestructura 
(Álvarez y Ospina, 2019).  

Algunos procesos sobre la gestión en ligas y clubes no avanzan como se es-
peraría o se estancan. Tal vez esto se debe a que no hay herramientas para 
ser autogestores y desarrolladores de los objetivos de las ligas y clubes, pues, 
probablemente, la gestión se lleva a cabo desde lo que siempre se ha hecho, o 
lo tradicional, o desde los arraigos estructurales y comportamentales (Gerke 
et al., 2021), lo cual genera actividades inadecuadas, imperfectas, intuitivas, 
sin sistematización de las variables pertinentes a la planificación de proce-
sos en la gestión, centrados más en responder a solicitudes desde lo práctico 
pero sin mucha fundamentación y sustentación teórica de estos (Méndez, 
2014); por lo que se recomienda a los profesionales vinculados  con este 
sector relacionar la práctica con la teoría ( Jae, 2013), ojala con procesos in-
vestigativos (Beotas et al., 2006) en el área y con las ciencias del deporte, 
incluso con otros entes deportivos en cuestión (clubes, ligas, secretarías), ya 
que esto permitirá conocer y reconocer posibles aciertos y desaciertos en la 
administración y gestión deportiva, procurando hacer sinergias de apoyo y 
colaboración para lograr objetivos en común (Warner et al., 2012). 

En el Clúster 1 se presentan dificultades en la presentación y aprobación 
de proyectos deportivos sociales, solicitar financiación a las diferentes enti-
dades gubernamentales, proponer planes de desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo (CMLP), incluso carencia de elementos para construir un cro-
nograma de actividades. Esto da a entender que las organizaciones admi-



72 pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 55-79, 2023

Julián Andrés Barahona Vinasco, Carlos Federico Ayala Zuluaga, Fabio Andrés Hincapié Mesa

nistrativas locales precisan de mejoramientos en la gestión deportiva, para 
superar y afrontar nuevos desafíos y escenarios (Bilohur, 2019; Pedrosa, 
2016) en el rol de la administración y gestión del deporte; lo cual es muy 
importante, porque, la relación de la gobernanza con los clústeres es signo 
de éxito para el desempeño, la innovación colectiva, la construcción del 
conocimiento, los asuntos éticos y la sostenibilidad de lo financiero (Cas-
sanego et al., 2019; Gereffi y Lee, 2014; Berthinier, 2013)  . 

En el Clúster 4 se evidencia que los entes administrativos deportivos com-
binan las variables de la administración y gestión deportiva, lo cual permite 
tener mejores procesos de desarrollo deportivo de sus ligas y clubes, me-
diante la aplicación de métodos que fomenten la organización de progra-
mas (eventos) deportivos; siendo esto posible desde la formación recibida 
en el área, buscando desarrollar procesos de gestión y administración de-
portiva local, municipal, regional, nacional e internacional, ya que, estas ac-
ciones han sido permeadas por la internacionalización y globalización del 
deporte (Bilohur, 2019; Pedrosa, 2016), lo que exige de los administrado-
res deportivos que sus acciones de gestión se vayan mejorando con el paso 
del tiempo y las experiencias y acciones al respecto; consecuentemente con 
lo anterior, vislumbrar la relación de los clústeres en la gobernanza del de-
porte y la actividad física permitirá comprender cómo las diferentes redes y 
estructuras de estos arrojan resultados satisfactorios para la administración 
y gestión deportiva (Vargas, 2020; Gerke et al., 2021). 

5. CONCLUSIONES

Las ligas y clubes deportivos del departamento de Caldas se encuentran en 
situaciones de dependencia de la Secretaría Municipal y Departamental; 
además de tener problemas que influyen en el alcance de resultados, ya sean 
positivos o negativos; lo que no permite que se desarrollen procesos de ma-
nera mancomunada, tal como se espera durante la gobernanza de los clúste-
res. Por tanto, se debe fomentar el trabajo de gobernanza en red de manera 
compartida, en procura de que los miembros de esta se vean beneficiados, 
en lo posible, en igualdad de condiciones y oportunidades. 

Los entes deportivos (ligas y clubes); en su gran mayoría son administrados 
por profesionales del deporte, la recreación y la educación física, lo cual 
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contribuye a que los mismos sean mejor direccionados, por lo que se debe 
continuar con procesos de formación en gestión e innovación administra-
tiva, para fortalecer los mismos desde lo administrativo, las estructuras de 
red establecidas y el fomento de la cooperación entre ligas y entre clubes.

Para mejorar los procesos administrativos de los entes deportivos, desde 
la administración, gestión e innovación, es evidente que se deben orientar 
diferentes actividades y acciones que optimicen estos; especialmente se re-
comienda darle mayor interés al aspecto de la innovación.     

Se sugiere que, en las ligas y clubes, desde lo administrativo, se vinculen pro-
cesos y/o ejercicios investigativos y de referentes teóricos, para comprender 
mejor los procesos prácticos administrativos con fundamentación teórica 
y el fortalecimiento de la gobernanza en red de los organismos deportivos.
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Anexos
ANEXO 1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
 Visión 103 1.078 .269 1 2

 Misión 103 1.078 .269 1 2

 Metas 103 1.117 .378 1 3

 Planes a corto y mediano plazo 103 1.165 .398 1 3

 Plan estratégico 103 1.33 .473 1 2

 Cronograma 103 1.32 .489 1 3

 Estatutos 103 1.107 .34 1 3

 Manuel de funciones 103 1.379 .544 1 3

 Manual de procedimientos 103 1.573 .553 1 3

 Portafolio de servicios 103 1.437 .572 1 3

 Página web 103 1.388 .528 1 3

 Afiliación 103 1.291 .517 1 3

 Reconocimiento deportivo 103 1.146 .381 1 3

 Realiza asambleas 103 1.117 .322 1 2

 Realiza comunicados 103 1.146 .429 1 4

 Realiza asambleas 103 1.146 .354 1 2

 Herramientas Motivación 103 1.155 .364 1 2

 H. trabajo en equipo 103 1.175 .452 1 4

 Presupuesto anual. 103 1.417 .496 1 2

 Declaración de renta. 103 1.466 .501 1 2

 Informe Gestión. 103 1.252 .437 1 2

 Control Interno. 103 1.32 .469 1 2

 Profesional en: 103 1.505 .502 1 2

 Socio Especialización 103 1.699 .461 1 2

 Importancia Capacitación 103 1.039 .194 1 2

 Proyectos deportivos 103 1.515 .502 1 2

 Gestión escenarios deportivos 103 1.466 .501 1 2

 Indicadores de gestión 103 1.738 .442 1 2

 Herramientas Tic 103 1.35 .479 1 2

 Otras aplicaciones 103 1.854 .354 1 2

 Innovación. 103 1.67 .531 1 4

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO 2. VARIABLES POR GRUPO 
PROCESO ADMINISTRATIVO

Concepto Variables

Pl
an

ea
ci

ón

 * Visión

* Misión

* Metas

* Planes a corto y mediano plazo

* Plan Estratégico a largo plazo

* Presupuesto anual

* Informe de Gestión Anual

O
rg

an
iz

ac
ió

n

* Cronograma Acciones

* Estatutos

* Manual de Funciones

* Manual de Procedimientos

* Portafolio de servicios

* Página Web, red oficial.

* Afiliación Federación o Liga

Va
ri

ab
le

s  
C

on
tr

ol * Reconocimiento deportivo

* Declaración de renta

* Control Interno de Planes y Desarrollo

 D
ir

ec
ci

ón

* Citación y Realización de asambleas

* Realiza comunicados verbales.

 * Realiza comunicados por escrito (mensajes institucionales y resoluciones)

* Utiliza herramientas de Motivación

* Utiliza herramientas de Trabajo en Equipo

 G
es

tió
n

* El presidente de la Liga o Club es profesional en Deporte o licenciado en Educación Física.
* Dentro del órgano de administración de la liga o club existe algún miembro 

con especialización en Gerencia Deportiva.
* Cree importante recibir capacitación en Administración y calidad deportiva.

* Proyectos deportivos o sociales postulados a instituciones estatales o privadas

* Gestión o administración de Escenarios deportivos

Tiene Indicadores de Gestión

In
no

va
ci

ón

* Aplica Herramientas de Tecnologías de la Información (TIC)

* Aplica herramientas Big Data, Inteligencia Artificial IA, o Gestión del Conocimiento

* Conoce los tipos de Innovación existentes.

* Realiza vigilancia estratégica del mercado

* Diseñan nuevos servicios.

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO 3: EDUCACIÓN

Profesionales en Licenciatura  
de Educación Física Frecuencia Porcentaje Acumulado

Si 51 49,51 49,51

No 52 50,49 100

Total 103 100  

Especialización en Gerencia 
Deportiva Frecuencia Porcentaje Acumulado

Si 31 30,1 30,1

No 72 69,9 100

Total 103 100  

Fuente: elaboración propia.
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Resumen

Esta investigación presenta los resultados de un estudio cuantitativo sobre 
el uso, ventajas, desventajas e impactos de utilizar dispositivos con acceso a 

internet en la ciudad de Neiva (Colombia). Se aplicó metodología cuantitati-
va, con modelo de estadística descriptiva y muestreo estratificado simple en la 
ciudad de Neiva. Las ventajas, desventajas y cambios o impactos se presenta-
ron para valoración de los encuestados en escalas cualitativas que emergieron 
en la investigación a partir de autores como Brubaker (2020), Castells (2008, 

2009), Chiodo (2021), Han (2020), Schwab (2016), World Economic 
Forum (2020). Los resultados muestran que la población tiene capacidad 

de adquirir dispositivos e internet, utilizados para acceder a educación, 
negocios, vida familiar e intercambio de bienes y servicios principalmente; 
es baja la utilidad en interacciones sociales nuevas y en interacción política. 
Se concluye que la ciudad tiene un problema social y público que implica 

políticas públicas en términos de educación, regulación y seguridad en el uso 
de dispositivos con acceso a internet.

Palabra clave: internet de las cosas, impacto social, interconexión, internet.

Abstract

This research presents the results of a quantitative study on the use, advan-
tages, disadvantages, and impacts of using devices with internet access in 

the city of Neiva (Colombia). Quantitative methodology was applied with 
descriptive statistics model and simple stratified sampling in the city of Nei-

va. The advantages, disadvantages, and changes or impacts were presented for 
the assessment of the respondents in qualitative scales that emerged in the re-
search from authors such as Brubaker (2020), Castells (2008, 2009), Chiodo 
(2021), Han (2020), Schwab (2016), World Economic Forum (2020). The 

results show that the population has the ability to acquire devices and the In-
ternet, used to access education, business, family life, and exchange of goods 

and services mainly; utility in new social interactions and in political interac-
tion is low. It is concluded that the city has a social and public problem that 
implies public policies in terms of education, regulation, and security in the 

use of devices with internet access.

Keywords: internet of things, Social impact, interconnection, Internet.
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1. INTRODUCCIÓN

En el contexto temático del internet de las cosas (IoT1), la hiperconecti-
vidad genera alta proliferación de datos que resultan de la interacción en-
tre dispositivos con acceso a internet y las personas que, pese a múltiples 
beneficios, también desafía la privacidad y los derechos de las ciudadanos 
(Eduardo, 2017).

En este sentido, con el objetivo central de explorar el impacto social e indi-
vidual por el uso de dispositivos con acceso a internet en la ciudad de Nei-
va (Colombia), se desarrolló esta investigación. Complementariamente se 
soportó en los objetivos específicos de indagar sobre el uso de dispositivos 
con acceso a internet y las diferentes actividades que desarrollan las perso-
nas; identificar las ventajas y desventajas por el uso de dispositivos con ac-
ceso a internet e identificar los cambios sociales e individuales en la ciudad 
Neiva causados por el uso de dispositivos con acceso a internet. 

Se utilizó metodología cuantitativa, y utilizando el modelo estadístico 
descriptivo se aplicó una encuesta con muestra seleccionada mediante 
muestreo estratificado simple por grupos etarios y se nutrió con análisis 
documental de la literatura científica. 

El aporte relevante es conocer sobre el impacto social e individual por el 
uso de dispositivos con acceso a internet en de Neiva, ciudad intermedia 
de Colombia que se identifica históricamente por ser conservadora 
culturalmente pero potencialmente proyectada hacia la competitividad y 
sostenibilidad, por lo cual es necesario suministrar estudios que permitan 
definir lineamientos orientados hacia la confianza digital en el sentido de 
garantizar tanto tecnologías seguras como su uso responsable (Centre for 
Cybersecurity, 2022). 

1  Por sus siglas en inglés “Internet of Things”.
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2. USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 
EN LA CIUDAD DE NEIVA

En el marco de la cuarta revolución industrial, de manera emergente y crea-
tiva van tomando relevancia diferentes estructuras y herramientas tecnoló-
gicas que cambian la vida humana; la afirmación de que nuestro futuro es 
digital, es una de las seis temáticas mundiales que refiere la tecnología como 
un multiplicador para abordar multitud de retos, incluso la reducción de 
la pobreza hasta el control del cambio climático, pero es vital la inclusión 
digital, la seguridad y la regulación adecuada (Markovitz y Sault, 2022). 
Pese a los avances vertiginosos que enriquecen la literatura científica, un 
impulsor primordial en su primer momento fue el internet, herramienta 
que nace de un intrépido plan en la década de los sesenta, creado por  gue-
rreros tecnológicos del Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada 
del Departamento de Defensa de Estados Unidos –DARPA‒, pero resultó 
en una arquitectura de red, que según deseos de sus inventores, no podía 
ser controlada desde ningún centro, compuesta por miles de redes informá-
ticas autónomas que tienen modos innumerables de conectarse, sorteando 
las barreras electrónicas (Castells, 2008). 

Su evolución ha generado una diversidad de avances que al mismo tiempo 
permiten vivenciar las desigualdades entre países, sociedades y personas, 
pues a nivel mundial a 2022, de 100 países, Singapur ocupa la primera posi-
ción en general en el Índice de Internet Inclusivo2 y Colombia ocupa la po-
sición 48, por los bajos niveles de uso, calidad, electricidad y alfabetización 
(Economist Intelligence Unit, 2022). Luego, emerge el 1999 el término 
“Internet of Things” ‒IoT‒, propuesto por Ashton (2009), cuya evolución 
consiste en que ahora, los objetos también son productores y consumido-
res de información que generan ellos mismos, las personas y otros sistemas 
(Vásquez,2013),  y además, es reconocido como una de las megatendencias 
digitales y un impulsor de la cuarta revolución industrial (Schwab, 2016).

El mundo ha experimentado diversidad de cambios en cada una de las re-
voluciones industriales, pero específicamente para el caso de la cuarta revo-

2  El puntaje general del Índice de Internet Inclusivo se basa en los puntajes de las 
categorías Disponibilidad, Asequibilidad, Relevancia y Preparación.
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lución industrial, Schwab (2016) ofrece un análisis potencial sobre el im-
pacto de la cuarta revolución industrial en torno a la economía, negocios, 
nacional y global, sociedad y el individuo, no obstante, para este estudio 
se seleccionó su análisis sobre el impacto en la sociedad y en el individuo 
porque se pretende un intento por entender el impacto de las formas de 
participación social mediadas por la tecnología, tanto para los individuos 
como para la sociedad (Smart et al., 2019). 

Una de las megatendencias digitales3 que impulsan la cuarta revolución 
industrial es el internet de las cosas -IdC- o “Internet of things” –IoT‒, el 
cual consiste en las conexiones o relaciones entre las cosas y las personas 
mediante el uso de tecnologías conectadas a internet (Schwab, 2016). Inte-
grando el impacto social e individual de la cuarta revolución industrial y el 
impacto de relacionarse mediante tecnologías IoT como teléfonos, electro-
domésticos o autos inteligentes, redes sociales, plataformas empresariales, 
entre otros, con un riguroso análisis de la literatura, se infiere que es que 
el IoT es una herramienta que facilita la “conexión entre las personas y las 
cosas mediante el uso del internet” (Zahoor y Mir, 2018; (Eddy y Oussa-
ma, 2018; Lontoh, 2015; Chui et al., 2010;  Belitardo, 2017; Hussein et 
al., 2017 y  Government Accountabilify Office [GAO], 2017). Al igual, 
como campo complementario al IoT, emerge el paradigma “Social Inter-
net of Things” –SIoT‒ como armonizador de dos elementos de conexión 
“human-to-thing” y las relaciones “human-to-human” soportadas en la co-
nexión de “thing-to-thing” en el IoT, que reproduce información utilizada 
como un tipo de medio para interactuar (Malekshahi Rad et al., 2020 y Yi 
et al., 2021). 

Por tanto, los avances tecnológicos útiles para interactuar con otros tam-
bién trae efectos en todas las dimensiones de la vida humana, como el abu-
so en el uso del IoT y la hiperconectividad digital sin control, que podrían 
generar una sociedad cansada y con nuevos problemas de salud mental 
(Han, 2020; Brubaker, 2020 y Chiodo, 2021).

3  Schwab (2016) clasifica las megatendencias de la 4RI en físicas, digitales y  biológicas.
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A Colombia, como promesa del desarrollo, el internet llegó de forma tar-
día, cuyo proceso de consolidación sucedió entre 1986 y 2007.  En 1986 
la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y las Universidad del 
Norte inician el primer intento de conexión nacional y emprendieron un 
plan de conexión internacional, luego en el marco de la apertura económi-
ca, la Constitución Política de 1991 y con la regulación de las telecomuni-
caciones en 1994 se denota el papel del Estado en el campo del internet, y 
de 2001 a 2007 se presentó la etapa de consolidación tanto de actores como 
de relaciones sociales que se formaron en torno al internet en Colombia 
(Tamayo et al., 2009). 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ‒DANE‒, 
Colombia tiene una población proyectada de 51 609 474 habitantes a 
2022 (DANE, 2020b); respecto al acceso a internet y dispositivos con ac-
ceso a internet, según el DANE, 2020a), a 2022,  9 423 104 hogares tienen 
internet y 6 793 112 hogares no tienen conexión a internet, cuyas razones 
fueron el costo (50,6 %), no lo considera necesario (20,4 %), no hay cober-
tura en la zona (13,7 %), no tiene un dispositivo para conectarse (6,4 %),  
no sabe usarlo (6,4 %), tiene acceso desde otros lugares sin costo (1,6 %) y 
por razones de seguridad (0,2 %).

En cuanto a los equipos físicos que utilizan los ciudadanos colombianos 
para acceder a internet, de 28 444  051 personas de 5 o más años que usa-
ron internet, el 91 % lo hizo mediante teléfono celular inteligente, el 28,3, 
mediante computador portátil, el 21,7 % accedió mediante computador 
de escritorio, el 16,3 % mediante televisor inteligente, el 4,8 % mediante 
tableta, 3,5 % mediante lectores de libros electrónicos (“e-riders o kindle”) 
y el 2,5 % mediante consolas para juegos electrónicos (DANE, 2020a). 

Respecto a los principales usos que le dan los ciudadanos colombianos al 
internet, de 28 444 051 personas de 5 y más años que usaron internet en 
2020, principalmente lo utilizaron navegando en redes sociales (82,3 %), 
en mensajería instantánea, video o llamada (79.9 %), correo electrónico 
(64,2 %), descargar o ver imágenes, videos, películas o música (62,9 %) y 
educación o aprendizaje (52,8 %) y otras actividades obtuvieron menos del 
50 % (DANE, 2022). 
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En relación con la utilidad que dan los ciudadanos colombianos a las redes 
sociales, se tiene según el DANE  (2022), en 2020, de 23  422 739 personas 
de 5 o más años que usaron redes sociales, un 6,9 % fue para comunicarse 
con familia y amigos, el 54,0 % para acceso a contenidos publicados por 
otros y hacer comentarios, el 51,9 % para entretenimiento y otros usos tu-
vieron menos del 50 %.  

A nivel local, Neiva es una ciudad intermedia y ciudad capital del departa-
mento del Huila, con una población a 2022 de 370 318 habitantes, de los 
cuales 177 665 son hombres y 192 653 mujeres (DANE, 2021). A partir de 
la investigación de Rubiano Daza (2014) se infiere que el internet llegó a 
Neiva aproximadamente entre 1994-1995 de forma tímida y su consolida-
ción se impulsó desde el año 2000.

Por tanto, con los datos adquiridos en este instrumento cuantitativo, el ob-
jeto es tener el primer sondeo sobre los usos y conexiones que utilizan los 
ciudadanos en la ciudad de Neiva y la percepción de sus cambios en la vida 
con la aparición de dispositivos con acceso internet, razón que justifica la 
aplicación por grupos etarios porque la percepción de los adultos puede 
diferir de población joven. 

3. METODOLOGÍA

Este estudio hace parte de una investigación general, para la cual se diseñó, 
aplicó y proceso un instrumento cerrado tipo encuesta. A partir del núme-
ro de habitantes de Neiva a 2021 se sacó la muestra poblacional y luego se 
calculó mediante muestreo estratificado simple con el fin de aplicar el ins-
trumento proporcionalmente en cinco grupos de edades. El propósito del 
instrumento cuantitativo fue indagar sobre el acceso y usos de dispositivos 
con internet de las cosas en la población de Neiva, por grupos etarios. 

Tipo de investigación

Se trata de una investigación cuantitativa, usando modelo estadístico des-
criptivo con un instrumento de tipo cerrado como fuente primaria de reco-
lección de información. De manera complementaria se recurrió a literatura 
científica, que permite contextualizar el estudio en temas de impacto social 
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e individual con el uso de dispositivos con acceso a internet en la ciudad de 
Neiva.

Determinación de la muestra

Tomando los datos de proyecciones de la población desde 2018 a 2026 
que presenta el DANE  (2021), a 2021 la población en la ciudad de Neiva 
es de 367 400 habitantes. El interés del estudio es con personas entre 15 y 
64 años, cuya población es de 243 231 habitantes. Se aplicó la fórmula de 
muestreo simple y así, con un N = 367.400, un nivel de confianza de 90 % 
y un margen de error del 0.05, resulta un n = 271, que sería el número de 
habitantes para hacer la entrevista cerrada. Con el fin de hacer un análisis 
de tipo etario, luego se aplicó la fórmula de muestreo estratificado simple 
para obtener el número de instrumentos para   aplicar por cada grupo eta-
rio con la siguiente fórmula: n1=n(N1/N), como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de la muestra con muestreo estratificado simple

Nº. Grupo Grupos de edades Población Proporción Muestra de 
cada grupo

1 15-24 58.725 24,1% 65

2 25-34 57.373 23,6% 64

3 35-44 49.150 20,2% 55

4 45-54 41.529 17,1% 46

5 55-64 36.454 15,0% 41

  Total 243.231 100,0% 271

Fuente: elaboración propia.

Instrumento y recolección de información

El instrumento se diseñó siguiendo el propósito de indagar sobre el acceso 
y usos de dispositivos con internet de las cosas en la población de Neiva, 
por grupos etarios. Se realizaron dos pruebas piloto que permitieron ajus-
tes en términos de legibilidad, redacción y tiempo. Se siguieron tres crite-
rios de aplicación:
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1.  Rango de edades organizadas en 5 grupos etarios, a partir de los 15 a 64 
años. 

2.  Personas residentes en la ciudad de Neiva, con una antigüedad mínima 
de 1 año.

3.  Personas con acceso a internet.

El instrumento tiene 28 preguntas y está organizado en las siguientes par-
tes: información general del encuestado, información sobre el uso de las he-
rramientas digitales, uso de dispositivos en diferentes actividades y cambios 
con el uso de dispositivos con acceso a internet.

En su aplicación, para garantizar la fiabilidad de la investigación, el instru-
mento se cargó en un formulario electrónico, se coordinó su aplicación por 
grupos o individual, con la presencia de los investigadores. Cuando se hizo de 
forma virtual, fue de manera sincrónica, con presencia de los investigadores. 

4. RESULTADOS

Los resultados se organizan en segmentos según la estructura del instru-
mento aplicado; se confirma que la muestra corresponde a 271 individuos, 
de acuerdo con los grupos etarios y según la fórmula de muestreo estrati-
ficado simple. Para procesar y consolidar los datos, se utilizaron principal-
mente tablas dinámicas de Excel. A continuación, se presentan los resulta-
dos según las partes organizadas en el instrumento.

Información general de la población muestral 

Al analizar la información general del encuestado, se identificó la forma en 
cómo estaba ubicado por comuna o corregimiento dentro del municipio de 
Neiva; asimismo, se validó el estrato socioeconómico al que pertenencia, 
lugar de nacimiento, nivel educativo, situación laboral, entre otros datos 
necesarios para dar cumplimiento al objetivo de este estudio.

Respecto al lugar de residencia de los 271 encuestados, el 70 % de las per-
sonas analizadas en la muestra reside en las comunas 1,2,5,6 y 7. Los corre-
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gimientos con mayor participación fueron El Caguán y Fortalecillas, con 
un 8 % del total de la muestra.

En cuanto al estrato socioeconómico, tuvo más participación el estrato 2, 
con un 54 %, seguido del estrato 3 con un 22 %, el estrato 1 con un 20 %, 
el estrato 4 con un 3 % y, por último, el estrato 5 con una participación del 
1 % de toda la muestra estudiada.

Respecto a lugar de nacimiento, el 99,6 % nació en Colombia y el 0,4 % en 
Venezuela, y en cuanto al departamento, el 82 % es del Huila y el 18 % de 
otros departamentos.

Respecto a sexo y orientación sexual de los encuestados, el 55  % de la mues-
tra son mujeres y un 45 % hombres, en ambos sexos más del 80 % son he-
terosexuales.

En relación con el nivel educativo de los encuestados, el 6% tiene básica 
primaria, 27% tiene básica secundaria, el 22% es técnico o tecnólogo, el 
26% es profesional y el resto tiene estudios de posgrado. 

Respecto al tema laboral, primero se indagó sobre la dedicación del tiempo, 
donde el 43,5 % trabaja de manera independiente o como empleado, un 
28 % trabaja y estudia, un 12,5 % solo estudia, un 9,2 % está desempleado, 
un 6,3 % es pensionado o retirado, y un 0,4 % de los encuestados se abstuvo 
de responder acerca de su ocupación. Al indagar a los 191 encuestados que 
trabajan como independiente o empleado y a los que trabajan y estudian, el 
61,8 % de los encuestados está vinculado a un empleo de tiempo completo, 
seguido del 16,8 % que era trabajador por cuenta propia, un 13,1 % per-
tenecían a un empleo por turnos/horas, el 7,9 % se encontraba vinculado 
al empleo de medio tiempo y por último un 0,5 % de los encuestados se 
abstuvo de responder. En cuanto a los ingresos mensuales, el 30,3 % tenía 
ingresos entre 1 y 2 SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente), el 25,5 
% percibe menos de 1 SMMLV, mientras que el 11,1 % depende aún de los 
progenitores; asimismo, un 10,7 % de los encuestados devenga mensual-
mente entre 2 y 3 SMMLV, y el 3,7 % y 9,6 % de la muestra reciben ingresos 
entre 3 y 4 SMMLV y más de 4 SMMLV, respectivamente.
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Información sobre el uso de las herramientas digitales

Se indagó a los encuestados acerca de la frecuencia de uso y propiedad de 
los equipos con acceso a internet, el tipo de redes sociales que usaba con 
frecuencia, entre otra información, la cual permite hacer un análisis esta-
dístico descriptivo acerca del uso de las herramientas digitales con los 271 
encuestados.

Inicialmente se indagó sobre el tiempo de uso y acceso a internet, para lo 
cual, de los 271 encuestados, 73 afirmaron que toda su vida han usado dis-
positivos con acceso a internet, en su mayoría los que están entre los 15 y 
34 años, y los restantes 198 encuestados lo conocen sólo hace unos años: 
el 45,4 % conoce internet hace unos 10-20 años, el 29,5 % conoce internet 
hace unos 5-10 años, el 11,8 % unos 20-30 años y el 13,3 % hace menos de 
5 años. 

Sobre el tipo de conexión, sobresale en la ciudad de Neiva el acceso me-
diante internet inalámbrico Wifi (44,6 %), seguido de internet mediante 
telefonía móvil (35,8 %), mediante módem y línea telefónica o analógica 
(17  %) y un mínimo porcentaje mediante internet satelital (2,6%). De 
igual manera, más de la mitad tiene el servicio con la empresa Claro Co-
lombia (56,1%), con Movistar (28,4%) y un menor porcentaje con Alpavi-
sión, una firma regional (11,4%).

Se indagó también sobre el tipo de equipos con acceso a internet que más 
utilizan, esta pregunta fue de selección múltiple, y los cinco equipos más 
usados son el teléfono móvil o celular, seguido del computador portátil, el 
TV inteligente, computador de mesa, tablet y reloj inteligente. 

De igual modo, se estudió la propiedad de estos equipos con acceso a inter-
net que el 84 % de estos dispositivos son propios del encuestado, un 7,3 % 
son de la empresa donde estos laboran, un 6 % son equipos que pertenecen 
a un café internet y un 2,7 % son de propiedad de una entidad educativa.

También se indagó sobre  la frecuencia de uso de estos equipos con cone-
xión a internet y se encontró  que de manera diaria gran parte de los encues-
tados usa el teléfono celular y el computador portátil; de manera semanal 
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se destaca el uso del computador de mesa y portátil; asimismo, cada dos se-
manas los encuestados hacen uso de TV inteligente y la Tablet; por su parte, 
con una frecuencia mensual, los encuestados usan el computador de mesa 
y la Tablet;  se destaca también que la gran mayoría de la muestra nunca ha 
usado limpiador de pisos, hogar y/o limpiavidrios inteligente.

Análogamente, se indagó acerca de la frecuencia de uso de las distintas redes 
o plataformas virtuales utilizadas por los encuestados; las redes sociales con 
mayor uso diario son WhatsApp, Facebook y YouTube; con frecuencia 
semanal se destaca YouTube y Google+; asimismo, se encontró que buena 
parte de los encuestados cada dos semanas hace uso de Pinterest, YouTube y 
Twitter; con frecuencia mensual sobresale Pinterest, y rara vez en su mayoría 
usan Skype. Sobresale que gran parte de la muestra afirmó que nunca usa 
redes sociales como Cabify, Line, Airbnb, Facetime, Uber y/o LinkedIn.

Al mismo tiempo se indagó sobre las actividades que realizan mediante las 
rede sociales y su frecuencia, y se encontró que algunas veces los encuesta-
dos usan sus redes sociales para tener reuniones virtuales con la familia o 
comprar y vender productos y servicios; casi siempre un mayor número de 
encuestados las usan para estar actualizado sobre películas y series o para 
realizar actividades de educación; asimismo, con una frecuencia de “siem-
pre”, los encuestados realizan actividades de educación o tienen reuniones 
virtuales con su familia; de manera contraria, una gran proporción de los 
encuestados nunca usa sus redes sociales para buscar pareja o relaciones pa-
sajeras, seguido de actividades como alimentar su propio blog y/o estable-
cer relaciones serias de pareja, ver en la siguiente tabla.

Uso de dispositivos en diferentes actividades 

A nivel general, se exploró sobre el uso de los dispositivos con acceso a in-
ternet; primero se preguntó sobre actividades que realizan utilizando los 
computadores de mesa, portátil o tableta con su respectiva frecuencia, 
y luego sobre actividades que realizan usando los teléfonos móviles y su 
 frecuencia.

Respecto a las actividades realizadas en computadores, se organizaron en 
actividades de educación, actividades de trabajo o negocio, actividades de 
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interacción social, actividades de interacción política y actividades familia-
res, con los siguientes resultados.

Tabla 2. Frecuencia de uso de computadores en actividades de educación

Frecuencia de uso de los computadores 
en actividades de educación Siempre Casi 

siempre
Algunas 

veces
Rara 
vez Nunca

Estudios de educación formal 
a nivel de bachillerato, técnico, 
tecnólogo, pregrado y/o posgrado.

118 31 24 9 89

Estudios de educación continuada/ 
Educación para el desarrollo 
humano y el trabajo.

63 49 50 26 83

Procesos de autoaprendizaje de 
idiomas o cursos cortos. 43 36 69 47 76

Apoyo para realizar el trabajo 
independiente (tareas). 93 42 33 20 83

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

Se observa que se utilizan más los computadores para estudios de educa-
ción formal y para el trabajo independiente o tareas que deben desarrollar 
en su proceso educativo.

Tabla 3. Frecuencia de uso de los computadores 
en actividades de trabajo/negocio

Frecuencia de uso de los computadores 
en Actividades de Trabajo/ Negocio

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Rara 
vez

Nunca

Encontrar trabajo o empleo. 61 35 50 31 94

Es la parte fundamental de su propio 
negocio/empresa.

71 26 33 21 120

Buscar recurso humano para su negocio/
empresa.

35 18 36 30 152

Transacciones bancarias y compra de 
bienes y/o servicios.

79 45 39 14 94

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

Respecto a las actividades relacionadas con trabajo, se evidencia que los 
encuestados hacen uso de un computador de mesa o portátil y/o una tablet 
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“casi siempre” o “siempre” para transacciones bancarias y compra de bienes 
y/o servicios; asimismo, con frecuencia de “rara vez” o “nunca” se destaca la 
actividad relacionada con la búsqueda de recurso humano para su negocio/
empresa, y “algunas veces” se destaca la búsqueda de trabajo o empleo por 
parte de los encuestados.

Tabla 4. Frecuencia de uso de los computadores 
en actividades de interacción social

Frecuencia de uso de los computadores 
en Actividades de Interacción social Siempre Casi 

siempre
Algunas 

veces
Rara 
vez Nunca

Exploración para encontrar pareja (noviaz-
go, matrimonio, otro). 11 6 15 19 220

Participación en juegos en línea. 22 17 30 44 158

Interactuar con gente de otros países para 
aprender otro idioma, su cultura y viajar. 18 10 29 46 168

Seguir a personas o grupos sociales. 42 37 67 35 90

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

En cuanto a interacciones sociales, “algunas veces”, “casi siempre” o “siem-
pre” seguían a personas o grupos sociales, mientras que “rara vez” interac-
tuaban con gente de otros países para aprender otro idioma, su cultura y 
viajar, y con frecuencia de “nunca” gran parte de la muestra afirmó usar 
estos dispositivos para encontrar pareja (noviazgo, matrimonio, otro).

Tabla 5. Frecuencia de uso de los computadores 
en actividades de interacción política

Frecuencia de uso de los computadores 
en Actividades de Interacción política

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Rara 
vez

Nunca

Conocimiento de candidatos y sus 
propuestas.

39 28 47 39 118

Le ayuda a decidir por quién votar. 25 18 40 41 147

Realizar consultas, trámites o quejas en 
entidades públicas y/o privadas.

39 26 62 36 108

Expresar libremente sus ideas sobre el 
gobierno y hacer control social.

26 19 30 52 144

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.
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En cuanto a las actividades de interacción política, se destaca que gran par-
te de los encuestados “nunca” o “rara vez” ayuda a decidir por quién votar o 
expresar libremente sus ideas sobre el gobierno y hacer control social; por 
su parte, con una frecuencia de “algunas veces” o “siempre” sobresale que 
los encuestados usaban un computador de mesa, portátil y/o una tablet 
para conocer los candidatos y sus propuestas o realizaban consultas, trámi-
tes o quejas en entidades públicas y/o privadas.

Tabla 6. Frecuencia de uso de los computadores en actividades familiares

Frecuencia de uso de los computadores 
en actividades familiares Siempre Casi 

siempre
Algunas 

veces
Rara 
vez Nunca

Ver películas o programas favoritos gratis 
o pagados. 94 47 62 28 40

Seguimiento a programas que ayuden la 
vida familiar: salud, belleza, alimentación, 
actividad física, festividades, etc.

49 57 46 41 78

Sistema de vigilancia y seguridad del hogar. 10 22 22 41 176

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

Respecto al uso de un computador en actividades familiares, sobresale que 
los encuestados “algunas veces” o “siempre” dedican su tiempo a ver pelí-
culas o programas favoritos gratis o pagados; “casi siempre” o “rara vez” 
se destaca el seguimiento a programas que ayuden la vida familiar: salud, 
belleza, alimentación, actividad física, festividades, etc. y con una frecuen-
cia de “nunca” o “rara vez” realizan actividades de sistema de vigilancia y 
seguridad del hogar.

De manera análoga, se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia 
del uso y las actividades que realizan con los teléfonos móviles, y destaca 
que “siempre” los utilizan para correo electrónico, mensajería instantánea, 
actividades laborales, transacciones bancarias, actividades de educación y 
para navegar por distracción en menor cantidad. En contraste, en su ma-
yoría “nunca” lo utilizan para vigilar a su familia, encontrar pareja, conocer 
nuevas culturas, jugar en línea y para la movilidad dentro de la ciudad. 
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Ventajas de uso de dispositivos con acceso a internet

Se presentó a los encuestados una lista de ventajas por poder hacer muchas 
cosas en dispositivos con internet y se pidió que manifestaran su acuerdo o 
desacuerdo en cada una de ellas, con la escala presentada, suyos resultados 
se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 7. Ventajas de hacer cosas en dispositivos 
con acceso a internet por grupos etarios

Ventajas
Entre 

15 a 24 
años

Entre 
25 a 34 

años

Entre 
35 a 44 

años

Entre 
45 a 54 

años

Entre 
55 a 64 

años
Total 

Ahorra tiempo y 
dinero

De acuerdo 22 11 14 8 7 62

En desacuerdo 2 0 2 1 3 8

Indeciso 5 1 1 3 0 10

Totalmente de 
acuerdo 34 50 33 26 23 166

Totalmente en 
desacuerdo 2 2 5 8 8 25

Sentirse cerca de 
las personas pese 
a la distancia 

De acuerdo 30 23 17 16 7 93

En desacuerdo 2 1 0 2 0 5

Indeciso 7 4 5 0 0 16

Totalmente de 
acuerdo 26 33 33 28 33 153

Totalmente en 
desacuerdo 0 3 0 0 1 4

Tener gran 
cantidad de 
conocimiento al 
alcance 

De acuerdo 35 21 18 19 5 98

En desacuerdo 3 0 1 0 0 4

Indeciso 3 6 4 2 4 19

Totalmente de 
acuerdo 24 36 30 23 29 142

Totalmente en 
desacuerdo 0 1 2 2 3 8

Continúa...
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Ha mejorado su 
alimentación, su 
salud y bienestar 
general

De acuerdo 22 14 18 12 5 71

En desacuerdo 17 8 10 7 0 42

Indeciso 21 20 4 6 5 56

Totalmente de 
acuerdo 5 17 20 17 18 77

Totalmente en 
desacuerdo 0 5 3 4 13 25

Se experimenta 
una sociedad 
más unida y 
solidaria

De acuerdo 13 11 6 6 4 40

En desacuerdo 13 13 10 10 4 50

Indeciso 30 19 15 8 4 76

Totalmente de 
acuerdo 3 13 19 16 20 71

Totalmente en 
desacuerdo 6 8 5 6 9 34

Acerca las 
familias y forta-
lece los grupos 
sociales

De acuerdo 30 17 21 8 7 83

En desacuerdo 8 8 5 5 3 29

Indeciso 14 14 3 6 2 39

Totalmente de 
acuerdo 12 21 23 22 24 102

Totalmente en 
desacuerdo 1 4 3 5 5 18

Experimentar 
la sensación 
de sentirse 
actualizado(a) 
y de la época 
actual

De acuerdo 31 33 20 16 5 105

En desacuerdo 3 2 2 1 1 9

Indeciso 8 2 6 1 6 23

Totalmente de 
acuerdo 23 26 26 21 24 120

Totalmente en 
desacuerdo 0 1 1 7 5 14

Se puede eviden-
ciar y publicar a 
tiempo los actos 
de delincuencia 
y corrupción

De acuerdo 28 37 19 14 7 105

En desacuerdo 2 3 2 2 2 11

Indeciso 17 5 9 12 7 50

Totalmente de 
acuerdo 18 17 24 15 22 96

Totalmente en 
desacuerdo 0 2 1 3 3 9

Continúa...
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Es fascinante la 
publicidad de su 
vida en las redes 
sociales

De acuerdo 17 9 7 7 3 43

En desacuerdo 19 16 13 9 2 59

Indeciso 22 15 10 4 4 55

Totalmente de 
acuerdo 6 11 15 9 17 58

Totalmente en 
desacuerdo 1 13 10 17 15 56

Facilita el trabajo 
de las autorida-
des encargadas 
del orden y 
tranquilidad en 
la ciudad

De acuerdo 18 19 15 14 8 74

En desacuerdo 12 10 7 5 2 36

Indeciso 27 17 12 9 2 67

Totalmente de 
acuerdo 7 14 19 13 23 76

Totalmente en 
desacuerdo 1 4 2 5 6 18

Fuente: elaboración propia.

En esta tabla se presenta, para cada una de las ventajas, en escala de Likert 
las opciones sobre acuerdo o desacuerdo; se muestran cantidad de respues-
tas en cada uno por grupo. Así, tanto para las primeras tres ventajas como 
para las ventajas seis y siete sobresale la valoración “totalmente de acuerdo” 
con más de 100 de los encuestados y en la ventaja ocho sobresale la valo-
ración “de acuerdo” con más de 100 de los encuestados. En las ventajas 
cuatro, cinco, nueve y diez no predomina totalmente una valoración.

Desventajas de uso de dispositivos con acceso a internet 

También se mostró a los encuestados una lista de desventajas por poder 
hacer muchas cosas en dispositivos con internet y se pidió que manifesta-
ran su acuerdo o desacuerdo en cada una de ellas, con la escala presentada, 
suyos resultados se muestran en la tabla siguiente.
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Tabla 8. Desventajas de hacer cosas en dispositivos 
con acceso a internet por grupos etarios

Desventajas
Entre 

15 a 24 
años

Entre 
25 a 34 

años

Entre 
35 a 44 

años

Entre 
45 a 54 

años

Entre 
55 a 64 

años
Total

1. Aumento de 
gastos en servicio 
de internet y/o 
telefonía móvil

De acuerdo 28 20 17 14 7 86

En desacuerdo 9 14 12 11 0 46

Indeciso 14 3 3 4 1 25

Totalmente de acuerdo 14 22 21 15 29 101

Totalmente en desacuerdo 0 5 2 2 4 13

2. Las personas 
pierden la capaci-
dad de mantener 
una conversación 
cara a cara

De acuerdo 24 26 25 18 10 103

En desacuerdo 10 1 2 4 0 17

Indeciso 7 3 3 2 0 15

Totalmente de acuerdo 21 33 25 21 31 131

Totalmente en desacuerdo 3 1 0 1 0 5

3. Se están sepa-
rando los jóvenes 
de los adultos

De acuerdo 21 22 19 19 7 88

En desacuerdo 9 3 4 2 0 18

Indeciso 19 7 6 0 2 34

Totalmente de acuerdo 14 31 25 23 29 122

Totalmente en desacuerdo 2 1 1 2 3 9

4. Aumentan las 
situaciones de 
estrés tanto en 
el trabajo, en la 
familia y en el 
individuo

De acuerdo 20 24 23 20 10 97

En desacuerdo 13 3 2 0 0 18

Indeciso 18 9 7 5 3 42

Totalmente de acuerdo 12 26 22 19 27 106

Totalmente en desacuerdo 2 2 1 2 1 8

5. Aumento de 
accidentes de 
tránsito

De acuerdo 22 28 23 15 12 100

En desacuerdo 7 0 1 2 0 10

Indeciso 17 4 6 2 1 30

Totalmente de acuerdo 17 30 24 26 26 123

Totalmente en desacuerdo 2 2 1 1 2 8

6. El exceso de 
conexión afecta 
las relaciones 
familiares y de 
amigos

De acuerdo 34 20 17 16 10 97

En desacuerdo 8 3 2 1 0 14

Indeciso 11 6 7 4 1 29

Totalmente de acuerdo 10 32 29 24 29 124

Totalmente en desacuerdo 2 3 0 1 1 7

Continúa...
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7. Se facilita a 
los delincuentes 
sus ataques a la 
ciudadanía: ro-
bos, violaciones, 
secuestros…

De acuerdo 37 30 26 16 11 120

En desacuerdo 7 2 1 1 1 12

Indeciso 12 5 6 5 3 31

Totalmente de acuerdo 8 25 22 24 26 105

Totalmente en desacuerdo 1 2 0 0 0 3

8. Con estas 
tecnologías, se 
hace más difícil 
la educación en 
familia

De acuerdo 17 14 16 11 11 69

En desacuerdo 15 8 5 4 0 32

Indeciso 20 16 11 8 4 59

Totalmente de acuerdo 10 24 21 22 24 101

Totalmente en desacuerdo 3 2 2 1 2 10

9. Aumenta la 
presión laboral 
y social por 
demasiada 
información

De acuerdo 26 28 21 18 7 100

En desacuerdo 13 3 5 3 2 26

Indeciso 16 9 8 4 4 41

Totalmente de acuerdo 9 21 21 20 27 98

Totalmente en desacuerdo 1 3 0 1 1 6

10. Aumento 
de enfermeda-
des por el uso 
desmesurado 
de los equipos 
(síndrome túnel 
carpiano, obe-
sidad, daños en 
visión, daños en 
audición, depre-
sión, ansiedad…)

De acuerdo 23 30 17 16 10 96

En desacuerdo 6 1 1 0 0 8

Indeciso 18 3 6 2 0 29

Totalmente de acuerdo 18 28 31 27 31 135

Totalmente en desacuerdo 0 2 0 1 0 3

11. Aumento 
de sedentaris-
mo, obesidad, 
ansiedad, en 
especial en niños 
y jóvenes

De acuerdo 29 25 21 17 12 104

En desacuerdo 4 1 1 1 0 7

Indeciso 9 3 4 0 1 17

Totalmente de acuerdo 23 33 29 28 28 141

Totalmente en desacuerdo 0 2 0 0 0 2

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

Al observar la tabla anterior, se tiene que para las primeras seis desventajas  
y para las desventajas ocho, diez y once predomina la valoración “totalmen-
te de acuerdo”.
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Propuestas de mitigación 

De igual manera, se presentó un listado de propuestas necesarias para mi-
tigar las desventajas por el uso de los dispositivos con acceso a internet y se 
pidió la valoración en términos de acuerdo o desacuerdo según escala de 
Likert, lo cual arrojó los siguientes resultados. 

Tabla 9. Propuestas para mitigar las desventajas de hacer cosas 
en dispositivos con acceso a internet por grupos etarios

Propuestas para mitigar 
las desventajas

Entre 
15 a 24 

años

Entre 
25 a 34 

años

Entre 
35 a 44 

años

Entre 
45 a 54 

años

Entre 
55 a 64 

años
Total 

1. Disponer de 
estrategias técnicas 
y legales para con-
trolar el tiempo de 
uso en los menores 
de edad

De acuerdo 31 17 12 19 8 87

En desacuerdo 3 5 5 0 1 14

Indeciso 8 10 4 2 1 25

Totalmente de 
acuerdo 23 31 22 20 21 117

Totalmente en 
desacuerdo 0 1 12 5 10 28

2. Las institucio-
nes educativas 
deben educar en 
los buenos usos del 
internet y equipos 
de conexión

De acuerdo 31 23 21 17 11 103

En desacuerdo 0 1 1 1 0 3

Indeciso 9 4 9 1 1 24

Totalmente de 
acuerdo 25 36 22 27 27 137

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 2 0 2 4

3. Educar a los 
adultos en su uso 
para garantizar el 
adecuado uso de 
toda la familia

De acuerdo 39 26 24 19 12 120

En desacuerdo 1 1 1 1 0 4

Indeciso 7 6 4 1 2 20

Totalmente de 
acuerdo 17 31 26 24 25 123

Totalmente en 
desacuerdo 1 0 0 1 2 4

Continúa...
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4. Las autorida-
des como Policía 
Nacional deben 
usar la tecnología y 
estrategias que les 
permita prevenir la 
delincuencia que 
inicia por internet 
(secuestros, viola-
ciones, robos, abuso 
de niños, pornogra-
fía infantil, etc.)

De acuerdo 34 25 15 16 10 100

En desacuerdo 1 2 2 0 2 7

Indeciso 7 6 3 3 3 22

Totalmente de 
acuerdo 23 31 32 25 24 135

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 3 2 2 7

5. Difundir con 
alta frecuencia 
comerciales sobre 
los buenos usos 
del internet y los 
mecanismos para 
prevenir los peligros

De acuerdo 41 27 21 15 14 118

En desacuerdo 3 2 4 0 0 9

Indeciso 7 4 4 2 2 19

Totalmente de 
acuerdo 14 30 24 27 22 117

Totalmente en 
desacuerdo 0 1 2 2 3 8

6. Implementar 
políticas públicas 
que regulen el uso 
de dispositivos 
con internet en los 
individuos, en las 
empresas y en la 
sociedad en general

De acuerdo 30 33 18 16 11 108

En desacuerdo 7 4 3 0 0 14

Indeciso 18 4 5 4 3 34

Totalmente de 
acuerdo 8 21 26 24 25 104

Totalmente en 
desacuerdo 2 2 3 2 2 11

7. El gobierno debe 
tener el control y 
regulación total de 
todas las personas 
que usan el internet 
para que pueda 
vigilar y proteger la 
ciudadanía

De acuerdo 20 19 8 9 3 59

En desacuerdo 11 12 9 10 5 47

Indeciso 18 13 7 11 9 58

Totalmente de 
acuerdo 4 12 9 7 7 39

Totalmente en 
desacuerdo 12 8 22 9 17 68

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

Se observa en la tabla que en las primeras cuatro propuestas predomina la 
valoración “totalmente de acuerdo”, para las propuestas cinco y seis predo-
mina tanto la valoración “de acuerdo” como “totalmente de acuerdo” y en 
la propuesta siete no es muy marcada una valoración, pero predomina el 
“totalmente en desacuerdo”.
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Cambios con el uso de dispositivos con acceso a internet 

Con el propósito de conocer sobre los cambios sociales e individuales que 
ha experimentado la ciudad de Neiva al utilizar dispositivos con acceso 
a internet, para mayor confiabilidad, se preguntó primero a la población 
muestral si vivieron en épocas que no existía el internet, y de los 271 en-
cuestados, 183 (68 %) dijeron que sí y los restantes 88 (32 %) dijeron que 
no; algo que causó impacto y puede estar relacionado con los tiempos en 
que llegó el servicio a la ciudad de Neiva. La distribución etaria resultó de 
la siguiente manera:

Tabla 10. Resultados a la pregunta ¿Vivió en 
épocas en que no existía el internet?

 
Entre 

15 a 24 
años

Entre 
25 a 34 

años

Entre 
35 a 44 

años

Entre 
45 a 54 

años

Entre 
55 a 64 

años
Total 

No 49 31 8 0 0 88

Sí 16 33 47 46 41 183

Total 65 64 55 46 41 271

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

En los resultados por rango de edad, la mayor parte de los 183 encuestados 
que afirmaron que vivieron en épocas en las que no existía el internet se 
ubica en los tres últimos grupos etarios (entre 35 a 44, entre 45 a 54 y entre 
55 a 64 años); caso contrario sucede con los 88 encuestados que afirmaron 
que nunca vivieron en épocas en las que no había internet, de los cuales 49 
de ellos tienen entre 15 a 24 años, y pese que para el grupo etario entre 25 a 
34 años son más los encuestados que afirmaron que vivieron en épocas sin 
internet, la diferencia con los que no fue de tan solo 2 individuos.

Ahora bien, para mayor fiabilidad, a las personas que afirmaron haber vi-
vido cuando no existía el internet (183), se les presentó un listado de cam-
bios con la presencia del internet en sus vidas, con la opción de señalar “sí”, 
“no” y “no sabe/no responde” (ns/nr), cuyos resultados se presentan en la 
siguiente tabla.
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Tabla 11. Cambios que se ha vivenciado con el acceso a internet

Cambios con el acceso
a internet  

Entre 
15 a 24 

años

Entre 
25 a 34 

años

Entre 
35 a 44 

años

Entre 
45 a 54 

años

Entre 
55 a 64 

años
Total 

1. A nivel general, mejoró la vida 
de las personas

Sí 10 26 34 28 28 126

No 3 3 11 15 10 42

Ns/Nr 3 4 2 3 3 15

2. Ha cambiado la estructura de 
las familias y la forma en la que se 
relacionan.

Sí 12 33 45 40 35 165

No  2 0 2 6 6 16

Ns/Nr 2 0 0 0 0 2

3. La vida social es más complica-
da y estresante.

Sí 9 25 34 34 35 137

No 5 7 10 10 6 38

Ns/Nr 2 1 3 2 0 8

4. La seguridad de la información 
y la privacidad de las personas y las 
empresas están en riesgo y puede 
ser usada con fines peligrosos.

Sí 14 33 44 40 35 166

No 0 0 3 4 4 11

Ns/Nr 2 0 0 2 2 6

5. Las fallas del gobierno son más 
visibles.

Sí 9 30 44 42 38 163

No 3 3 3 3 3 15

Ns/Nr 4 0 0 1 0 5

6. Las personas se olvidan de su 
alrededor, se sumergen con sus 
equipos y han nacido nuevos 
problemas de salud (sedentarismo, 
obesidad, problemas de visión, 
estrés, etc.).

Sí 14 31 43 44 36 168

No 1 2 2 2 4 11

Ns/Nr 1 0 2 0 1 4

7. Es más complicado educar a 
los niños y jóvenes, la juventud se 
enfrenta a nuevos peligros y no se 
comunica adecuadamente con sus 
padres o maestros.

Sí 13 29 39 41 35 157

No 2 4 6 4 6 22

Ns/Nr 1 0 2 1 0 4

8. Muchas personas han podido 
encontrar pareja, hacer negocios 
y tener muchos amigos gracias al 
internet.

Sí 13 30 42 37 38 160

No 1 1 4 1 3 10

Ns/Nr 2 2 1 8 0 13

9. Hay mayor caos al tomar 
decisiones políticas, sociales y 
económicas por la sobrecarga de 
información.

Sí 11 26 39 30 32 138

No 1 7 4 11 8 31

Ns/Nr 4 0 4 5 1 14

Continúa...
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10. Con la pandemia global, al 
tener que trabajar y/o estudiar 
desde casa, se generó un ambiente 
de estrés, ansiedad, depresión, 
obesidad, entre otros.

Sí 14 24 42 34 30 144

No 1 8 4 10 11 34

Ns/Nr 1 1 1 2 0 5

11. Con la pandemia global, al 
tener que trabajar y/o estudiar 
desde casa, se generó un ambiente 
agradable que mejoró la calidad de 
vida individual, familiar y social.

Sí 7 17 20 23 19 86

No 7 16 25 18 22 88

Ns/Nr 2 0 2 5 0 9

Fuente: elaboración propia a partir de los datos.

Se puede observar que predomina el “sí” en los primeros 10 cambios, en 
el cambio 11 predomina el “no” (88), pero con una leve diferencia de dos 
personas frente al sí (86). Dado que el cuestionario se aplicó en épocas de 
la pandemia global, se hizo la pregunta en dos sentidos, pese a que para 
la mayoría el encierro para trabajar o estudiar tuvo efectos negativos, para 
otras familias fue la oportunidad de compartir con su grupo de personas 
cercano, pero en menor número.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que a nivel general cada día aumenta tanto el número 
de usuarios de internet como de usuarios de dispositivos con acceso a inter-
net, pese a situaciones ambientales como el mercado laboral y las brechas 
de desigualdad, el estudio muestra que los ciudadanos neivanos no se pri-
van de interactuar mediante el uso de estas tecnologías y, obviamente, han 
percibido los cambios sociales e individuales, pues en cada época histórica 
de las revoluciones industriales, los avances tecnológicos generan cambios 
inevitables en una sociedad. Los resultados de este instrumento cuantitati-
vo dan cuenta de las siguientes discusiones.

Sobre el uso de herramientas digitales

Pese a que en la dialéctica se habla de los dispositivos con acceso a internet, 
encontrar en la ciudad de Neiva que más del 70 %  conoce de internet hace 
algunos años, significa que prácticamente apenas llegó el servicio a la ciu-
dad, la mayoría comenzó a utilizarlo, y en su mayoría accedió a internet me-
diante internet inalámbrico y telefonía móvil. Los equipos más usados son, 
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en su orden, el teléfono móvil, computador portátil y televisor inteligente, 
y en 84 % los equipos son propiedad de los encuestados. En contraste, se 
infiere un esfuerzo económico por adquirir tanto equipos como el servicio 
de internet, pues un 30 % tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, un 25 % gana 
menos de 1 SMMLV, el resto depende de sus progenitores y un 9 % gana 
más de 4 SMMLV. Se deduce que la población de Neiva, independiente de 
los problemas de desempleo o estratificación socioeconómica, se esmera 
para acceder a este servicio, pues la mayor participación fue de estrato 2 y 3. 

De igual manera, la frecuencia de uso es coherente con el acceso, lo que uti-
lizan a diario es el móvil y el portátil, pero prácticamente nunca utilizan ni 
tienen equipos de hogar inteligente, cámaras de vigilancia, reloj inteligente 
o pulsera inteligente; quizás se requiera profundizar con un estudio cuali-
tativo para analizar el tema en términos de costo y necesidades.  

Las redes sociales que utilizan con frecuencia diaria son principalmente 
Facebook, WhatsApp, YouTube, Google+ e Instagram, y siempre las explo-
ran para educación y reuniones o comunicación familiar; sorprende que 
prevalece la frecuencia de “nunca” para actividades relacionadas con bús-
queda de nuevas amistades, de parejas, de hoteles, para movilidad o para 
tomar decisiones políticas; se podría inferir que en la ciudad se presenta 
desconfianza en estas ayudas digitales, sin embargo, hay un uso frecuente 
de las redes para estas actividades, en un bajo porcentaje.

Uso de dispositivos en diferentes actividades

En la ciudad de Neiva el uso de los computadores4 con acceso a internet son 
útiles para la educación en el desarrollo de estudios de educación formal y 
para realizar las respectivas tareas. En el tema de negocios son útiles como 
parte fundamental del negocio y para realizar transacciones bancarias y 
compra de bienes/servicios. Con alta frecuencia, “siempre” los utilizan en 
actividades familiares, en especial para ver películas y programas que ayu-
dan a la vida familiar. Respecto a la interacción social, los resultados son 
coherentes con los del uso de las redes sociales, sobresale que “nunca” los 

4  De mesa, portátil, laptop o tableta.
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utilizan para búsqueda de amistades nuevas, búsqueda de pareja o juegos 
en línea. 

En cuanto a la interacción política, los resultados revelan que “nunca” lo 
utilizan para analizar propuestas de gobierno, tomar decisiones políticas, 
hacer trámites ante entidades públicas o privadas o expresarse con libertad 
sobre el quehacer del gobierno. Tanto para la interacción social como para 
la interacción política se infiere que puede ser desconfianza, timidez o pri-
vacidad, pues algunos encuestados manifestaron por fuera de la encuesta 
que la interacción con un “aparato” no es lo mismo que estar presencial-
mente con las personas, en especial después del aislamiento producido por 
la pandemia global de Covid-19. 

Los resultados anteriores guardan coherencia cuando se preguntó sobre el 
uso y frecuencia en determinadas actividades del teléfono celular/móvil; 
se denota que en su mayoría “siempre” lo utilizan para temas familiares y 
algunas actividades laborales, transacciones bancarias, educación e inter-
cambio de correos electrónicos; al mismo tiempo, en su mayoría, “nunca” 
lo utilizan para temas de encontrar pareja, juegos en línea, vigilar o cuidar 
a su familia o conocer nuevas culturas.

Respecto a las ventajas de poder hacer cosas con dispositivos con acceso a 
internet, los neivanos están de acuerdo que se ahorra tiempo y dinero; se 
experimenta la cercanía de con las personas a pesar de la distancia; se posee 
abundante conocimiento al alcance; ha contribuido a mejorar su alimen-
tación, salud y bienestar en general; se experimenta la sensación de sentirse 
a la vanguardia y que se acercan más las familias y se fortalecen los grupos 
sociales. 

Sin embargo, para las ventajas de que este servicio le ha permitido experi-
mentar una sociedad más unida y solidaria, la fascinación de publicar sus 
vidas en redes sociales, la facilidad para el trabajo de las autoridades encargadas 
del orden y tranquilidad de la ciudad, los resultados están distribuidos en su 
mayoría entre “indeciso”, “de acuerdo” y “en desacuerdo”, el caso es que, para 
estas ventajas, ninguna valoración sobresale con más de 100 encuestados.
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En contraste, respecto a las desventajas de poder hacer cosas con dispositi-
vos con acceso a internet, casi para todas las desventajas señaladas, predo-
minó que están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en que este servicio 
les significa un aumento en sus gastos; que pierden las habilidades de man-
tener un conversación cara a cara, que se están separando las generaciones 
jóvenes de las adultas; que aumentan las situaciones del estrés a nivel labo-
ral, familiar e individual; que aumentan los accidentes de tránsito; que se 
afectan las relaciones familiares y de amigos; que se facilita a los delincuen-
tes sus ataques a la ciudadanía; que se hace cada vez más difícil educar a la 
familia; que aumenta la presión laboral y social por exceso de información; 
que aumentan enfermedades por el uso desmesurado del equipo, al igual 
que el aumento del sedentarismo, obesidad y ansiedad, especialmente en 
niños y jóvenes.

De igual manera, al invitar al encuestado a valorar unas propuestas para 
mitigar las desventajas de estas tecnologías, los neivanos están “totalmente 
de acuerdo” y “de acuerdo” en implementar acciones como  estrategias para 
controlar el uso en los menores de edad; educar en los buenos usos del in-
ternet desde las instituciones educativas; educar a los adultos en su uso para 
garantizar el uso adecuado en toda la familia; las autoridades competentes 
deben usar la tecnología para prevenir la delincuencia que inicia mediante 
el acceso a internet; publicidad con alta frecuencia sobre los buenos usos 
del internet; implementar políticas públicas que regulen su uso en los indi-
viduos, en las empresas y en la sociedad. 

En cuanto a la propuesta de que el gobierno tenga el control y regulación 
total sobre los usuarios de internet para que pueda vigilar y proteger a la 
ciudadanía, se presenta leve diferencia entre las valoraciones, predominan-
do “totalmente en desacuerdo”, “de acuerdo” e “indeciso”; indica la necesi-
dad de que los gobiernos se esfuercen en reducir las brechas de desigualdad 
y garantizar el acceso a estas tecnologías, de tal manera que signifique un 
avance de la humanidad (Schwab, 2016; Westergren, 2020).

Cambios con el uso de dispositivos con acceso a internet

En la ciudad de Neiva, más del 60% vivieron épocas en las que no existía el 
internet, quienes suministraron información relevante respecto a los cam-
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bios percibidos con el acceso a internet, y la mayoría afirma que los cambios 
son evidentes, especialmente de tipo intergeneracional, en la interacción de 
las personas, en la economía, en las interacciones políticas y la aparición de 
nuevos problemas sociales, especialmente en la educación desde la familia 
y en la salud.

Schwab (2016) y World Economic Forum (2018b) enfatizan en la magna-
nimidad que experimentarán las sociedades y las personas con la interco-
nexión humana mediante dispositivos tecnológicos; situación coherente 
para el caso de Neiva, pues más del 69 % considera que a nivel general me-
joró la vida de las personas, el 87 % manifiesta que gracias a estos disposi-
tivos ha establecido una relación de pareja, ha desarrollado negocios y am-
pliado su grupo de amigos, y el 89 % confirma que estos medios visibilizan 
más las fallas del gobierno. En contraste, también son altos los porcentajes 
en cambios que ponen en riesgo la estructura de las familias, la salud men-
tal y ergonómica y la seguridad de la información de las personas y de las 
empresas; algo que se valida con los estudios de coherente con los análisis 
de Castells (2009), Han (2014, 2020) y Schultz (2011), que enfatizan sobe 
los cambios estructurales en la sociedad, las adicciones, la seguridad digital 
y los problemas de salud emergentes en la sociedad y el individuo. 

Con la disrupción tecnológica, sus beneficios y perjuicios son vivenciados 
a mayor velocidad que las políticas de regulación que permitan enfrentar 
problemáticas  como la delincuencia cibernética, la pornografía infantil, el 
tráfico de humanos que inicia con una exploración en redes, la violencia y 
estrés intrafamiliar, entre otros, que demandan atención de los diferentes 
liderazgos, pues al actuar desde ahora con sabiduría, se podría transformar 
el futuro de las personas facilitándoles el acceso a oportunidades económi-
cas, políticas y sociales en un entorno digital confiable (World Economic 
Forum, 2018a).

En consecuencia, a partir de los datos de este estudio, se recomienda una 
investigación cualitativa, de tipo hermenéutico o crítico, con el fin de pro-
fundizar con fuentes primarias que permitan nutrir la investigación. A ni-
vel de ciudad, estas investigaciones podrían ser el punto de partida para una 
política pública que eduque y regule el uso de las bondades tecnológicas, 
pues una política pública constituye un experimento por actuar en un de-
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terminado campo de la sociedad para transformarla o adaptarla, por lo cual 
es más que un proceso decisorio, es un espacio donde una sociedad constru-
ye su relación con el mundo y es preciso representar el problema público, 
con sus impactos y soluciones para enfrentarlo (Muller, 2006).  
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Resumen

El objetivo de esta investigación es proponer mecanismos para impulsar la 
internacionalización de los negocios culturales en Colombia, a partir del 
análisis de las propuestas gubernamentales como estrategias de fomento y 

reactivación económica. La metodología fue de tipo descriptivo - explicativo, 
con un método deductivo-analítico que presenta las estructuras plantea-

das desde la oficialidad colombiana, que demuestra que se vienen creando 
espacios y regulación para el sector, que ha permitido el escalamiento y el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio pero no de procesos de interna-
cionalización. Como resultados, el proceso de internacionalización para el 
sector cultural puede incluir la perspectiva económica, la de procesos y las 

referentes a pymes, como un conglomerado que deberá establecerse desde la 
cooperación entre los segmentos de la industria creativa y los representantes 

gubernamentales.

Palabra clave: cultural, industria creativa, mercado, internacionalización, 
sector cultural.

Abstract

The aim of the research is to propose mechanisms to promote the interna-
tionalization of cultural businesses in Colombia, based on the analysis of 

government proposals as strategies for economic promotion and reactivation. 
The methodology was descriptive -explanatory, with a deductive-analytical 

method that presents the structures raised from the Colombian officialdom, 
demonstrating that they are creating spaces and regulation for the sector, 

which has allowed the scaling and development of new business models, but 
not of internationalization processes. As a result, the process of internatio-

nalization for the cultural sector may include the economic perspective, the 
process perspective and those referring to SMEs, such as a conglomerate, 
demonstrating that cooperation between creative industry segments and 

government representatives should be established.

Keywords: cultural industry, creative industry, market, internationalization, 
cultural sector.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el desarrollo de la economía creativa no solo presenta trans-
versalidad, integración y valor agregado, sino que manifiesta en su interior 
procesos de innovación que representan crecimiento a nivel nacional y re-
conocimiento a nivel internacional. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 2021 como el año internacional de la Economía Creativa 
para el desarrollo sostenible, esto es, un año dedicado por completo a la cul-
tura, a la creatividad y a la innovación con el fin de darle un papel más cen-
tral a las industrias culturales y creativas, debido a que contribuyen al 7.4 % 
del PIB mundial y emplean al 14 % de los trabajadores (Lozano, 2021).

Para el caso colombiano, es importante mencionar que, si bien los mapeos 
y las categorizaciones estadísticas aún están en construcción, según Con-
fecámaras (2019), sí se logra identificar que de 2014 a 2018 las industrias 
culturales y creativas presentaron un crecimiento de 6,5 % y que además 
han generado 300 000 empleos (aprox.) vinculando la totalidad de sus 
subsectores. Es por esto que el Gobierno nacional ha diseñado una serie 
de estrategias de fortalecimiento del sector cultural, siendo protagonista 
de la política y normatividad reciente, al considerarlo como generador de 
empleo y motor de crecimiento económico. Se trata, entonces, de una ar-
ticulación institucional y reguladora, así como la creación del Consejo Na-
cional de la Economía Naranja (CNEN), teniendo en cuenta que 

Las industrias creativas cada vez son más importantes a nivel mundial y en 
Colombia, dado el potencial asociado a su riqueza cultural y su apalanca-
miento en las nuevas tecnologías. El Gobierno colombiano ha puesto en 
marcha planes y programas para su potencialización, que buscan generar 
más empleo y más producción. (Fedesarrollo, 2019)

Sin embargo, las estrategias poco han impactado en la difusión, en la com-
petitividad y en la internacionalización de empresas culturales, y es que no 
hay claridad en los mecanismos que plantea el Gobierno para fortalecer el 
sector, más allá de los planes de financiación y de regulación. Por lo que 
el objetivo de esta investigación es proponer mecanismos para la interna-
cionalización de negocios culturales en Colombia, a partir del análisis de 
las políticas gubernamentales colombianas, empezando con una caracte-
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rización del ecosistema de negocios culturales; igualmente se presenta un 
análisis de los programas gubernamentales diseñados para el fomento y la 
reactivación del sector cultural y por último se establecen las estrategias 
más adecuadas para la internacionalización de este tipo de negocios.

Por esto, este artículo presenta, en primer lugar, las teorías utilizadas para el 
análisis y desarrollo de las estrategias propuestas; en segundo lugar, la me-
todología utilizada; en tercer lugar, los resultados, a partir de una discusión 
que permitió el desarrollo del objetivo, y finalmente las conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO

Para la fundamentación teórica de esta investigación se tomaron dos ca-
tegorías de análisis: las industrias culturales y creativas y la internaciona-
lización, que convergen dentro del concepto que se presenta de negocios 
culturales, haciendo referencia a las empresas pertenecientes a este sector y 
que permiten el logro del cumplimiento del objetivo presentado.

Teoría de círculos concéntricos de las industrias 
culturales y creativas: David Throsby

Se utiliza este referente teórico para la primera categoría de análisis debido 
a que integra no solo definiciones ya reconocidas del concepto, sino que 
además presenta un modelo que refleja la importancia comercial de acuer-
do a su ubicación. Según el economista David Throsby (2008), este sector 
hace parte importante de la economía al hacer aportes que no se encuen-
tran en otros sectores y que el reto es, precisamente, medir el valor de la 
cultura, por lo tanto, el gasto en cultura en los presupuestos públicos debe 
ser visto como una inversión.

De esta manera, el origen de las ideas creativas está en las artes creativas:  
música, literatura y artes visuales, es decir, se forman a partir del sonido, 
el texto y la imagen y que a medida que se van alejando, lo cultural se va 
disminuyendo y aparece lo creativo, difundiéndose hacia afuera a través de 
unos círculos concéntricos. Esto genera 4 círculos concéntricos:
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• Literatura, música, artes escénicas, artes visuales (Industrias crea-
tivas centrales).

• Cine, museos, bibliotecas, galerías, fotografía (otras industrias cul-
turales centrales). Industrias cuyos productos son exclusivamente 
culturales y destinados a la reproducción y difusión en masa, es 
decir, las llamadas «industrias culturales

• Patrimonio, medios impresos, edición, televisión, radio, videojue-
gos (industrias culturales más amplias).

• Publicidad, diseño, moda y arquitectura (Diferentes sectores pro-
ductivos). La cultura se convierte en una entrada “creativa” en la 
producción de bienes no culturales.

Así, se puede identificar el papel de las industrias culturales y creativas 
como engranajes de mayor desarrollo del sector cultural, por tanto el cír-
culo interior se establece como el generador de la creación y como la base 
para los demás círculos; en el segundo círculo, se encuentran las industrias 
que están en ámbitos de creatividad; en el tercer círculo, las industrias que 
facilitan la reproducción, distribución y consumo masivo de contenidos o 
producciones culturales; y en el cuarto círculo se presentan las Industrias 
Creativas de carácter aplicado.

Según Throsby,

La discusión sobre cultura y desarrollo se ha centrado en las economías 
creativas, concepto reciente que abarca la noción de que dentro de la eco-
nomía general existe un subsector que se basa en la creatividad como fuerza 
impulsora y que mantiene un estrecho lazo con los procesos de innovación 
y desarrollo. (Comité Nacional del Codes Alimentarius [CNCA], 2012, 
p. 56)

Lo que supone una mayor relevancia en el vínculo entre el fomento de la 
cultura y su posicionamiento en los mercados internacionales, porque no 
solo se trata de unos pocos sectores o subsectores, sino que se habla de todo 
un engranaje de la economía, que integra la creatividad y las capacidades y 
habilidades del ser humano para generar crecimiento.
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Internacionalización

El proceso de internacionalización tuvo un primer momento histórico que 
estuvo relacionado con el inicio del comercio internacional y sus teorías 
comerciales, en tanto se manifestaba la necesidad o el procedimiento de 
especializarse en la producción de bienes y servicios y así reducir costos 
(Cardozo 2013)

Sin embargo, al hablar de internacionalización pueden confluir sinnúmero 
de teorías y enfoques válidos para los sectores tradicionales de la econo-
mía, que serán explorados más adelante; pero si se habla del sector cultural, 
no será de gran utilidad el conjunto de teorías tradicionales, sino que será 
necesario abordar nuevas perspectivas de enfoques clásicos, con el fin de 
adecuar los modelos a través de mejores estrategias para, en este caso, la 
internacionalización de negocios culturales.

Internacionalización de la cultura

Se tienen 2 perspectivas para hablar de la internacionalización de la cultura 
y la forma como debería establecerse desde ámbitos estatales: la perspectiva 
de contenido y la perspectiva de mercado. Ambas perspectivas con enfo-
ques diferentes de acuerdo con el posicionamiento en el mercado y a las 
ventas en mercados internacionales, respectivamente.

Perspectiva de contenido

Esta perspectiva surge a partir del posicionamiento del país y lo que pro-
duce en términos de bienes y servicios culturales, y la manera como estos 
logran la transmisión y comunicación del simbolismo de dicho país me-
diante lo que se logra reconocer como parte de su identificación (Observa-
torio Vasco de la cultura, 2018). Se trata entonces de una estrategia guber-
namental de reconocimiento, una especie de “soft power” que entra como 
estrategia de las relaciones internacionales de un Estado y que se cataloga 
como diplomacia cultural. Entonces, “Si bien en la perspectiva de la inter-
nacionalización de contenidos éstos cobran especial relevancia, están su-
peditados al objetivo superior de construir una imagen de país en la escena 
internacional” (p. 5).
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Perspectiva de mercado

Esta perspectiva se enfoca en la exportación de bienes y servicios (cultura-
les), tanto de economías desarrolladas como de las que se encuentran en 
vías de desarrollo, por lo que, se trata de un modelo mediante el cual se 
logra el inicio o la consolidación (según sea el caso) del posicionamiento 
como representantes culturales a nivel global a partir de su presencia en 
mercados internacionales, y es que este es el objetivo de esta perspectiva, es 
decir, se trata de exportar cultura.

Según Avogadro (2016), el nivel de exportaciones del sector creativo re-
presentó el 2,2 % del total de las exportaciones de bienes y servicios de 
los países de las Américas, lo que supone un importante comportamiento 
respecto a sectores tradicionales de la economía. 

3. METODOLOGÍA

Para esta investigación se propone una metodología descriptiva con mé-
todo deductivo - analítico, debido a que se utiliza la observación y la des-
cripción de un fenómeno, a partir de la exploración de la realidad para 
construir tanto la justificación, el objetivo general y el contraste de los re-
sultados obtenidos (Sarabia, 1999).

Tipo de estudio

Se propone un estudio descriptivo - explicativo porque se establecerán las 
características de los programas gubernamentales y de las políticas regula-
doras actuales respecto a la internacionalización del ecosistema creativo y 
cultural colombiano. Así mismo, se analizará e interpretará cada uno de los 
elementos y herramientas gubernamentales para reconocer su funcionali-
dad y aplicabilidad.

Método de investigación

Desde lo deductivo-analítico se tomarán las estructuras planteadas desde 
la oficialidad colombiana, partiendo de las generalidades presentadas como 
políticas y regulaciones, y finalizado en casos particulares de aplicabilidad 
real y efectiva de los mismos. Así mismo, se relacionarán con el objeto de 
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la investigación en tanto no solo se trata de describir y reconocer sino de 
aportar y proponer nuevas herramientas que logren efectivos procesos de 
internacionalización en los negocios culturales.

La investigación se divide en tres fases, que permitieron el cumplimiento 
del objetivo de la misma. En la primera fase, el diseño fue de tipo descrip-
tivo y se caracterizó el ecosistema de los negocios culturales en Colombia, 
con el fin de reconocer el universo de participantes que estarían involucra-
dos en los análisis posteriores. De esta manera, se trabajará con las bases de 
datos del DANE, Procolombia, Confecámaras y Mincultura.

La segunda fase fue de tipo documental – cualitativo, y en esta se revisarán 
los principales aportes que desde el Gobierno se vienen realizando para 
la reactivación del sector cultural y el fomento a sus actividades de tipo 
internacional. La naturaleza de los documentos y de la regulación seleccio-
nada son de tipo circunstancial y oficial, lo cual permite el reconocimiento 
de las estructuras propuestas y los alcances de la misma. El análisis de los 
documentos seleccionados se realizará a partir de la explicación literal de 
sus contenidos y, a través de un método lógico, reconocer y presentar su 
alcance propositivo. 

Finalmente, la tercera fase fue de tipo analítico - cualitativo con un enfoque 
prospectivo, en la que se establecieron estrategias de internacionalización 
para los negocios culturales en Colombia, a partir de un análisis anterior y 
de una observación de las características de los negocios culturales y de las 
políticas enfocadas a este sector, para poder utilizar mecanismos de pensa-
miento crítico y proponer vías efectivas para el sector cultural colombiano.

4. RESULTADOS

Cuando se habla de industrias culturales y creativas se habla de un sector 
en constante crecimiento que, además, ofrece espacios de integración 
socioeconómica relevantes para la sociedad civil. Sin embargo, en países 
como Colombia no se tiene la claridad ni la información sobre la dimen-
sión de las actividades que componen este tipo de industrias, debido a 
déficits en diagnósticos y caracterizaciones que no permiten una real 
medición; “la medición de la contribución de las industrias creativas a 
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la economía se da a partir de la estimación de cuatro aspectos: i) valor 
agregado bruto, ii) empleo, iii) número de empresas y iv) exportaciones” 
(Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino 
Unido)  [DCMS], 2015).

En Colombia existen pocos estudios relacionados con los reales y espe-
cíficos aportes que hace el sector cultural tanto a la economía como al 
desarrollo social,  a pesar de que estas empresas han contribuido en la 
productividad nacional mediante generación de empleo y procesos in-
novadores de producción y comercialización; todo esto sin olvidar que 
el insumo principal del sector sigue siendo el talento, la creatividad y las 
habilidades de los seres humanos.

Tabla 1. Caracterización de las industrias 
culturales y creativas en Colombia

ARTES Y PATRIMONIO INDUSTRIAS 
CREATIVAS

INDUSTRIAS 
CULTURALES

Artes visuales Medios digitales Editorial

Artes escénicas Diseño Fonográfica

Turismo y Patrimonio cultural Publicidad Audiovisual

Educación

Gastronomía

Artesanías

Fuente: elaboración propia según datos de economíanarana.gov (2022).

Con base en esta división se puede decir que “se caracterizan por crear, 
producir y comercializar bienes y servicios culturales cargados de un valor 
inmaterial representativo; por lo que son parte inherente de la identidad de 
los pueblos” (Rodríguez y Opina, 2020, p. 138); lo que supone una rele-
vancia principal al momento de buscar apoyos gubernamentales y recono-
cimientos desde su labor empresarial.

Ahora bien, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica [DANE] (2020), a través de su Sistema de Información de Economía 
Naranja (SIENA), en Colombia se reconocieron 103 actividades económi-
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cas que hacen parte de las actividades culturales; siendo 34 de inclusión 
total, lo que supone “actividades de creación, producción, difusión, trans-
misión, consumo y apropiación de contenidos simbólicos relacionados con 
las artes y el patrimonio” (p. 1),  y 69 de inclusión parcial, es decir, que no 
son actividades puramente culturales. 

Mapeo de empresas culturales

Con el fin de lograr un acercamiento mayor al ecosistema de los negocios 
culturales en Colombia, se toma como referencia las cifras brindadas por el 
Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio 
y por Confecámaras, en donde, aunque las empresas del sector cultural en 
Colombia solo representan el 2,8 % del total que se encuentran registradas, 
sí se evidencia un crecimiento mayor al de otros sectores (Confecámaras, 
2019). Así, se presentarán segmentos de información por categorías de 
análisis para obtener un escenario basado en los mapeos existentes.

Número de empresas

Las empresas colombianas del sector cultural representan un conglome-
rado diverso, con características específicas, basadas no solo en su activi-
dad, sino en su tamaño, antigüedad y alcance. Es por esto que reconocerlas 
como actores relevantes de la reactivación económica podría posicionarlas 
como actores centrales de la política pública y lograrían un mayor beneficio 
de estrategias de crecimiento y de procesos de internacionalización.
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Figura 1. Empresas colombianas del sector cultural

Ahora bien, dentro de este conglomerado es importante mencionar que la 
mayoría de estas empresas culturales se configuran como microempresas: 
el 94,5 % del total; lo que demuestra, en el escenario nacional, la dificultad 
no solo de emprender, de mantenerse, sino de encontrar apoyos o bases 
suficientes para generar crecimiento desde todas las esferas.

Distribución por segmentos culturales

Una primera división que se debe hacer corresponde a la naturaleza de las 
actividades de las empresas que hacen parte del ecosistema creativo en Co-
lombia, pues en su mayoría se centran en el sector servicios, con un 91,4 %, 
mientras que el 8,6 % restante se dedica a la industria manufacturera (Con-
fecámaras, 2019).

La distribución de las actividades a las que las empresas de este sector se 
dedican tiene que ver con la división que se hace en Colombia de las in-
dustrias culturales y creativas y las que hacen parte de ellas; es por esto que 
se hace necesario reconocer las actividades específicas de dicha división y 
así entender y reconocer qué cantidad de empresas está en cada segmento.
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Tabla 2. Clasificación de actividades por sectores

Artes y patrimonio

Patrimonio Artes visuales Artes escénicas

Subsectores

Lugares culturales

Artesanía, pintura y 

escultura

Teatro, danza, música en 

vivo, circo 

Sitios arqueológicos, 

museos, librerías, etc.

Arte y artesanía, festivales

Industrias culturales

Audiovisuales Música Libros y medios impresos

Películas, videos Actuaciones musi-

cales, grabaciones 

discográficas

Publicación de libros y 

revistasRadio y TV

Industrias creativas

Diseño Arquitectura Nuevos medios

Gráfico, de modas, de inte-

riores, joyería, juguetes
Software y videojuegos

Fuente: elaboración propia. Datos de Confecámaras (2019).

El sector de artes y patrimonio representa aquellas actividades que están 
fuera de la noción industrial y que se enfocan en entretenimiento desde 
ejes de reactivación cultural. El sector de industrias culturales manifiesta las 
actividades industriales con una reproducción masiva que buscan la pro-
tección de derechos de autor. Y el sector de industrias creativas utiliza de 
manera preeminente la creatividad y la innovación. 

A partir de esta división de actividades, en Colombia, el 61,4 % de las em-
presas se sitúa en el subsector de industrias creativas, el 22,6 % en el subsec-
tor de artes y patrimonio y el 16 % restante en el subsector de las industrias 
culturales. En donde desde 2014 se ha visto un incremento empresarial del 
sector cultural en cada segmento mencionado.
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Figura 2. Distribución de las empresas por segmento

Programas gubernamentales

En Colombia, desde hace pocos años se ha logrado generar desde el sector 
oficial programas enfocados al apoyo dirigido a la internacionalización del 
sector y a la visibilización de bienes y servicios culturales. Y es que se ha 
empezado a reconocer “el rol transformador e integrador que han adqui-
rido estas a pesar de los primeros matices de segmentación con los que se 
les asoció” (Herazo Avendaño et al., 2018), en la medida en que su desco-
nocimiento ha reflejado en varios países del mundo su no suficiente apoyo 
gubernamental.

En Colombia existen, desde hace poco menos de cuatro años, una serie 
de programas y políticas que el Gobierno nacional ha empezado a imple-
mentar para el sector cultural, con el fin de buscar una reactivación, luego 
de la Covid-19, y como forma de fortalecer e impulsar a los protagonistas 
creativos.
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Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)

Según el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019, (Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad), se definen 
como espacios que fomentan todo tipo de actividad cultural, siendo “espa-
cios geográficos que sean delimitados y reconocidos a través de instrumen-
tos de ordenamiento territorial o decisiones administrativas de la entidad 
territorial” (Plan de Desarrollo, 2019). Se trata, entonces, de lugares que a 
través del fortalecimiento de emprendimientos creativos se busca la inver-
sión o beneficios relacionados con la disminución o eliminación de pago de 
impuestos. Estas áreas están divididas en 2 secciones: por un lado, las que 
son caracterizadas como ciudades (distritos creativos) y, por el otro lado, las 
conocidas como territoriales (visión de desarrollo).  (Departamento Na-
cional de Planeación [DNP], 2018)

Para la creación de las 95 ADN en Colombia se tuvieron en cuenta 2 fases 
relevantes: la planeación e insumos y la implementación, evaluación y se-
guimiento. Cada una de estas fases permite la identificación de herramien-
tas para la delimitación de la zona a implementar y se realiza la caracteriza-
ción del área desde sus particularidades de las actividades económicas, de 
acuerdo con las reconocidas por la Cámara de Comercio. 

Así, se establecieron como objetivos principales de las ADN los siguientes: 
atraer turistas, generar un ambiente propicio para actividades de emprendi-
miento, preservar costumbres locales, promover espacios para la educación 
artística, creación de un espacio físico para la población, utilizar las tics y 
cambiar la imagen de una zona específica. 

Sin embargo, se debe mencionar que, aunque se trata de objetivos impor-
tantes para el fortalecimiento de los negocios culturales, no cuenta con un 
componente que los visibilice a nivel internacional o que genere alianzas 
estratégicas internacionales, porque según el modelo de gobernanza, lanza-
do por el Ministerio de Cultura de Colombia, de las 95 ADN, únicamente 
el 10 % cuenta con alianzas de tipo internacional (Economíanaranja.gov.
co, 2019).
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Agendas creativas

Este segundo programa gubernamental se diseña con el fin de reactivar el 
sector cultural colombiano, a partir de “una ruta de viaje estratégica y ope-
rativa para que un territorio transite por la senda de la reactivación del sec-
tor con una visión integral, de acuerdo con sus particularidades y sus forta-
lezas en materia cultural y creativa” (Economíanaranja.gov.co, 2019); así, 
se presentan como una visión integrada del territorio cultural colombiano.

Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de Economíanaranja.com

Figura 3. Etapas de las agendas creativas

A través de esta estructura se evidencia el establecimiento del acompaña-
miento gubernamental que se quiere generar desde los Planes de compe-
titividad, los proyectos de corredores turísticos o las iniciativas locales y 
regionales, el cual cuenta con el trabajo entre el Ministerio de Cultura, el 
Viceministerio de la Creatividad y Economía Naranja y diversas institucio-
nes locales. 
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Tabla 3. Ejes de las agendas creativas

Contenido de las 

Agendas Creativas

Entidades participantes del proceso

Apuestas de la agenda creativa

Impacto esperado

Iniciativas de orden nacional en el territorio

Proyectos priorizados

Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de MinCultura (2021).

A partir de estas especificidades se logra identificar que los proyectos que 
integran dichas agendas buscan impactos a largo plazo y de mejora de las 
condiciones de vida de la población, lo que los sitúa como relevantes en el 
contexto socioeconómico de Colombia, sin embargo, no posicionan al sec-
tor dentro de espacios internacionales de exportación o de cualquier tipo 
de internacionalización.

Mecanismos de internacionalización

Para poder establecer estrategias de internacionalización de los negocios 
culturales en Colombia, en primer lugar, se brindará un acercamiento teó-
rico que permita entender el proceso de internacionalización. En segundo, 
un recorrido para algunos procesos de internacionalización en el mundo, 
y por último, el establecimiento de algunas estrategias de internacionaliza-
ción para los negocios culturales colombianos. 

Teorías para la internacionalización de las empresas 

Respecto al aporte a la internacionalización de las empresas, diferentes 
autores han propuesto un sin número de teorías que permiten desarrollar 
la internacionalización de las mismas. A partir de dichos autores, se pudo 
identificar autores y teorías que permiten desarrollar este proceso de in-
ternacionalización. Desde un punto general, Pedro Pablo Castro Cardozo 
et al. (s.f.) en su artículo “Teorías de la internacionalización” recolectan y 
clasifican 4 perspectivas. La primera se aplica para procesos de internacio-
nalización a gran escala o para empresas grandes o multinacionales, desde 
una perspectiva económica; la segunda, la internacionalización desde la 
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perspectiva del proceso; la tercera, las teorías orientadas a la internacio-
nalización de empresas medianas o pequeñas y, por último, propuesta de 
clasificación de modelos y teorías de internacionalización para pymes de 
base tecnológica. 

La primera clasificación que mencionan los autores (Cardozo et al., 2013) 
es la internacionalización frente a la perspectiva económica. Desde esta 
perspectiva se agrupan las teorías de la Ventaja monopolística o teoría de la 
organización industrial, propuesta por Kindleberger y Hymer entre 1969 y 
1976. Además de la anterior, la teoría de la internacionalización propuesta 
por Buckley y Casson (1976), el paradigma ecléctico de Dunning, Enfoque 
Macroeconómico y el modelo de la ventaja competitiva de las naciones. 
Las teorías anteriormente mencionadas tienen algo en común, y es que se 
enfocan en procesos de internacionalización para empresas grandes, multi-
nacionales o transnacionales.

Tabla 4. Matriz clasificación teórica desde la perspectiva económica

Teorías Características

Teoría de la Ventaja monopolística o teoría 
de la organización industrial (Kindleberger, 

1969 y Hymer, 1976 )

Como condición poseer algún tipo de ventaja competi-
tiva exclusiva (monopolística).

Su origen de la ventaja es la producción, la tecnología, la 
organización, el tipo de dirección, la comercialización, 
el acceso al crédito o la diversificación de los productos

Teoría de la internacionalización (Buckley 
y Casson)

Poseer ventajas al localizar las actividades en el exterior.
Que realizar o ejecutar estas actividades por parte de 

la organización resulte más eficiente que venderlas 
o cederlas a empresas del país extranjero que desean 

incursionar.

Paradigma ecléctico de Dunning

Internacionalización a través de IED
La empresa debe tener ventajas propias a la hora de 

establecerse en el mercado externo.
que las ventajas sean más convenientes explotarlas que 

venderlas o alquilarlas.
Que la ubicación de algunas de las plantas de produc-

ción sea rentable.
Que la decisión de realizar la IED en el otro país debe ir 
en concordancia con una estrategia de largo plazo de la 

propia empresa.

Continúa...



128 pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 112-146, 2023

Andrea Carolina Redondo Méndez, Carlos Andrés Pinzón Muñoz

Enfoque macroeconómico empleado por 
Vernon y Kojima (1982)

la IED debe realizarse en un “sector o actividad del país 
inversor con desventaja comparativa.

La IED encaminada a la adecuada transferencia de 
capital, tecnología o habilidades directivas permitirá la 

producción en el extranjero a un costo menor.

Modelo de la ventaja competitiva de las 
naciones (Porter 1990)

La empresa deberá analizar las condiciones de la deman-
da, las industrias relacionadas, el grado de rivalidad con 

el sector y el papel del gobierno

Fuente: Cardozo et al.( 2013).

La tabla 4 agrupa las teorías que desde la perspectiva económica permi-
ten generar los procesos de internacionalización. Estas teorías proponen, a 
grandes rasgos, un proceso de internacionalización basado en las ventajas 
competitivas y comparativas que tienen las empresas. Estas ventajas podrán 
aprovecharse en el marco del análisis de la demanda, la oferta, la competen-
cia, la transferencia de capital o IED, tecnología, localización y habilidades 
directivas, entre otras, que permita a las empresas, a su vez, explotar aún 
más esas economías de escala y ventajas mencionadas anteriormente. El éxi-
to del proceso de internacionalización para las empresas transnacionales o 
multinacionales radica en poder realizar un análisis consiente y profundo 
de las diferentes variables que se proponen desde las anteriores teorías. 

La segunda clasificación es la internacionalización desde la perspectiva de 
los procesos. Cardozo et al. (2013), los clasifican en 4 modelos: 1) modelo 
Uppsala, 2) modelo de innovación, 3) modelo de planeación sistémica y 
4) modelo del ciclo de vida del producto. Estos modelos teóricos poseen 
características similares frente al proceso sistemático que desarrolla cada 
uno para realizar el proceso de internacionalización y, por otro lado, son 
aplicables mayormente para empresas grandes, pequeñas y medianas. La 
tabla que se relaciona a continuación resumen en gran medida el aporte 
desde cada una de esas teorías/modelos.
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Tabla 5. Modelos de internacionalización 
desde la perspectiva de los procesos

Teorías Características

Modelo Upssala ( Johanson y Wiedersheim-
Paul, 1975)

El proceso de internacionalización debe realizarse de 
manera sistemática para tener éxito.

Se desarrolla en 4 etapas: 1) Actividades esporádicas y 
no regulares, 2) Exportación a través de respresentantes, 
3) Establecimiento de una sucursal en el extranjero y 4) 

Establecimiento de unidades productivas.

Modelo de innovación (Bilkey y Tesar, 
1977; Cavusgil, 1980; Reid, 1981; Czinko-

ta, 1982)

El proceso de internacionalización se realizará a través 
de 5 etpas: 1) Mercado doméstico, 2) Preexportadora, 

3) Exportadora experimental, 4) Exportadora activa y 5) 
Exportadora comprometida.

Modelo de planeación sistémica (Miller, 
1993 y Roo, 1994)

La internacionalización se produce como concencuencia 
de 5 pasos: a) Medición de oportunidades de mercado, 
b) Planteamiento de objetivos, c) Selección del modo 
de entrada, d) Formulación del plan de mercadeo y e) 

Ejecución. 

Modelo de ciclo de vida del producto 
(Venon, 1966) 

Se desarrolla a través de 4 etpas secuenciales: Introduc-
ción, crecimiento, madurez y declive.

Introducción: Comercialización país donde fue desarro-
llado buscando economías de escala.

Crecimiento: Orientación de productos hacia países con 
potencial. Genera actividad exportadora.

Madurez: Relocalización de IED y fabricación se locali-
zará donde haya mano de obra más barata.

Declive: La fabricación abandona el país de origen 
ya que la demanda del producto en el país es casi 

inexistente.

Fuente: Cardozo et al. (2013).

La tabla 5 relaciona los modelos que permiten el proceso de internacionali-
zación desde la perspectiva del proceso. Estos modelos o teorías coinciden 
en que para realizar el proceso de internacionalización es necesario desarro-
llar de manera secuencial una serie de procesos que permitirá el éxito de las 
empresas en el mercado internacional. Estos modelos están diseñados para 
que las empresas, independiente de su tamaño, apliquen sistemáticamente 
cada una de las etapas. Los modelos comparten características comunes: 
además de que sean secuenciales, que puedan aplicarse tanto a una empresa 
como a un producto; también, el fortalecimiento de su producto o empresa 
deberá establecerse inicialmente en lo local y posteriormente ir entrando 
al mercado internacional con su producto, y posteriormente con sucursales 
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o unidades productivas. Adicional a lo anterior, el modelo de planeación 
sistémica puede establecer una base importante para cualquiera de los otros 
modelos, ya que propone desde un enfoque más de planeación los pasos pre-
vios que debería aplicar cualquier empresa para iniciar el proceso de interna-
cionalización desde los otros modelos, es decir, primero identificar oportu-
nidades, plantear objetivos, seleccionar el modo de entrada, formular el plan 
de mercadeo y, por último, la ejecución. Esto último podría relacionarse con 
cualquier etapa inicial de los otros modelos planteados en la tabla 5. 

Ahora bien, la clasificación número 3 está relacionada con aquellas teorías 
que de manera específica se aplican a las pequeñas y medianas empresas. 
Entre estas teorías que se relacionan en la tabla 3 se encuentran: 1) Teoría 
de Redes, 2) Teoría de born global, 3) enfoque de fases, procesos y ciclo de 
vida y, por último, el enfoque estratégico.

Tabla 6. Clasificación de teorías de internacionalización para Pymes

Teoría Características

Teoría de Redes ( Johanson y Mattson, 
1988)

El proceso se basa en el desarrollo lógico de las redes 
organizativas y sociales de las empresas (redes de negocios, 

distribuidores, competidores y gobierno).
La entrada en los mercados se da por la interacción continua 

entre las empresas locales y sus redes internacionales.
Lo ideal inicialmente es utilizar un 

comercializador-intermediario.
La participación en la red se puede desarrollar de 3 maneras: 

1) Relación con los socios en países que son nuevos para 
las empresas internacionales (extensión internacional), 2) 

Incrementar el compromiso en la red ya establecida (pene-
tración) y 3) estar en las posiciones de diferentes redes en los 

diferentes países. 
Aprovechamiento de las conexiones de las redes.

Teoría de las born global (Knight y 
Cavusgil, 1996; Madsen y Servais, 1997; 

Fillis, 2000)

Tener un enfoque global desde su creación
Internacionalización en los dos primeros años.

Esta teoría se relaciona más con actividades artesanales y de 
tecnología. 

La aparición de las born global se relaciona a 3 factores: 1) 
Las nuevas condiciones del mercado, 2) Los desarrollos tec-
nológicos en áreas de transporte, producción y comunica-

ción y 3) las capacidades de las personas (asociado al proceso 
emprendedor que funda o crea la born global).

Conjunto de competencias de emprendimiento que permite 
tener ventajas competitivas: visión global, desarrollo en 

virtud de oportunidades tecnológicas.

Continúa...



131pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 112-146, 2023

Mecanismos de internacionalización para negocios culturales en Colombia

Enfoque de fases, procesos y ciclo de 
vida (Chen y Huan, 2004)

Se propone desde este modelo 4 maneras de poder hacer un 
proceso de internacionalización coherente: a) Alianza de 
servicios después de las ventas, b) alianza para la distribu-

ción de los productos, c) alianza para desarrollar productos 
y d) alianza para construir canales de distribución al menu-

deo en mercados globales y locales. 

Enfoque estratégico Exportaciones
Joint venture y alianzas estratégicas.

Fuente: Cardozo et al. (2013).

En la tabla 6 se relacionan las teorías que las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) pueden aplicar. Estas teorías o enfoques proponen un proceso de 
internacionalización en el marco de las capacidades que ellas tienen para 
afrontar el mercado y, además, cómo se han concebido desde su fundación. 
Al observar cada una de estas teorías, se visualiza cómo se puede lograr el 
proceso de internacionalización de estas pymes a través de la consolida-
ción de redes, o procesos de alianzas estratégicas, o procesos iniciales de 
exportación o joint venture o alianzas estratégicas. Las pymes tienen algu-
nas restricciones de infraestructura como de inyección de capital, lo cual 
dificulta generar procesos de internacionalización mucho más efectivos; 
por tanto, las teorías proponen una forma de generar esos procesos de in-
ternacionalización a través de diferentes contactos en el desarrollo de su 
actividad económica, ya sea a través de canales de distribución, comercia-
lizadores, entidades gubernamentales, socios comerciales o cualquier actor 
que permita generar alianzas estratégicas o mecanismos de penetración al 
mercado internacional con un costo más bajo. Además de lo anterior, no 
solo la reducción de costos, sino también la posibilidad de un acercamien-
to a los mercados internacionales que los asociados a las redes o actores 
estratégicos le pueden dar a las pymes como mecanismo de penetración 
inicial. Estas redes o alianzas entonces no solo permitirán una reducción 
en los costos, sino también la posibilidad de ingresar a dichos mercados de 
manera más fácil, con actores extranjeros que tienen el conocimiento de sus 
mercados que permitirá o facilitará las herramientas para ingresar al mismo 
a las pymes de los mercados foráneos.

El proceso de internacionalización se puede desarrollar y aplicar desde di-
ferentes enfoques, ya sea desde la perspectiva económica (empresas trans-
nacionales o multinacionales), desde la perspectiva de los procesos (em-
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presas que generan sus procesos de internacionalización a medida que van 
teniendo experiencia de los procesos) y las teorías de internacionalización 
encaminadas a las pymes. La gráfica 1 muestra un acercamiento al proceso 
de internacionalización desde cualquiera de las perspectivas anteriormente 
mencionadas por tipo de empresa.

Empresas
transnacionales o

Proceso de 
internacionalización Pymes

Teorías desde la 
perspectiva económica

Teorías desde la 
perspectiva de los 

procesos

Teorías orientadas a la 
internacionalización 

Internacionalización de las empresas

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Asociación teorías de internacionalización 
para tipo de empresas

Esta asociación permitirá a las empresas, desde las diferentes perspectivas 
teóricas, identificar la mejor opción para realizar el proceso de internacio-
nalización. La elección de la teoría o teorías dependerá, a su vez, de las ca-
racterísticas particulares que tenga la empresa que desea realizar el proceso 
de internacionalización. Para las empresas pymes se tienen varias opciones; 
la elección dependerá del desarrollo económico, la infraestructura, el nivel 
productivo, su estructura empresarial, el nivel organizacional, el nivel de 
alianzas o redes, o el nivel de desarrollo tecnológico o de innovación. 

En cuanto a las empresas transnacionales o multinacionales, el proceso de 
internacionalización será desarrollado en un alcance mayor; de hecho, en 
el marco de un proceso de IED y expansión global, dado su nivel de de-
sarrollo. Precisamente en el siguiente apartado se revisarán algunos casos 
de internacionalización que permitirán entender la relación con algunos 
enfoques teóricos.  
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Estrategias de internacionalización de los ne-
gocios culturales en diferentes países

El segundo paso para poder establecer algunas estrategias de internaciona-
lización es mirar algunos casos o estrategias implementados en otras regio-
nes del mundo. Para lo cual, y con la ayuda de la revisión documental, se 
encontró algunos casos de internacionalización asociados a la ICC. En este 
recorrido se revisará el caso de un diseño de modelo para la internacionali-
zación entre la ciudad de Zacatecas y la parte sur de Bogotá; por otro lado, 
el proceso de internacionalización de las FOI para Chile, el caso de Brasil 
para la industria cinematográfica, igual que el caso de Europa, también el 
caso de los países nórdicos, Reino Unido, Países Bajos y Cataluña y otros 
aportes desde entidades supranacionales.  

En el documento “Diseño de un modelo de Internacionalización de Eco-
nomía Naranja entre las ciudades de Zacatecas - Bogotá Sur”, desarrollado 
por Rodríguez, (2019), a través de un análisis factorial de los diferentes 
sectores y subsectores de la industria cultural y creativa que comparten los 
dos países identifican aquellos factores de producción y el tipo de bienes y 
servicios producidos y requeridos por cada país. Con lo anterior identifi-
can sectores y subsectores que debe internacionalizar cada país, y desde allí 
plantean un pequeño modelo para la internacionalización de estas indus-
trias. Los autores proponen que inicialmente deben generar el proceso de 
internacionalización a través de procesos de exportación y progresivamen-
te se llegue a un proceso más profundo, incluyendo a representantes en el 
país foráneo que faciliten el intercambio de bienes y servicios y, además, la 
reducción de costos. 

Por otro lado, López et al. (2020) en su artículo “Internationaliza-
tion of Creative Industries: Chilean Design” mencionan cómo Chile 
identifica que el sector de las industrias culturales permitirá cambiar la 
dependencia de las exportaciones que actualmente poseen (frente a las 
explotación y exportación de los recursos naturales). Es así como desde la 
agencia gubernamental de promoción comercial, Prochile, ha apoyado la 
internacionalización de pequeñas y medianas empresas vinculadas al diseño 
de Mobiliario, Objetos e Iluminación (FOI). Los autores muestran el estado 
actual delas pymes pertenecientes al FOI en Chile y su gran potencial para 
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competir con el mercado internacional. Sin embargo, mencionan que para 
que esto se pueda dar es necesario reducir diferentes problemáticas. Entre 
esas, y al ser pymes, los altos costos asociados a su capacidad productiva, los 
problemas logísticos, la capacidad de gestión y los precios, entre otros, son 
factores que hacen difícil su proceso de internacionalización. Además de lo 
anterior, la poca articulación de las entidades gubernamentales y de estas 
con el sector privado; también, la poca armonía y sincronización de las 
políticas con las necesidades de las pymes. Debido a lo anterior, los autores 
ven difícil que se sea exitoso el proceso de internacionalización para las 
empresas pertenecientes al sector de las FOI. Ven la necesidad de solucionar 
lo mencionado líneas atrás, pero además, el apoyo a este sector productivo 
a través de tiendas especializadas, plataformas en línea, empresas de diseño 
maduras, que permitan la comercialización nacional e internacionalmente. 
Así mismo, ven que ese proceso de internacionalización puede, junto a lo 
anterior, ir articulado con Prochile, que podría proveer asistencia al proceso 
a través de los diferentes distribuidores e intermediarios. Como conclusión 
final, lo autores creen que la existencia de habilidades administrativas 
básicas y la creación de redes internacionales de distribución y/o venta son 
elementos importantes para desarrollar, junto con la asociatividad y alianzas 
entre los sectores privados y públicos con el fin de proponer y proveer 
políticas que permitan exitosamente el proceso de internacionalización 
para las pymes del sector FOI. 

Por otro lado, el artículo “Internationalization process of creative indus-
tries: tendencies, problems and challenges” escrito por Mitkus (2016), 
muestra un poco el panorama de las industrias culturales en el proceso de 
internacionalización. Toma como ejemplo la internacionalización para el 
sector cinematográfico, y evidencia cómo a través de los procesos de co-
producción, los productos generados suelen llegar a mayores destinos que 
los producidos por un solo país. Además, la coproducción ha permitido 
aumentar aún más los presupuestos, pues se genera financiamiento desde 
al menos dos partes. Por otro lado, y en relación con el mismo sector, otro 
factor que ayuda al proceso de internacionalización es la financiación de 
plataformas como Creative Europe, Euroimagens y Word Cinema Fondo. 
Estas plataformas permiten o incentivan el proceso de internacionalización 
de las empresas de este sector, ya que para la financiación de los proyec-
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tos de Tv, películas, animación, documentales, videojuegos, entre otros, 
deben aplicar con al menos dos coproductores de diferentes países al de 
los miembros, además que la mayoría de las producciones financiadas son 
 condonadas. 

Así mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CepalCepa) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI) publicaron en 2021 el documento “La 
contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica”. Este 
documento presenta importante y valiosa información del sector cultural 
en Iberoamérica, que va desde la oferta cultural, el consumo hasta la recu-
peración del sector pos-Covid-19. Precisamente, entre la información que 
relacionan en el documento se habla de la internacionalización del sector 
audiovisual, el caso de Brasil. 

El caso de Brasil es muy interesante, pues presenta una estructura que ha 
venido consolidado la internacionalización del sector. La estructura tiene 
como componentes: 1) las estructuras institucionales, 2) la coproducción 
internacional, 3) políticas y programas de internacionalización, 4) las co-
misiones de Cines y 5) los festivales, mercados y laboratorios. La interac-
ción y sincronía de estos 5 componentes han generado grandes procesos de 
internacionalización para esta industria particularmente. Desde el primer 
componente, la Cepal y la OEI muestran como la articulación de la Agencia 
Nacional de Cine (ANCINE), la Agencia de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones (APEXBrasil) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Ita-
maraty) (Cepal y OEI, 2021) permitieron que el proceso cobrara fuerza. 
Además de lo anterior, el proceso de coproducción ha permitido canalizar 
los productos a mayores audiencias; así mismo, la generación de acuerdos 
bilaterales como el “Acuerdo Iberoamericano de Integración Cinemato-
gráfica” permitieron procesos de cooperación encargados de la promoción, 
regulación y seguimiento de la producción cinematográfica en sus países,  
y “en cuanto a la estructura de las alianzas, algunas de ellas contemplan 
la constitución de fondos comunes para la inversión en proyectos de co-
producción, mientras que otras crean vías de cooperación e intercambio 
técnico entre países”. (Cepal y OEI, 2021). Frente a las políticas, se buscó, a 
través de convocatorias, apoyo para la participación en eventos, festivales, 
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laboratorios y talleres internacionales, como también eventos de mercado y 
rondas de negocios internacionales. 

Además, la Film Commissions está encargada de atraer producciones au-
diovisuales locales y extranjeras, en todos los formatos, para determinadas 
ciudades o estados. Ese equipo de la comisión provee “consultoría de loca-
lización; gestión de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para el 
rodaje; simplificación de trámites burocráticos y comerciales; información 
sobre proveedores y mano de obra; alianzas con el sector turístico, restau-
ración y transporte; articulación con localidades vecinas” (Cepal y OEI, 
2021). Junto con lo anterior se dan incentivos, a modo de financiación, a 
través de exención de impuestos, subvenciones, créditos o préstamos. Por 
último, los festivales, marcados y laboratorios han generado importantes 
avances, como el reconocido Rio Creative conference (Rio2C), que busca 
impulsar el mercado brasileño al mercado internacional. 

Ahora, Celaya et al. (2013), en su documento. “La internacionalización de 
las industrias culturales y creativas españolas” y Gasteiz (2014) en “Mode-
los de internacionalización de las industrias culturales: Propuesta para la 
internacionalización de las industrias culturales vascas” identifican algunos 
casos de internacionalización. Para Celaya et al. (2013), el proceso de inter-
nacionalización para la Industria cultural y Creativa (ICC) de las empresas 
españolas está todavía muy lejos, no solo porque le falta industrialización 
a las mismas, que es uno de los aspectos por mejorar, pues se necesitan po-
líticas más hacia la industrialización que a lo cultural, sino porque tam-
bién, se deben aprovechar los cambios a los nuevos escenarios digitales y el 
aprovechamiento de las economías de escala. También proponen alianzas 
entre empresas públicas o privadas con gran trayectoria en los procesos de 
internacionalización de las nuevas empresas del sector de las ICC hacia la 
apertura de nuevos mercados. Adicionalmente, proponen participación 
en la RED de la industria en Europa, ya que identifican la poca participa-
ción de las empresas del sector. También invitan a que las empresas del 
sector utilicen activamente el uso de las TIC, tanto para la gestión como 
para la difusión, pues permite una interacción más real con los mercados 
 internacionales.
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Ahora bien, Celaya et al. (2013) y Gasteiz (2014) identificaron algunos 
casos de internacionalización en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino 
Unido, Países Bajos y Cataluña. Para el caso de los países nórdicos, Dina-
marca, creó  el Centro para la Cultura y la Economía del Conocimiento 
y las “Cuatro zonas del Conocimiento”. Ambas iniciativas tienen como 
principal objetivo reforzar internacionalmente la industria cultural dane-
sa a través del asesoramiento de profesionales, la facilitación de una red 
de contactos a nivel internacional y el estímulo a la cooperación entre las 
empresas más tradicionales y aquellas que trabajan en el ámbito cultural. Y 
además el Centro para la Cultura y la Economía del Conocimiento “tiene 
como principal objetivo mejorar la cooperación entre la cultura, la empre-
sa, las universidades y los centros de investigación en este ámbito” (Celaya 
et al., 2013). 

Según Mitchell y Heiskanen (2011, citado en Celaya et al., 2013), es que 
la financiación de las industrias creativas finlandesas en estos últimos años 
ha sido para la promoción de las exportaciones y, con ella, el fomento del 
espíritu empresarial en estas industrias; junto con lo anterior, el enfoque 
global que han decidido darle estratégicamente a través de compra de em-
presas de comunicación extranjeras por parte de empresas finlandesas y de 
empresas de comunicación finlandesas por parte de empresas extranjeras. 
Esto último ha permitido una transferencia de conocimiento para el sector 
y, a su vez, la localización de los mercados, y desde allí identificar estrategias 
que permitan la colocación de los productos acorde con la cultura del país. 

En el caso de Noruega, para el sector de la Música, “el Ministerio de Asun-
tos Exteriores apoya a los músicos que deciden viajar al exterior como parte 
de los programas de fomento a la colaboración internacional en los ámbitos 
artístico y cultural” (Celaya et al., 2013). Según Mangset y Kleppe (2011): 
“invita a periodistas, expertos y representantes extranjeros de la industria 
musical a la conferencia “By:Larm”, un espacio para la promoción de in-
térpretes y grupos musicales noruegos” y “KreaNord”, una plataforma para 
empresas, emprendedores, artistas y responsables políticos interesados en 
iniciar proyectos conjuntos e incrementar la cooperación para la moda, la 
música, la edición, la arquitectura, la cinematografía y el sector de la anima-
ción, apoyando el potencial individual y conjunto de las industrias cultu-
rales y creativas de los países nórdicos con el objetivo último de convertirse 
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en un “hub” del conocimiento, la experiencia y el desarrollo de los sectores 
cultural y comercial.

Para el caso de Reino Unido, se crea UK Trade & Investment (UKTI). La 
UKTI, como agencia que ayuda a las empresas en sus procesos de inter-
nacionalización, para el caso de las industrias creativas, las sitúa entre las 
áreas principales de desarrollo en el exterior, que cuenta con la colabora-
ción de diversos agentes, como por ejemplo “DesignPartners”. En este caso 
en concreto, “DesignPartners” ayuda a las empresas de diseño a identificar 
nuevas oportunidades y mercados de destino en el extranjero, aumentando 
su potencial en el exterior (Fisher y Figueira, 2011). En el caso de Países Ba-
jos, el proceso de internacionalización ha creado el Consejo Holandés de 
Industrias Creativas, que busca generar el proceso de internacionalización 
a través del triángulo de oro (colaboración entre la industria, los institutos 
de conocimiento y el gobierno), y el programa de internacionalización de 
las industrias creativas de este país es el Dutch Design Fashion Architectu-
re (DutchDFA) (Gasteiz, 2014). Por último, el caso de Cataluña. Gasteiz 
(2014) menciona que el proceso de internacionalización se realiza median-
te el acceso a mercados internacionales que le proporciona su red de ofici-
nas en Europa (Berlín, Londres, Bruselas y París); y por otro, bajo el para-
guas de la marca (CalatanArts), creada para potenciar la representación de 
las empresas catalanas en ferias y acontecimientos internacionales. 

Como se puede observar, la internacionalización de la ICC puede venir 
desde cualquier tipo de estrategia, ya sea a través de políticas desarrollados 
por los Gobiernos como también a través de iniciativas de cooperación pú-
blica - privada.  Sin embargo, el proceso de internacionalización no depen-
de únicamente de las iniciativas de estos dos sectores, debe generarse por 
iniciativas de los actores principales, que son las empresas que hacen parte 
de la ICC, es decir, la gestión de la empresa en la implementación de estrate-
gias que permitan de base, el proceso de internacionalización, apalancadas 
en las diferentes políticas gubernamentales y de alianzas con el sector priva-
do, que a su vez determine el éxito del objetivo de la  internacionalización. 
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5. DISCUSIÓN

En Colombia, la Industria cultural y creativa ha venido ganando espacio e 
importancia por su gran aporte a la economía del país. Sin embargo, frente 
al proceso de internacionalización, los negocios que hacen parte de esta 
industria no han podido consolidarse en ese escenario internacional. Para 
poder lograrlo, el Gobierno nacional a través de la Ley 1834 de 2017 busca 
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger la industria creativa, que com-
prende los sectores que conjugan creación, producción y comercialización 
de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, 
y aquellos que generen protección en el marco de los derechos de autor. 
Adicional a lo anterior, y con antelación a la ley de economía naranja, se 
habían promulgado la Ley 98 (del libro) de 1993, la Ley 814 (ley del cine) 
de 2003, Ley 1493 (de espectáculos públicos de artes escénicas) de 2011 
y por último su adhesión a la Unesco en 2005. Por otro lado, se expidió el 
Decreto 1204 de 2020, que adopta la política pública integral de la econo-
mía naranja, encaminada a implementar estrategias de articulación con los 
sectores públicos y privados que permitan la aplicación de un modelo de 
gestión dirigido al desarrollo integral de las industrias culturales y creativas. 

Además de construir y promover las anteriores políticas para la industria 
cultural y creativa, el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, procura 
la promoción del emprendimiento para esta industria. El emprendimien-
to cultural y creativo está basado en la creación, producción, distribución, 
circulación y exhibición de bienes y/o servicios culturales y creativos, que 
conjugan valores simbólicos asociados a la cultura y/o creatividad. Para rea-
lizar este proceso se estructuró en el marco de la cadena de valor una serie 
de procesos. En primer lugar, la cadena de valor definida por el Ministerio 
de Cultura, que está compuesta por: 1) creación, 2) Producción/Manufac-
tura, 3) Distribución, 4) exhibición y 5) consumo. El Gobierno nacional 
interviene para la creación, con el Sistema Nacional de Cultura, para la 
parte de producción, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo. Para el caso del proceso de manufactura o distribución, 
involucra a entidades como la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 
adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, y al Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, así como a tres entidades del sector: Proexport, 
Artesanías de Colombia y el Fondo de Promoción Turística. 
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El proceso de exhibición está dirigido por el Sistema Nacional de la Cultu-
ra junto a la Subgerencia Cultural del Banco de la República y el Sistema 
de Compensación Familiar. Los dos anteriores promueven la presentación 
de los bienes culturales a través de las bibliotecas y su red de museos y co-
lecciones y, por otro lado, brinda espacios de interacción y el consumo cul-
tural. Transversalmente a estas instituciones, otras brindan información 
y formación, como el caso del DANE, Sistema Nacional de Información 
Cultural (Sinic), la Dirección Nacional de Derechos de Autor, las univer-
sidades y el SENA, entre otras. Así mismo, y en pro de mejorar el proceso 
de emprendimiento y el éxito del mismo, se establecieron dos estrategias: 
la primera, el Diseño e implementación de procesos de capacitación para 
el emprendimiento y construcción de planes de negocios, y la segunda, el 
Diseño e implementación de una cátedra de formación empresarial en las 
facultades de formación artística del país.

Por último, para integrar estas políticas gubernamentales encaminadas al 
fortalecimiento de la industria cultural y creativa, y con el objetivo de gene-
rar mayor impacto se pretende fomentar el proceso de internacionalización 
a través de 3 ejes específicos, que hacen parte de la estrategia denominada 
“Fortalecer las plataformas y mercados nacionales e internacionales de re-
des y de circulación de bienes y servicios culturales y creativos”. Los 3 ejes 
que se plantean son: las exportaciones, la inversión y el turismo cultural. 
Se espera que el proceso de internacionalización se realice a través o en el 
marco de estos 3 ejes apoyados y soportados por las diferentes políticas gu-
bernamentales en Colombia.

Así mismo, algunos autores identifican algunas problemáticas que impiden 
el éxito del proceso de internacionalización. Por ejemplo, la ventaja com-
parativa de la industria creativa depende en gran medida de las habilidades 
de la población y del desarrollo de competencias, donde los elementos fun-
damentales son la educación y la I+D (Gouvea y Vora, 2016). Así mismo, 
Fillis (2004) encontró que las empresas artesanales no están orientadas a 
satisfacer las necesidades del mercado, ya que los empresarios se perciben a 
sí mismos como artistas y no como productores/empresarios; a pesar de su 
interés por llegar a mercados internacionales, no trabajen según modelos 
de negocio, sino como artistas con piezas únicas que representen el valor 
de su creación.
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Como consecuencia, el autor encontró que estas empresas tienden a care-
cer de habilidades gerenciales, tienen baja inversión en promoción y capa-
cidades productivas/tamaño empresarial limitadas, todo lo cual representa 
barreras a la exportación. 

Ahora, las estrategias que podrían generarse para los negocios culturales 
puede articularse desde dos frentes. El primero, la articulación y ejecución 
de las políticas públicas entre sectores públicos y privados, y segundo, la 
adaptación de la empresa de estrategias desde lo teórico de acuerdo con 
los tipos de empresa y su relación con el sector de la industria cultural y 
creativa

Algunos autores, como el caso de López et al. (2020), a través de una revi-
sión bibliográfica importante, identificaron seis corrientes teóricas princi-
pales que explican los procesos de internacionalización de las pymes: 1) el 
modelo de Uppsala, 2) la literatura born global, 3) la teoría de redes, 4) la 
teoría de los costos de transacción, 5) la teoría emprendedora. Estos mode-
los pueden distinguirse por su enfoque principal en el proceso de entrada, 
el contexto o las características de las empresas. Lo anterior significa que, 
según las características de las empresas, en este caso pymes (ya que la ma-
yoría de las empresas de esta industria se clasifican así), deberán analizarse 
y capacitarse en el desarrollo de los procesos que permitirán el proceso de 
internacionalización; esto se relacionó en la primera parte de este compo-
nente. La finalidad es poder identificar cuál es el modelo que más se acopla 
a su actividad empresarial. 

Por otro lado, Cunningham et al. (2004) propusieron alinear las políticas 
culturales, industriales y de I+D mediante la financiación de estructuras 
tripartitas de centros de investigación (con universidades e industrias crea-
tivas). Así mismo, Mitkus (2016) señala que esta brecha financiera general-
mente se cubre con apoyos internos; por ejemplo, la mayoría de los países 
europeos brindan apoyo financiero no reembolsable para administrar pro-
yectos creativos. Cunningham et al. (2004) destacan que la ausencia de un 
apoyo institucional sólido representa una limitante para los productores 
y exportadores de este sector.  Los mismos autores enumeran algunas ac-
ciones utilizadas para apoyar las industrias creativas, tales como capital de 
riesgo, regulación de la competencia, incubación de empresas, desarrollo 
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de habilidades empresariales, incentivos a la inversión, gestión de derechos 
digitales, concesiones fiscales de I+D y exenciones fiscales, entre otras. Al-
gunas de estas acciones pueden contribuir a mitigar factores externos que 
inciden en la decisión de exportar, tales como desconocimiento de las nor-
mas/procedimientos de exportación, deficiencia en la asistencia técnica y 
dificultad para comunicarse con clientes extranjeros.

6. CONCLUSIONES

A partir de la revisión realizada a los programas gubernamentales en Co-
lombia y mediante la caracterización realizada del ecosistema creativo co-
lombiano, se logra reconocer que, si bien se está en constante avance, no 
se ha logrado una real caracterización del sector, tanto de sus propios par-
ticipantes como de su contexto empresarial; lo que ha generado un vacío 
frente a la generación y aplicación de políticas eficaces para la internaciona-
lización de los negocios culturales.

Cada uno de los programas evaluados y presentados desde el actual go-
bierno colombiano manifiesta la importancia del sector cultural y plantea 
estrategias para el fomento de las industrias culturales y creativas, sin em-
bargo, este enfoque se divide en dos ramas: la primera tiene que ver con el 
apoyo a empresas ya establecidas, la mayoría mipymes, y la segunda, el apo-
yo está dirigido hacia crecimiento empresarial, no enfocado a la presencia 
en mercados internacionales.

En Colombia, la industria cultural y creativa ha venido ganando espacio e 
importancia por su gran aporte a la economía del país. Sin embargo, frente 
al proceso de internacionalización, los negocios que hacen parte de esta in-
dustria no han podido consolidarse en ese escenario internacional. Para po-
der lograrlo, el Gobierno nacional, a través de la Ley 1834 de 2017, busca 
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger la industria creativa, que com-
prende los sectores que conjugan creación, producción y comercialización 
de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, 
y/o aquellos que generen protección en el marco de los derechos de autor. 
Adicional a lo anterior, y con antelación a la ley de economía naranja, se ha-
bían promulgado la Ley 98 (del libro) de 1993, la Ley 814 (ley del cine) de 
2003, Ley 1493 (de espectáculos públicos de artes escénicas) de 2011 y por 
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último su adhesión a la UNESCO en 2005. Por otro lado, se expidió el De-
creto 1204 de 2020 que adopta la política pública integral de la economía 
naranja, esta, va encaminada a implementar estrategias de articulación con 
los sectores públicos y privados y que permitan la aplicación de un modelo 
de gestión dirigido al desarrollo integral de las industrias culturales y crea-
tivas. Sin embargo, no existe claridad frente a las estrategias o mecanismos 
que deberían aplicarse o utilizarse para los negocios culturales.

La estrategia que deberá establecerse será, entonces, la cooperación entre los 
segmentos de la industria creativa y los responsables políticos del gobierno. 
Estos dos elementos no crearán una sinergia, muy necesaria para alcanzar 
todo el potencial de las industrias creativas. Junto con lo anterior, significa 
que las empresas creativas (sus gerentes) deben implementar una estrategia 
de internacionalización desde el principio  si planean crecer (aplicación de 
teorías de internacionalización). Por lo anterior, la aplicación de las polí-
ticas gubernamentales (que no solo estén en el papel) y la capacitación y 
desarrollo de los negocios culturales (desarrollo de estrategias desde la teo-
ría de la internacionalización) permitirán sincronismo entre lo público y 
privado y, por consiguiente, procesos de internacionalización más exitosos 
para las empresas (pymes). 
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do la internacionalización del sector. La estructura tiene como componentes: 1) las estructuras institucionales, 2) la coproducción internacional, 3) políticas y programas de internacionalización, 4) las comisiones de Cines y 5) los festivales, mercados y laboratorios. La interacción y sincronía de estos 5 componentes han generado grandes procesos de internacionalización para esta industria particularmente. Desde el primer componente, la Cepal y la OEI muestran como la articulación de la Agencia Nacional de Cine (ANCINE), la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEXBrasil) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) (Cepal y OEI, 2021) permitieron que el proceso cobrara fuerza. Además de lo anterior, el proceso de coproducción ha permitido canalizar los productos a mayores audiencias; así mismo, la generación de acuerdos bilaterales como el “Acuerdo Iberoamericano de Integración Cinematográfica” permitieron procesos de cooperación encargados de la promoción, regulación y seguimiento de la producción cinematográfica en sus países,  y “en cuanto a la estructura de las alianzas, algunas de ellas contemplan la constitución de fondos comunes para la inversión en proyectos de coproducción, mientras que otras crean vías de cooperación e intercambio técnico entre países”. (Cepal y OEI, 2021). Frente a las políticas, se buscó, a través de convocatorias, apoyo para la participación en eventos, festivales, laboratorios y talleres internacionales, como también eventos de mercado y rondas de negocios internacionales. ucciones audiovisuales locales y extranjeras, en todos los formatos, para determinadas ciudades o estados. Ese equipo de la comisión provee “consultoría de localización; gestión de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para el rodaje; simplificación de trámites burocráticos y comerciales; información sobre proveedores y mano de obra; alianzas con el sector turístico, restauración y transporte; articulación con localidades vecinas” (Cepal y OEI, 2021). Junto con lo anterior se dan incentivos, a modo de financiación, a través de exención de impuestos, subvenciones, créditos o préstamos. Por último, los festivales, marcados y laboratorios han generado importantes avances, como el reconocido Rio Creative conference (Rio2C), que busca impulsar el mercado brasileño al mercado internacional. sí mismo, algunos autores identifican algunas problemáticas que impiden el éxito del proceso de internacionalización. Por ejemplo, la ventaja comparativa de la industria creativa depende en gran medida de las habilidades de la población y del desarrollo de competencias, donde los elementos fundamentales son la educación y la I+D (Gouvea y Vora, 2016). Así mismo, Fillis (2004) encontró que las empresas artesanales no están orientadas a satisfacer las necesidades del mercado, ya que los empresarios se perciben a sí mismos como artistas y no como productores/empresarios; a pesar de su interés por llegar a mercados internacionales, no trabajen según modelos de negocio, sino como artistas con piezas únicas que representen el valor de su creación.

 Como consecuencia, el autor encontró que estas empresas tienden a carecer de habilidades gerenciales, tienen baja inversión en promoción y capacidades productivas/tamaño empresarial limitadas, todo lo cual representa barreras a la exportación. REFERENCIASGasteiz, V. (2014). Modelos de internacionalización de las industrias culturales. https://cercles.diba.cat/documentsdigitals/pdf/E140028.pdf
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Resumen

Este documento tiene como propósito examinar la relación de la innovación 
y los Equipos de Alta Dirección (EAD) o Top Managment Team (TMT) des-
de la óptica de la diversidad cultural. Para tal fin se realizó una investigación 

bibliométrica usando como base principal el servicio en línea de información 
científica Web of Science (WoS). Se analizaron 467 registros bibliográficos en 
los últimos 20 años, y se encontró un incremento en la producción científica 

de la temática en su conjunto. Los hallazgos más importantes indican que 
la diversidad cultural podría ser una nueva óptica desde la cual observar los 
TMT, dando origen a una nueva mirada que permita dilucidar cómo los as-

pectos compartidos de los miembros de un equipo en elementos cada vez más 
profundos podrían interrelacionarse con la innovación, por lo que se generan 

discusiones y conclusiones.

Palabra clave: innovación, Equipos de Alta Dirección (EAD), diversidad 
cultural, interrelación.

Abstract

The purpose of this paper is to examine Top Management Teams (TMT) 
from the perspective of cultural diversity in the light of innovation. To 

this end, a bibliometric research was carried out using the Web of Science 
(Wos) online scientific information service as the main basis. A total of 467 

bibliographic records were analyzed over the last 20 years, finding an increase 
in the scientific production of the subject as a whole. The most important fin-
dings indicate that cultural diversity could be a new perspective from which 
to observe the TMT, giving rise to a new branch that allows to elucidate how 
the shared aspects of managers in increasingly deeper elements could be inte-
rrelated with innovation within the organization, thus generating discussions 

and conclusions.

Keywords: innovation, Top Management Teams (TMT), cultural diversity, 
interrelationship.
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1. INTRODUCCIÓN

Un sello distintivo de la nueva economía es la capacidad de las organiza-
ciones para darse cuenta del valor económico de su colección de activos de 
conocimiento, así como sus activos de información, distribución de pro-
ducción y afiliación(Gold et al., 2001). En ese orden de ideas, la capacidad 
de innovar en muchos de los mercados actuales constituye un factor clave 
de competitividad. Los cambios tecnológicos y la globalización hacen que 
el éxito de las empresas sea cada vez más inestable. En estos entornos es ne-
cesario que los equipos de alta dirección adopten una perspectiva dinámica 
e innovadora(Camelo-Ordaz y Valle-Cabrera, 2005), por tanto, existe una 
relación relevante entre los equipos de alta dirección y la innovación. 

En ese marco, la globalización ha llevado al encuentro e interpenetración 
de diferentes condiciones económicas, sociales y culturales; es por eso por 
lo que la mayoría de las organizaciones buscan formas de gestionar esta di-
versidad cultural de la mejor manera y así aumentar la innovación (Granell 
Alcalá y Lozano Aguilar, 2016).  Precisamente, la innovación dentro de la 
organización depende en gran medida de la forma en que se manejen las 
relaciones entre las culturas en el interior de la organización, dando signi-
ficado a la comprensión de la diversidad cultural y demográfica (Ramírez y 
Del Río León, 2008).  

Lo anterior no se refiere simplemente a tolerar y tratar a las personas de 
diferentes razas y grupos étnicos de manera justa, si no que va más allá, 
respetando, empoderando y aprovechando al máximo una amplia gama de 
diferencias culturales y personales (Suárez et al., 2020). Es así que una de 
la finalidad de la organización es permitir que las personas de todos los 
orígenes culturales desarrollen todo su potencial, independientemente de 
su género, nacionalidad, raza o religión, u otras identidades (Ramírez y Del 
Río León, 2008). En ese sentido, la diversidad cultural se entiende en el 
englobe de todos los diferentes miembros que componen la organización, 
con diferentes valores e ideales y que a su vez representan diferentes cul-
turas, generaciones, ideas, formas de pensar y formas de trabajar (Granell 
Alcalá y Lozano Aguilar, 2016; García Morato, 2012).
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Para verificar la integridad y exhaustividad de la literatura relacionada con 
los TMT, su diversidad cultural y la innovación en su conjunto, este docu-
mento presenta un estudio bibliométrico de los términos relacionados con 
las áreas mencionadas. La investigación fue obtenida a través de la base de 
datos de investigación científica WoS, usando refinamientos y filtros para 
hacer posible el análisis de resultados.

A partir de este análisis se presentan resultados y se destacan los aspectos 
más importantes de las temáticas en investigación, como el número de 
artículos escritos sobre los dos temas, así como los principales autores re-
ferenciados. El objetivo de esta investigación es observar la relación entre 
la formación de los equipos de alta dirección en las organizaciones con la 
innovación. En ese orden de ideas, este artículo busca analizar varios aspec-
tos relacionados con estos dos temas, desde la bibliometría, partiendo del 
número de publicaciones, aportes y origen de estas.  

La capacidad de gestión afecta positivamente a la innovación de productos 
y procesos(Ruiz-Jiménez y Fuentes-Fuentes, 2016). A su vez, la innovación 
en el modelo de negocio se convierte en una decisión estratégica para la 
empresa, en la que los equipos de alta dirección (TMT) tienen una alta in-
fluencia (Vega-Jurado et al., 2009)

La pregunta que guía y justifica la problemática planteada en este artículo 
es ¿Como la diversidad cultural de los equipos de alta dirección puede incidir 
en los procesos de innovación al interior de las organizaciones? Para respon-
der a este planteamiento se aborda desde una investigación bibliométrica. 

Es así que se parten de unos referentes teóricos que permitan contextuali-
zar cómo se interrelaciona la diversidad cultural del TMT y la innovación 
en el interior de la organización. Posteriormente se plantea la metodología, 
basada en un estudio bibliográfico y cienciométrico. A partir de allí se plan-
tean los resultados y conclusiones.  

Referentes teóricos

En términos generales, es posible definir  los equipos de alta dirección 
(EAD) o Top Management Team (TMT) como un grupo de personas que 
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tienen una responsabilidad general sobre toda la organización, son los en-
cargados de fijar los objetivos a largo plazo y de definir las estrategias que 
permitan su consecución, y por lo tanto, son los responsables del éxito o 
fracaso de la empresa (Rivas y Londoño, 2015). Esta afirmación proviene 
de la teoría de los altos mandos o Upper Echelon, propuesta por Hambrick 
y Mason (1984);  dicha teoría sugiere que los ejecutivos que constituyen 
el TMT toman decisiones y  acciones que reflejan su personalidad, orien-
taciones, valores y experiencias (Caridi-zahavi et al., 2016); en ese orden 
de ideas, la composición y características de este equipo tienen una gran 
influencia en el proceso de toma de decisiones y, por ende, del desempeño 
de la organización con base en el modelo de negocio (Guo et al., 2017)as 
the critical decision-makers, has essential influence upon such decisions. 
However, the role of TMT diversity in shaping the performance of busi-
ness model innovation is less explored in the literature. Based on a sample 
dataset of 906 observations of small and medium enterprises from China 
Startups Stock Market during the period of 2009–2011, we find that TMT 
diversity exhibits a significant threshold effect on the relationship between 
business model innovation (in terms of novelty-centred and efficiency-
centred business model.

Los estudios empíricos respecto a las características y composición de los 
TMT se han centrado principalmente en el impacto de variables demográ-
ficas tales como edad, clase social, visión funcional, antecedentes, educa-
ción, entre otras (Kashmiri et al., 2017). Además, algunos ejecutivos del 
equipo de alta dirección (TMT) reflejan los patrones cognitivos de las áreas 
que representan; por lo tanto, la representación de estos mundos de pen-
samiento en el TMT finalmente afecta cómo y cuándo los productos son 
introducidos (Ridge et al., 2017). En ese sentido, la capacidad de generar 
ecosistemas en los cuales sea posible generar innovación en el interior de las 
organizaciones recae en los TMT; en otras palabras, investigaciones previas 
proporcionan evidencia de que la integración de nuevos productos requie-
re decisiones que integran información e intereses de diferentes partes de la 
organización y que el TMT es un mecanismo importante para esta integra-
ción (Ridge et al., 2017).

De acuerdo con Granell Alcalá y Lozano Aguilar (2016), la diversidad cul-
tural  pretende unir culturas,  visiones, formas de pensar y diferentes valores 
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e ideales, entre otros,  confiriéndole beneficios a la organización, como una 
mejor reputación, mayor motivación por parte de los empleados y mayor 
eficiencia; pero cabe recordar que el fin último de la organización no debe 
ser conseguir dichos beneficios, sino llegar a tener un entorno laboral en 
el que las diferencias culturales sean una oportunidad y no un problema. 
No obstante, el entendimiento teórico de esta diversidad cultural resulta 
difícil, en la medida en que se requiere abarcar un temática compleja; en 
ese sentido, Hofstede (1980) planteó un acervo teórico de esta definición 
condesándola en 6 dimensiones.

La primera dimensión se asocia con la distancia del poder (PDI); esto in-
dica que cuanto mayor es la desigualdad, mayor es la conciencia de la gente 
sobre la desigual distribución del poder. Esta dimensión trata sobre cómo 
lidiar con la desigualdad de las personas(Osiyevskyy et al., 2018). La se-
gunda dimensión es Individualismo y Colectivismo (IDV) y se refiere al 
trabajo individual o grupal de los miembros de la organización. Los indi-
viduos continuarán cuidándose a sí mismos y a sus familias, mientras que 
los colectivistas se ocuparán de ellos (Apetrei et al., 2013). La tercera es 
masculinidad vs. feminidad, que se produce cuando hombres y mujeres se 
comportan de manera diferente. Las mujeres tienden a ser más humildes 
y a preocuparse por la calidad de vida (Hidalgo et al., 2007). La cuarta 
dimensión se conoce como aversión a la incertidumbre (AUI); esta dimen-
sión se mide como un porcentaje y refleja el grado de aceptación de la in-
certidumbre y el riesgo en una situación determinada. Cuanto mayor sea 
el porcentaje, menor será la aceptación del riesgo, es decir, es mejor elegir 
menos riesgos (G Hofstede, 2001). 

La quinta dimensión se asocia con la Orientación a largo plazo vs. Orienta-
ción a corto plazo (LTO); esta dimensión refiere a la importancia que se le 
da al tiempo en que suceden las cosas, es decir, hay posturas que prefieren 
planear a largo plazo y otras que viven día a día (Hofstede, 1980). Y la sexta 
dimensión es la Indulgencia vs. Restricción; esta última dimensión hace 
referencia a la capacidad que se tiene para poder hacer frente a los deseos de 
los miembros de la nación(Wu et al., 2018).

En un entorno cada vez más turbulento y competitivo, la innovación abier-
ta podría ser fundamental para el éxito de la empresa, favoreciendo la fle-
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xibilidad organizacional y acelerando los procesos de innovación (Biscotti 
et al., 2018).  En esta perspectiva, el poder para anticipar el futuro o mini-
mizar los riesgos asociados con un negocio se puede entender como uno 
de los factores claves para la sostenibilidad de las organizaciones(Oliveira 
Junior et al., 1990). Sin embargo, dentro de estos procesos de innovación 
existe un riesgo implícito, pues aunque los nuevos productos abren nuevas 
oportunidades para las empresas, los riesgos sustanciales asociados a estos 
nuevos productos no deben ser ignorados. Muchas organizaciones se es-
fuerzan por cambiar sus productos, servicios o tecnología, pero con muy 
altas tasas de falla. Es obvio, por lo tanto, que los eruditos y los gerentes 
están muy interesados en conocer los factores que impactan en el éxito de 
actividades de innovación (Chen y Chen, 2009).

Existen características tanto externas como internas, que permiten que los 
procesos de innovación se produzcan en el interior de las organizaciones y 
permitan generar valor agregado que asegure el crecimiento o sobreviven-
cia de la empresa en el mercado. Entre las características externas se encuen-
tra el establecimiento de redes de alianzas estratégica entre organizaciones, 
de tal manera que esto permita la generación de innovación; en otras pala-
bras, Salazar et al. (2016) por medio de un análisis de metadatos corrobo-
raron las hipótesis planteada por la mayor parte de los estudios anteriores, 
sugiriendo que las redes y las alianzas de experiencia desempeña un papel 
importante en la generación de rentas de recursos de innovación a través 
de efectos indirectos. La implicación práctica es que las empresas necesitan 
involucrarse en redes y también desarrollar sólidas capacidades de gestión 
de alianzas para poder aumentar la contribución de recursos de innovación 
puede hacer a su desempeño.

En cuanto a las características internas, y tomando en cuenta el poder de 
decisión que tienen los altos ejecutivos, mencionado en la sección anterior, 
los procesos de innovación en el interior de las organizaciones deben ser 
impulsados en gran medida por el TMT, de tal manera que se convierta 
en uno de los objetivos de la empresa, es decir, el liderazgo de innovación 
visionario de los CEO influye en el rendimiento innovador de las pymes. 
Caridi-zahavi et al. (2016) indican que los Ceo  impulsan los procesos de 
innovación de manera importante, resaltando el papel de la visión y el com-
portamiento de liderazgo específico del que promulgan esa visión en tanto 
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dan forma a un contexto sociopsicológico de conectividad propicio para la 
integración del conocimiento, mejorando así múltiples medidas de rendi-
miento de innovación de las pymes.

2. METODOLOGÍA 

La bibliometría es una subdisciplina de la cienciometría que proporciona 
información sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, 
evolución, visibilidad y estructura. Esos análisis de tipo bibliométrico per-
miten valorar la actividad científica y el impacto tanto de la investigación 
como de las fuentes (Escorcia, 2008). En ese orden de ideas, se pretende 
realizar un estudio bibliométrico relacionando los TMT con la innovación; 
para tal fin se realizó una investigación bibliométrica utilizando la base de 
dato Web of Science, en diciembre de 2022.

De manera específica, este estudio se organizó de la siguiente manera. En 
primera instancia, se inició con una revisión de la literatura, es decir, una 
investigación sobre artículos científicos en relación con los equipos de 
alta dirección y la innovación usando la información científica en el por-
tal WoS. Algunas de estas referencias se seleccionaron para realizar la una 
somera revisión de la literatura que permitió desarrollar la sección inicial.  
Posteriormente se realizó una encuesta bibliométrica siguiendo los siguien-
tes pasos: filtros de búsqueda; investigación de palabras clave; análisis del 
origen y tipo de los artículos; análisis por categoría y áreas de investigación; 
identificación de las organizaciones con más publicaciones; identificación 
de los autores con más publicaciones e identificación de los autores con 
más citaciones.

Web of Science arrojó 2927 registros para la búsqueda de “Top Mana-
gement Team” o Equipos de Alta Dirección y 182 134 registros para el 
término “Innovation” o “innovación”. Dado que el objetivo principal de 
este estudio es verificar la relación en conjunto entre los equipos de alta 
dirección y la innovación, desde una perspectiva bibliométrica, se refinó la 
búsqueda usando el algoritmo de indagación con los términos “top mana-
gement team» (agregando el booleano) AND «innovation”, que obtuvo 
172 resultados. Adicionalmente se anexó el algoritmo de búsqueda “Top 
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management teams” AND “innovation”, puesto que existen estudios rela-
cionados con equipos de alta dirección en plural.

En el primer algoritmo fueron agregados 143 registros y descartados 29; 
esta salida de datos se debió a que se filtró por tipo de documento, inclu-
yendo solo artículos relacionados con las temáticas en conjunto y dejando 
afuera otros tipos de documento, como conferencias, documento de traba-
jo, resúmenes, capítulo del libro, material editorial y libros. En el segundo 
algoritmo se encontraron 188 términos y al momento de filtrar por artí-
culos quedaron 170, sin embargo, solo se agregaron 127 y, por lo tanto, se 
descartaron 43; en esta búsqueda se descartaron artículos  porque algunos 
ya estaban incluidos en el primer filtro y se evitó repetir algún dato, ob-
teniendo como resultado un total de 270 registros, que se utilizarán para 
realizar los respectivos análisis. 

3. RESULTADOS

En WoS se entiende por “categorías” la asociación de un artículo respecto 
a una temática general que permite su clasificación por tema, mientras que 
el “área de investigación” hace referencia a las disciplinas científicas en las 
cuales está enmarcado dicho artículo. De los 270 registros usados para este 
trabajo bibliométrico, según las clases designadas por la plataforma cien-
tífica WoS, en la búsqueda realizada respecto a los equipos de alta direc-
ción e innovación, la categoría con más frecuencia es Dirección,  con 192 
registros, seguido de Negocios, con 121 ítems, posteriormente aparece la 
categoría conocida como Psicología Aplicada, con 35 elementos, seguida-
mente, Ingeniería industrial, con 16 resultados, “Ciencia de Investigación 
de Operaciones”, con 12; el resto de categorías con menores apariciones 
aparecen en la tabla 2.

Tabla 1. Categorías según la plataforma científica WoS

Categorías Número de registros

Dirección 192

Negocios 121

Psicología Aplicada 35

Continúa...



155pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 147-170, 2023

Una aproximación a la diversidad cultural en los Equipos de la Alta Dirección o 
Top Management Team (TMT) y su relación con la innovación

Ingeniería Industrial 16

Ciencia de Investigación de Operaciones 13

Ciencias Económicas 12

Desarrollo de Planificación 9

Comunicación 8

Ciencia de la Biblioteca de la Ciencia de la 

Información 8

Ciencias Políticas 7

Ciencias Multidisciplinarias 5

Psicología Social 5

Financiación de las  Empresas 4

Sistemas Informáticos de Informática 4

Ingeniería Multidisciplinaria 4

Psicología Multidisciplinaria 4

Aplicaciones Interdisciplinar Ciencia Informática 3

Ética 3

Trabajo de Relaciones Laborales 3

Ciencias Sociales Interdisciplinarias 3

Informática Ciencia Inteligencia Artificial 2

Educación Investigación Educativa 2

Educación Disciplinas Científicas 2

Fabricación de Ingeniería 2

Ciencias Ambientales 2

Fuente: elaboración propia.

Las investigaciones en análisis están vinculadas, en su mayoría, al papel del TMT 
y su composición en lo que respecta a elementos estratégicos de la organización, 
en específico, aquellos referenciados hacia el desempeño, entendido como 
bienes. productos y procesos, así como resultados organizacionales en general. 
Por su parte, en la categoría de Negocios, las publicaciones muestran una 
tendencia hacia cómo la configuración del TMT desde diversas perspectivas 
puede generar impacto sobre la generación y penetración de nuevos mercados, 
así como el incremento de los negocios ya existentes en las organizaciones. 
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Desde el punto de vista psicológico, los autores manejan aspectos como 
las islas de poder, el cinismo, la diversidad funcional y los aspectos 
demográficos como elementos individuales que podrían ofrecer algunos 
argumentos para incrementar el entendimiento en las problemáticas en 
el TMT.

Otra información complementaria respecto a los estudios de los equipos de 
alta dirección en su relación con la innovación recae en las áreas de inves-
tigación que tocan estás temáticas cuando están relacionadas; en ese orden 
de ideas, y según las áreas de investigación arrojadas por la plataforma WoS, 
las áreas de investigación con más frecuencia de aparición al momento de 
la realización de la búsqueda son  Negocios económicos, Psicología e In-
geniería con 238, 43 y 21 registros, respectivamente. Las demás categorías 
pueden observarse en la tabla 3.

Tabla 2. Áreas de investigación

Áreas de investigación Número de registros

Negocios Económicos 238

Psicología 43

Ingeniería 21

Ciencia de Investigación de Operaciones 13

Administración Pública 11

Comunicación 8

Ciencia de la Biblioteca de la Ciencia de la Información 8

Ciencias de la Computación 7

Derecho del Gobierno 7

Tecnología de la Ciencia Otros Temas 7

Ciencias sociales Otros Temas 7

Educación Investigación Educativa 4

Ecología de Ciencias Ambientales 2

Servicios de Ciencias de la Salud 2

Agricultura 1

Humanidades Artes Otros Temas 1

Continúa...
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Ciencias Ddelel Comportamiento 1

Silvicultura 1

Geriatría Gerontología 1

Fuente: elaboración propia.

Mientras que los negocios económicos se ocupan principalmente del pa-
pel y la composición del TMT en relación con los elementos de la estra-
tegia organizacional, en particular los relacionados con el desempeño, los 
productos y procesos óptimos y el desempeño organizacional general. Por 
otro lado, Psicológicamente, los autores consideran aspectos como los silos 
de poder, el cinismo, la diversidad funcional y los aspectos demográficos 
como elementos separados que pueden proporcionar algunos argumentos 
para contribuir a la comprensión de los problemas de TMT. En la catego-
ría de Ingeniería, las publicaciones muestran tendencias desde diferentes 
perspectivas sobre cómo la configuración de TMT afecta la generación y 
penetración de nuevos mercados y el crecimiento de los negocios existentes 
en la organización. 

Los resultados del análisis de las organizaciones o entidades de educación 
superior que más han publicado respecto a la temática propuesta se pueden 
observar en la tabla 3.

Tabla 3.  Organizaciones con más publicaciones

Organizaciones Número de registros

1.Universidad Erasmus Rotterdam (Holanda) 11

2. Universidad Tsinghua (China) 7

3. Universidad de Connecticut (USA) 7

4.Universidad Nacional Kaohsiung de Ciencia y Tecnología  (Taiwán) 6

5. Universidad de la Tecnología de Queensland (Australia) 6

Fuente: elaboración propia.

Las publicaciones de la Universidad Erasmus Rotterdam examinan la for-
ma en cómo  y la composición del TMT en relación con los elementos de 
la estrategia empresarial; en particular los relacionados con el rendimiento, 
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los productos y procesos óptimos tienen relación directa con los aspectos 
culturales de sus miembros. Asimismo, desde un punto de vista psicoló-
gico, los autores de esta universidad consideran aspectos como el poder, 
el cinismo, la diversidad funcional y la demografía como elementos que 
pueden sugerir algunos argumentos que podrían ayudar a comprender los 
problemas de los TMT.

Las revistas científicas anexadas en WoS que más han publicado acerca de 
la temática de los equipos de alta dirección e innovación pueden observarse 
en la siguiente tabla.

Tabla 4. Revistas científicas con más publicaciones

Revistas Número de registros

1. Strategic Management Journal (ISSN:1097-0266) 10

2. Journal Of Management (ISSN: 0149-2063) 8

3. Management Decision (ISSN: 0025-1747) 8

4. International Journal Of Conflict Management (ISSN: 1044-4068) 7

5. Journal Of Business Research (ISSN: 0148-2963) 6

Fuente: elaboración propia.

Los autores que más han tenido relevancia con mayor número de publi-
caciones de la temática de los equipos de alta dirección en relación con la 
innovación pueden observarse en la tabla 5 al igual que su índice H.

Tabla 5. Autores con más publicaciones

Autores Índice H Número de 
publicaciones

Henk W. Volberda 67 7

Zeki Simsek 25 5

Frans A J Van Den Bosch 48 5

 Li Chen 13 4

Justin Jansen 30 4

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 6 aparecen los autores con más citaciones en las temáticas re-
lacionadas en la colección principal de WoS, y por lo tanto, tienen mayor 
relevancia en términos de bibliografía referenciada.

Tabla 6. Veces citado en la Colección principal de Web of Science

Veces citado en la Colección principal de Web of Science Numero de citas

De Dreu, CKW ; Weingart, LR 1002

Lubatkin, Michael H; Simsek, Zeki ; Ling, Yan; Veiga, John F. 531

Smith, KG; Collins; CJ; Clark, KD 462

 De Dreu, CKW; West, MA 523

 Anderson, Neil; Potocnik, Kristina; Zhou, Jing 462

Fuente: elaboración propia.

De Dreu y Weingart (2003) constituyen  el registro más citado al momen-
to de relacionar TMT e innovación, dado que  proporciona un metaanálisis 
de investigación sobre las asociaciones entre el conflicto de relación, el con-
flicto de tareas, el rendimiento del equipo y la satisfacción de los miembros 
del equipo, lo cual es de suprema importancia al momento de hablar de 
equipos de alta dirección e innovación.

Además de ser uno de los primeros artículos en exponer de los conflictos 
en el interior de los TMT, hecho que podría explicar su amplia citación en 
la literatura, los resultados de este estudio revelaron correlaciones fuertes y 
negativas entre el conflicto de relación, el rendimiento del equipo y la satis-
facción del miembro del equipo; por tanto, sus conclusiones son de amplia 
importancia, tanto teórica como práctica, lo que nuevamente refuerza los 
motivos por los cuales son tan citados en estas temáticas en conjunto.

En segunda instancia, los autores Lubatkin et al. (2006)little is currently 
known about the antecedents and consequences of such ambidexterity in 
small- to medium-sized firms (SMEs realizan un aporte que presenta un pa-
norama en el que hipotetiza que la orientación explotadora y exploratoria, 
es decir, la ambidiestrialidad de los equipos de alta dirección, tiene efectos 
positivos en  el desempeño de la organización. Utilizando datos de la en-
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cuesta de múltiples fuentes, incluidos los CEO y miembros de TMT de 139 
PYMES, estos autores brindan soporte para estas hipótesis.

En un ámbito relacionado con la innovación, demostraron, con una mues-
tra de 72 empresas, que la tasa de introducción de nuevos productos y ser-
vicios era una función de la capacidad de los miembros de la organización 
para combinar e intercambiar conocimientos. Para la realización de dichos 
resultados, los autores evaluaron el conocimiento existente de los directivos 
(sus niveles de educación y heterogeneidad funcional), el conocimiento de 
las redes de miembros (número de contactos directos y fuerza de vínculos) 
y los climas organizacionales para la toma de riesgos y el trabajo en equipo.

 De Dreu y West (2001) integran constructos como la disidencia minorita-
ria y la creatividad individual, así como la diversidad de equipos y la calidad 
de la toma de decisiones en grupo y finalmente la participación del equipo 
en la toma de decisiones. Este estudio concluye que la disidencia minorita-
ria estimula la creatividad y el pensamiento divergente, que, a través de la 
participación, se manifiesta como innovación en las organizaciones.

El último escalón de los cinco artículos más citados en WoS respecto a los 
TMT e innovación lo ocupan Anderson et al. (2014) con un trabajo re-
copilatorio sobre cómo la creatividad y la innovación son vitales para un 
desempeño organizacional exitoso, con una visión nueva e integradora 
de ambos constructos. Los autores discuten varias teorías fundamentales 
sobre creatividad e innovación y luego aplican un marco integral de nive-
les de análisis para revisar las investigaciones existentes sobre innovación 
individual, de equipo, organizacional y multinivel. Este estudio finaliza 
proponiendo 60 temas para ser abordados en futuras investigaciones; de 
estos los más interesantes para la temática de los TMT e innovación son: 
Cultura organizacional y climas específicos de la faceta para la creatividad y 
la innovación; Investigación de procesos de innovación; Equipo directivo 
superior y estudios de intervención; y  Estilo de liderazgo en el ciclo de 
creatividad e innovación entre otros.

Todo lo anterior abre la discusión respecto a la relación entre la diversidad 
cultural del TMT y la innovación, en la medida en que un TMT con esta 
característica puede aportar una generación de ideas diferentes, incorpo-
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rando percepciones, pensamientos y visiones no compartidas, lo que po-
dría desencadenar la creatividad al desafiar las decisiones planteadas. Las 
personas de diferentes orígenes culturales pueden aportar soluciones úni-
cas que pueden pasar desapercibidas en equipos menos diversos. Esta com-
binación de perspectivas provoca una lluvia de ideas más rica y creativa y 
fomenta la generación de innovación dentro de la empresa.

Adicionalmente, la presencia de diversidad cultural en los TMT también 
podría desencadenar conflictos, lo cual no necesariamente resulta negativo, 
dado que los directivos de diferente contexto cultural comienzan a generar 
desacuerdos respecto a las soluciones propuestas, confrontando los puntos 
de vista y creando una tendencia hacia soluciones más robustas y funda-
mentadas, explorando diversos puntos de vista y generando innovación en 
el equipo.

Sin embargo, es importante reconocer que la diversidad cultural de TMT 
no está exenta de desafíos. Abordar estas diferencias culturales requiere 
ciertas capacidades que potencien un ambiente de inclusión y respeto mu-
tuo, por ejemplo, capacidades de socialización de los miembros del TMT. 

4. CONCLUSIONES

Después de haber indagado las ideas principales en torno a los equipos de 
alta dirección y su relación con la innovación teniendo en cuenta cons-
tructos tanto internos como externos, sumado a la encuesta bibliométrica 
que dictaminó el panorama en términos de cuánto se ha publicado, en qué 
países y cuáles son las características más notables en este aspecto, es posi-
ble realizar un análisis final con los hallazgos realizados anteriormente en 
cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente.

Tomando en cuenta que tanto la temática de los equipos de alta dirección 
como la innovación, han sido ampliamente estudiadas y ha arrojado ex-
tensos resultados al momento de realizar una búsqueda en la plataforma 
científica WoS, se utilizó como filtro ambos términos y con el fin de refi-
nar la búsqueda y obtener registros específicos y estrechamente relaciona-
dos fueron descartados documentos que no fueran artículos científicos, lo 
cual dejó como resultado final 270 registros. Asimismo, al analizar la pro-
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ducción de esta temática en conjunto en el periodo de tiempo, es posible 
concluir que aunque se han venido presentando avances en estos tópicos 
frecuentemente y de manera sostenida desde el año 2000, durante los úl-
timos cinco años y específicamente en 2016, se han realizado muchos más 
trabajos científicos relacionados. 

Por su parte, la investigación de palabras claves arrojó algunas conclusiones 
interesantes respecto a la relación entre los equipos de alta dirección y la in-
novación, puesto que existe una correlación importante entre estas palabras 
con la  toma de decisiones, el área organizacional de las empresas y las estra-
tegias de las mismas; por lo tanto, se concluye que existe un fuerte vínculo 
entre la organización y estrategia de la empresa en la manera como sus equi-
pos de alta dirección innovan y generan nuevas formas de realizar procesos, 
productos o servicios para generar valor al interior de la organizaciones. 

En la misma línea de la conclusión anterior, resulta coherente afirmar que 
aquellos países donde están localizadas empresas multinacionales u orga-
nizaciones con presencia a nivel mundial, son los que más destacan en los 
estudios, debido a que las organizaciones en esos territorios requieren equi-
pos de alta dirección para coordinar estrategias adecuadas a su contexto y 
que generen valor para sus clientes. En este contexto y sumado al tópico de 
la innovación, es posible justificar que países como Estados Unidos, Chi-
na, Holanda e Inglaterra encabezan la lista de los principales productores 
de conocimiento en esas áreas en concreto. Por otra parte, los artículos en 
revistas científicas son el tipo de registro que más indagan, en su conjunto, 
los temas en mención.

En el ámbito de los análisis por categorías y áreas de investigación, es po-
sible afirmar que aspectos del trabajo en equipo, como los psicológicos, 
demográficos, de visión funcional y de formación académica, entre otros, 
están contemplados en los análisis realizados a las publicaciones de equipos 
de alta dirección e innovación. Estas temáticas se encuentran inmersas en 
categorías como la administración, los negocios, la psicología aplicada, la 
investigación de operaciones y la gerencia. Por estas mismas razones, las 
áreas de investigación que abarca el tema en su conjunto pertenecen a los 
negocios económicos, la psicología, la investigación de operaciones, la ge-
rencia y la ingeniería.
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Regresando a la localización geográfica de la producción científica de los 
equipos de alta dirección en conjunto con la innovación, la universidad que  
presenta investigaciones relacionadas con esta temática es la Universidad 
Erasmus Rotterdam, ubicada en Holanda, seguida de la Universidad de 
Connecticut en Estados Unidos y en tercer lugar la Universidad Nacional 
de Kaohsiung de Ciencias Aplicadas en Taiwán, afirmando la conclusión 
que aquellos países donde hay alta presencia de multinacionales o grandes 
empresas también son muy estudiados estos tópicos en conjunto. La ra-
zón por la cual este “ranking” difiere de los países con mayor producción 
científica en los temas en mención se debe a que los países que encabezan 
la lista poseen mayor producción por nacionalidad que al categorizarlos 
individualmente por universidades. 

El autor más citado en términos de innovación y equipos de alta dirección 
es Henk W. Volberda, teórico organizacional holandés, consultor de ges-
tión y profesor de Gestión Estratégica y Política Comercial en la Rotter-
dam School of Management de la Erasmus University Rotterdan. Por otra 
parte, el artículo más citado en WoS es “Conflicto entre trabajo y relación, 
rendimiento del equipo y satisfacción del miembro del equipo: un metaa-
nálisis” (“Task versus relationship conflict, team performance, and team 
member satisfaction: A meta-analysis”), realizado por De Dreu y Weingart 
(2003).

Bonavia et al. (2009) presentan una adaptación al español de la Encuesta 
de Cultura Organizacional de Denison, diseñada para medir la cultura or-
ganizacional. Los resultados obtenidos por lo autores indicaron propieda-
des psicométricas suficientes para concluir que la adaptación española re-
plicaba casi por completo la estructura presentada en la versión original, de 
la siguiente manera: La mayoría de los miembros de este grupo están muy 
comprometidos con su trabajo; Las decisiones con frecuencia se toman en 
el nivel que dispone de la mejor información; la información se comparte 
ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita.

De igual forma, el instrumento continúa preguntando: Cada miembro 
cree que puede tener un impacto positivo en el grupo; La planificación 
de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado; 
Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta 
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organización; Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo; 
Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso 
en la dirección; Los grupos y no los individuos son los principales pilares 
de esta organización.

En complemento también se indaga acerca los mecanismos de cómo el 
trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre 
su trabajo y los objetivos de la organización:  La autoridad se delega de 
modo que las personas puedan actuar por sí mismas;  Las capacidades del 
«banquillo» (los futuros líderes en el grupo) se mejoran constantemente; 
Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de 
sus miembros; La capacidad de las personas es vista como una fuente im-
portante de ventaja competitiva; A menudo surgen problemas porque no 
disponemos de las habilidades necesarias para hacer el trabajo (Bonavia et 
al., 2009).

De igual forma, Chuapetcharasopon et al. (2017) plantean una escala para 
medir la diversidad cultural en los equipos de trabajo repartida en 3 dimen-
siones: Diversidad percibida en el grupo, Aceptación y expresión cultural y 
Utilización de la cultura. En la primera dimensión se cuestionan aspectos 
como: Yo, como miembro del EAD, reconozco que estamos conformados 
por culturas diferentes y distintas; Mi grupo de trabajo en la alta dirección 
es culturalmente diverso; Otros en mi TMT provienen de culturas diferen-
tes a la mía; No todos en el TMT de la organización tienen el mismo origen 
cultural; Mi grupo de trabajo en el TMT está formado por miembros de 
diferentes culturas.

En cuanto a la aceptación cultural, las preguntas se asocian con: En el gru-
po de trabajo del TMT, las ideas de las personas se juzgan por su calidad, 
no por quién las expresa; En el grupo de trabajo del TMT, los anteceden-
tes culturales de cada miembro son siempre aceptados por el grupo;  En 
el grupo de trabajo del TMT, los miembros siempre pueden expresar su 
«verdadero» yo; La atmósfera en el grupo de trabajo del TMT no es ame-
nazante para las diferencias culturales; En el grupo de trabajo del TMT, 
todos los miembros reciben el mismo trato, independientemente de su ori-
gen  cultural.
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Para la tercera dimensión se indaga acera de: Mi grupo de trabajo en el 
interior del TMT tiene en cuenta las creencias de los miembros del grupo 
al diseñar los planes; Los antecedentes culturales de los miembros del TMT 
mejoran el desempeño de la organización;  Mi grupo de trabajo del TMT 
tiene en cuenta las prácticas culturales de los miembros del grupo al dise-
ñar planes y procedimientos;  El trasfondo cultural de otros miembros del 
TMT es utilizado por el grupo para realizar las tareas; Mi grupo de trabajo 
del TMT utiliza los distintos antecedentes culturales de los miembros del 
grupo en las tareas de nuestro grupo; Los miembros del TMT se animan 
unos a otros a desafiar las formas de pensar típicas de la cultura de acogida; 
El conocimiento que proviene de los antecedentes culturales de los miem-
bros del grupo de trabajo al interior del TMT es relevante para las tareas del 
equipo.

En este contexto se plantean nuevas líneas de investigación, por ejemplo, 
explorar la diversidad cultural del TMT a partir de escalas existentes pero 
aplicadas a otros equipos de trabajo. Asimismo, probar las hipótesis rela-
cionadas con el conflicto y la diversidad cultural con la finalidad de de-
terminar en qué grado esa diversidad puede generar resultados positivos 
o negativos para el desempeño organizacional. Por último, la inclusión de 
ciertas capacidades, por ejemplo, de socialización de sus miembros, podría 
incidir en la relación entre conflictos y el desempeño, agregando una nueva 
capa de profundidad a la temática.  

En síntesis, se logró dilucidar la relación entre los equipos de alta dirección, 
su diversidad cultural y la innovación, verificando en la literatura cómo es-
tos tópicos han sido abordados en su conjunto; asimismo, por medio de 
una encuesta bibliométrica fue posible generar información estadística 
sobre cuánto se ha discutido sobre las temáticas en su conjunto y su inte-
rrelación, posibilitando la realización de un panorama general que permi-
te explorar cómo ambas problemáticas se encuentran conectadas, lo cual 
permite que futuros trabajos e indagaciones científicas puedan abordan 
ambas temáticas con mayor fluidez. Se recomienda que, para futuros tra-
bajos sobre los temas en cuestión, se consulten diferentes bases de datos a 
las propuestas en el estudio, con la finalidad de ampliar los resultados y con 
esto generar nuevas conclusiones; de igual forma, se sugieren nuevos filtros 
y herramientas de búsqueda que permitan especificar con mayor rigor las 
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temáticas presentadas y, de esa manera, llegar a conclusiones novedosas que 
contribuyan con el mejor entendimiento y permitan generar nuevos y más 
profundos conocimientos. 
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Resumen

A pesar del incremento en la tendencia de investigaciones sobre la capacidad 
de innovación en pymes, no se encontraron revisiones de literaturas previas 

enfocadas en la sostenibilidad empresarial. Por tanto, este estudio tuvo como 
objetivo realizar un análisis narrativo de literatura sobre los facilitadores de 

las capacidades de innovación en las pymes y sus mediadores en la sostenibili-
dad empresarial, mediante la revisión narrativa de literatura de 81 documen-
tos a través de las bases de datos Scopus y WoS y un breve análisis descriptivo 

de la producción científica a través de Scopus. La literatura revisada lleva a 
concluir que las pymes que son receptivas a facilitadores externos y que pro-
pician los facilitadores internos generan capacidades de innovación y estas a 

través de mediadores aportan a la sostenibilidad empresarial en el ámbito eco-
nómico; con desempeño exportador, rendimiento de marketing y orientación 

empresarial,  en el ámbito ambiental; con la innovación verde, innovación 
tecnológica y orientación empresarial  y en el ámbito social; con innovación 
abierta y orientación empresarial, a fin de crear ventajas competitivas para la 

supervivencia y el crecimiento de las pymes a largo plazo.

Palabra clave: capital intelectual, cultura de innovación, gestión del conoci-
miento, innovación verde.

Abstract

Despite the increase in the trend of research on innovation capacity in 
SMEs, no reviews of previous literature focused on business sustainability 
were found. Therefore, this study aimed to carry out a narrative analysis of 

the literature on the facilitators of innovation capabilities in SMEs and their 
mediators in business sustainability, through the narrative literature review of 
81 documents through the Scopus databases. and WoS and a brief descriptive 
analysis of the scientific production through Scopus. The reviewed literature 

leads to the conclusion that SMEs that are receptive to external facilitators 
and fostered by internal facilitators generate innovation capacities and these 

through mediators contribute to business sustainability in the economic 
field; with export performance, marketing performance and business orienta-
tion, in the environmental field; with green innovation, technological inno-
vation and business orientation and in the social field; with open innovation 
and entrepreneurial orientation, in order to create competitive advantages for 

the survival and growth of SMEs in the long term.

Keywords: intellectual capital, culture of innovation, knowledge management, 
green innovation.



172 pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 171-198, 2023

Rosa Emilia Fajardo Cortes, María Luisa Saavedra García, Mauricio Gómez Villegas

1. INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son ampliamente reconoci-
das como un motor clave del crecimiento económico, como impulsoras 
de la sostenibilidad económica (Fang, 2011; Haroon et al., 2019; Martin 
y Namusonge, 2014; Qamruzzaman y Jianguo, 2019; Xia y Gan, 2020) 
y motores críticos para el crecimiento y la inclusión social en las regiones 
(Heenkenda et al., 2022). Sin embargo, las pymes, debido a la competencia 
cada vez más fuerte (Hajikazemi et al., 2018), la desaceleración económica 
mundial, el costo de materiales y dificultades de financiación (Bao y Chen, 
2019), requieren apoyarse en las capacidades de innovación (CI) a fin de ser 
innovadoras (Handiwibowo et al., 2020; Hajikazemi et al., 2018; Sepúlve-
da et al., 2010; Valaei et al., 2016) e introducir nuevos procesos o produc-
tos para generar ventajas competitivas (Velázquez-Cazares et al., 2021).

Por ello, las CI son entendidas como la habilidad de las pymes para desa-
rrollar nuevos procesos, productos o servicios de acuerdo con la demanda 
del mercado (Utomo y Susanta, 2022).  Así mismo, las CI son consideradas 
el recurso intangible basado en el conocimiento más valioso e inevitable 
para la supervivencia, competitividad y sostenibilidad a largo plazo de las 
empresas (Heenkenda et al., 2022).

Entendida la sostenibilidad empresarial (SE) como el enfoque de proteger 
y fortalecer los cimientos de la organización por medio de la alineación de 
factores sociales y ambientales para sostener el éxito a largo plazo (Nidu-
molu et al., 2015) sin afectar el entorno ecológico centrado en la alineación 
del logro del desarrollo económico, ambiental y social (Mullens, 2018; Sar-
tori et al., 2014).

En lo que refiere a la originalidad de este artículo, se destaca que en la bús-
queda en las bases de datos Scopus y WoS solo se encontró una revisión de 
literatura sobre las CI en las pymes enfocada hacia el constructo de CI des-
de un punto de vista práctico, realizada por Saunila (2020), quien cubrió 
las publicaciones realizadas hasta 2018. En consecuencia, se identificó un 
vacío de conocimiento en la revisión de literatura sobre la relación de la CI 
con la sostenibilidad empresarial en las pymes.
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Por ello, el objetivo de este artículo fue realizar una revisión narrativa de 
literatura sobre CI en la SE en pymes. La metodología utilizada se basó en 
una descripción de las publicaciones científicas y en la revisión narrativa 
de la literatura, que busca brindar un panorama general conciso sobre los 
diferentes estudios generados en un área específica del conocimiento, así 
como determinar nuevas rutas de investigación en el área de conocimiento 
(Ferrari, 2015; Juntunen y Lehenkari, 2021).  Por ello, a partir de la estruc-
tura de búsqueda se seleccionaron 81 documentos de las bases de datos de  
Scopus y WoS.

La revisión narrativa de literatura conduce a concluir que las CI en las 
pymes se generan a través de facilitadores externos como las redes de em-
prendedores, el trabajo articulado entre Universidad-Empresa-Estado, 
la cooperación de pymes con programas universitarios de tecnología, el 
capital social. De igual forma, los facilitadores internos como la cultura 
de innovación y la gestión del conocimiento conllevan a desarrollar CI. Se 
resalta que las CI a través de mediadores aportan a la sostenibilidad empre-
sarial de las pymes en el ámbito económico: con el rendimiento de mar-
keting, el desempeño exportador y la orientación empresarial; en el ám-
bito social: con la innovación abierta y la orientación empresarial, y en el 
ámbito ambiental: con la innovación verde, la innovación tecnológica y la 
orientación empresarial.

Por ende, este documento busca contribuir a la ampliación del cono-
cimiento y comprensión de los empresarios, académicos, investigadores 
y formuladores de políticas, sobre la relación de CI con la sostenibilidad 
empresarial de las pymes, a fin de tener insumos que promuevan estrategias 
innovadoras y sostenibles a largo plazo en las organizaciones.

Este documento presenta la siguiente estructura: la metodología, que ofre-
ce una descripción del método utilizado en el estudio. Le siguen los resul-
tados, que presentan la descripción de la producción científica y la revisión 
narrativa de literatura, que da respuesta a las preguntas de investigación. 
Posteriormente, se presenta la discusión y se finaliza con las conclusiones, 
limitaciones y futuras investigaciones.
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2. METODOLOGÍA

El desarrollo de este documento se realizó bajo la revisión narrativa de 
literatura, si bien las revisiones sistemáticas ofrecen un enfoque estructu-
rado (Boell y Cecez-Kecmanovic, 2010; Ferrari, 2015), las narrativas de 
literatura obedecen a un estilo más libre, no estructurado e iterativo, con 
resultados acumulativos y propuesta de futuros temas para la investigación 
(Ferrari, 2015; Juntunen y Lehenkari, 2021). 

Esta revisión narrativa se basa en las recomendaciones, métodos y experien-
cia de trabajos previos (Denney y Tewksbury, 2013; Ferrari, 2015; Juntunen 
y Lehenkari, 2021; Wee y Banister, 2016). Estos investigadores plantean, 
de manera general, las etapas de estructuración del análisis narrativo de la 
bibliografía disponible, en términos de identificación de preguntas para 
responder, definición del método de búsqueda, recopilación, definición de 
los criterios de inclusión y exclusión de los documentos, descripción y aná-
lisis de la información y planteamiento de los principales resultados.

Por ende, el desarrollo de este documento ha seguido la estructura pro-
puesta por Ferrari (2015) y Juntunen y Lehenkari (2021) en sus fases de 
búsqueda literaria (estrategia de búsqueda, criterios de inclusión / exclu-
sión de documentos), desarrollo de la discusión narrativa (definición de 
puntos claves, exposición, discusión y síntesis) y conclusiones. Desde este 
racionamiento se buscó la literatura disponible en las bases de datos Sco-
pus y WoS a fin de responder a las preguntas de investigación: ¿Cuáles son 
los facilitadores de CI en pymes? y ¿Cuáles son los mediadores de la CI de la 
sostenibilidad empresarial en las pymes?

Para lograr resultados más precisos y pertinentes, el campo de búsqueda se 
centró en el título del documento y se usaron los siguientes criterios de in-
clusión: 1. Publicaciones de artículos científicos y conferencias, ambos de 
acceso abierto en idioma inglés y 2.  Se seleccionaron todos los años. Como 
criterios de exclusión se tuvieron: 1. Libros y capítulos de libro, al igual que 
documentos que no cuentan con acceso abierto y no permiten descargas. 



175pensamiento & gestión, 54. Universidad del Norte, 171-198, 2023

Revisión narrativa de literatura: Capacidades de
innovación en la sostenibilidad empresarial de pymes

Respecto a estudios previos sobre la revisión de literatura de CI, solo se 
encontró el documento de Saunila (2020), quien cubrió investigaciones 
publicadas hasta 2018, enfocándose en el constructo de CI.

Los parámetros de búsqueda guardaron los mismos criterios para ambas 
bases de datos (ver tablas 1 y 2).

Tabla 1. PRISMA Statement: “smes”and “innovation capabilit*”

Ecuación de 
búsqueda “smes” and “innovation capabilit*”

Periodo de búsqueda Años:  2005-2022 

Fecha de búsqueda Enero de 2023

Identificación Documentos identificados en 
base de datos Scopus = 36

Documentos identificados en base de 
datos WoS = 85

Tamizaje Número de documentos después de remover duplicados = 86

Elegibilidad Documentos elegidos= 80 Documentos excluidos por no permitir 
acceso gratuito= 6

Inclusión Documentos incluidos para síntesis cualitativa (Narrativa de literatura) =80

Fuente: los autores basados en Liberati et al. (2009).

Tabla 2. PRISMA Statement “smes” and “innovation 
capabilit*” and “business sustainability”

Ecuación de búsqueda “smes”and “innovation capabilit*”and “business 
sustainability”

Periodo de búsqueda Todos los años  

Fecha de búsqueda Enero de 2023

Identificación Documentos identificados en 
base de datos Scopus = 0

Documentos identificados en 
base de datos WoS = 1

Inclusión Documentos incluidos para síntesis cualitativa (Narrativa de 
literatura) = 1

Fuente: los autores basados en Liberati et al. (2009).
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3. RESULTADOS

Análisis descriptivo de la producción científica 
sobre capacidad de innovación en pymes

Tabla 3 . Documentos con mayor citación

No. Documento Autor Año No. 
citaciones

1
Market orientation, learning orientation, and 
innovation capabilities in SMEs: An extended 

model

Keskin, H. 2006 389

2 Strategic pathways to product innovation 
capabilities in SMEs

Branzei, O. y Vertinsky, 
I. 2006 175

3

From innovation to commercialization 
through networks and agglomerations: 

Analysis of sources of innovation, innovation 
capabilities and performance of Dutch SMEs

Hemert, P., Nijkamp, P. 
y Masurel, E. 2013 113

4
Innovation capability of SMEs through entre-
preneurship, marketing capability, relational 

capital and empowerment
Sulistyo y Siyamtinah 2016 109

5 Performance measurement approach for inno-
vation capability in SMEs Saunila, M. 2016 97

6 Innovation capability in SMEs: A systematic 
review of the literature Saunila, M. 2020 94

7 Knowledge sharing and technological innova-
tion capabilities of Chinese software SMEs

Yao, J., Crupi, A., Di 
Minin, A. y Zhang, X. 2020 57

8 Innovation capabilities and performance: are 
they truly linked in SMEs?

Maldonado-Guzmán, 
G., Garza-Reyes, J.A., 
Pinzón-Castro, S.Y. y 

Kumar, V.

2019 24

9
The organizational climate for psychological 
safety: Associations with SMEs’ innovation 

capabilities and innovation performance

Andersson, M., Moen, 
O. y Brett, P.O. 2020 40

10
Quality management, innovation capability 

and firm performance: Empirical insights from 
Indian manufacturing SMEs

Sahoo, S. 2019 37

Fuente: base datos Scopus (2023).

La mayor citación la tiene el documento seminal de Keskin (2006), con 389 
citaciones, superando en un 100 % el documento de Branzei y Vertinsky 
(2006), con 175 citaciones, lo cual indica mayor relevancia del documento 
de Keskin sobre la orientación al aprendizaje y al mercado de las capacida-
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des de innovación. Respecto a los años recientes se destaca las citaciones a 
los documentos de Sulistyo y Siyamtinah (2016) y Saunila (2016; 2020).

Fuente: base datos Scopus (2023).

Figura 1. Producción de documentos por año

La primera publicación sobre CI se produjo 2005, continuando con pu-
blicaciones ascendentes en los siguientes periodos, identificándose mayor 
pico de producción en 2010, 2016 y 2020, este último se destaca por ser el 
de mayor producción.

Fuente: base datos Scopus (2023). 

Figura 2. Producción de documentos por autor
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Se identifica a Saunila como la autora con mayor número de publicaciones 
sobre CI, con 5 artículos, seguida de Budiyanto, Camargo y Ukko, con tres 
artículos cada uno. Se destaca que las tres publicaciones de Ukko las ha 
realizado en conjunto con Saunila. 

Fuente: base datos Scopus (2023).

Figura 3. Documentos por afiliación

La Universidad de LUT en Finlandia lidera el “ranking” con 5 artículos, 
seguido de la Universidad de Zhejiang en China, con 4 publicaciones. A 
nivel latinoamericano se destacan las universidades de Santiago de Chile y 
el Instituto Tecnológico de Monterrey, con la producción de 3 y 2 artícu-
los, respectivamente.

Fuente: base datos Scopus (2023).

Figura 4. Producción de documentos por país
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Los países con mayor producción de documentos son China e Indonesia, 
con 18 artículos cada uno. A nivel latinoamericano se resaltan México y 
Chile, cada uno con la producción de 4 artículos.

Fuente: base datos Scopus (2023).

Figura 5. Documentos publicados por revista

Se identifica que la revista Sustainability Switzerland inició publicaciones 
sobre capacidades de innovación en pymes a partir 2021, liderando con la 
publicación de 3 artículos en 2022. Igualmente se resalta la revista Euro-
pean Journal Of Innovation Management, que ha mantenido la publicación 
de artículos todo el periodo, exceptuando 2016 a 2019. 

Revisión narrativa de la literatura sobre las capacidades de 
innovación en la sostenibilidad empresarial de pymes

En un entorno con alta competitividad global, con ciclos de vida más cor-
tos en los productos, se genera permanente incertidumbre empresarial, a 
la par con carencia de recursos internos y baja respuesta ambiental de las 
empresas (Aziati et al., 2014; Saunila, 2016), es prioritario que las CI se 
expandan creando ventajas competitivas para la supervivencia y el creci-
miento de las organizaciones a largo plazo (Aziati et al., 2014; Enjolras et 
al., 2020; Hanaysha  et al., 2022; Maldonado- Guzmán et al., 2020; Moon-
Koo y Jonghyun, 2017 Saunila, 2016).

Entendidas las CI como la habilidad de un individuo o una empresa para 
transformar un concepto explícito hacia una orientación de valor que con-
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lleva un valor económico (Heenkenda et al., 2022) en el que las pymes 
pueden enfocar las CI como un proceso que tiene el potencial de generar 
resultados innovadores y como resultado al ser capaz de producir los dis-
tintos tipos de innovación; producto, proceso, marketing y organizacional 
(Saunila, 2020). En consecuencia, las CI como proceso se pueden enfocar 
a través de los facilitadores internos y externos y las CI como resultados se 
pueden direccionar hacia la contribución a la sostenibilidad empresarial de 
las pymes.

Facilitadores de las capacidades de innovación en las pymes

En las organizaciones se pueden encontrar diferentes CI basadas en I+D 
que pueden apoyar las actividades de innovación (Cho et al., 2017), puesto 
que las CI son un proceso multifacético que incluye aspectos internos y 
externos (Saunila y Ukko, 2014). Los facilitadores externos e internos de 
CI se presentan en la Figura 6.

Facilitadores externos
- Las redes de emprendedores
- Trabajo articulado – Universidad – Empresa y 
Estado- Usuarios
- La Cooperación de pymes con programas univer-
sitarios de tecnología 
- El capital social

Facilitadores internos
   Capital intelectual
   La cultura de innovación
   La gestión del conocimiento

Capacitaciones de 
innovación

Fuente: elaboración propia a partir de revisión narrativa de literatura.

Figura 6. Facilitadores de CI en las pymes

En lo que respecta a los facilitadores externos, se encuentran el aporte de 
las redes de emprendedores, pues allí está la oportunidad estratégica para 
innovar y ser competitivas a través de la interacción con diversos actores 
relevantes, como industrias, universidades, gobierno y clientes/usuarios 
(Bel y Ghodbane, 2019; Naruetharadhol et al., 2022), donde las alianzas 
estratégicas se ven como una perspectiva positiva, un proceso conjunto en 
el intercambio de recursos que mejoran el papel de las CI (Kamalrulzaman 
et al., 2021).

Para el caso de la cooperación de las pymes con universidades e institucio-
nes de investigación, se identifica como principal motivación de las pymes 
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para colaborar con proyectos de exploración de nuevos productos y de re-
solución de problemas estratégicos a través de discusiones, en las que los ge-
rentes tienen más confianza para abordar diversos temas relacionados con 
las CI, logrando un mayor nivel de madurez en la ejecución de proyectos de 
investigación (Camargo et al., 2021; Song, 2022). Puesto que la colabora-
ción entre la universidad y la industria a partir de aspectos como la mejora 
de la capacidad de aprendizaje empresarial, la aceleración del flujo de infor-
mación, la internalización de talentos externos e intercambio de recursos 
de innovación contribuye a incrementar la CI tecnológica (Xu, 2013). 

En consecuencia, los gobiernos deben impulsar la investigación pública de 
institutos y universidades enfocada a una mayor colaboración con pymes, 
pues la colaboración con diferentes socios, incluyendo a los competidores 
y la creación de redes de innovación, conlleva al desempeño exitoso de la 
innovación en las pymes (Hemert et al., 2013; Liang et al., 2010). 

En lo que refiere al apoyo de las redes enfocadas en el capital social, estas 
tienen un efecto positivo hacia la innovación, que se obtiene en forma di-
recta o indirecta a través del trabajo en equipo entre compañías, la investi-
gación y la equidad entre las personas (Diharto et al., 2017; Muafi, 2015). 
Por lo cual las empresas proactivas a los estímulos externos incrementan su 
capacidad de innovación (Hervas-Oliver et al., 2016; Utomo y Susanta, 
2022). 

En lo concerniente al apoyo financiero de la innovación, no todos los apo-
yos tienen una relación positiva frente a las capacidades de innovación, 
pues el estudio de las pymes coreanas realizado por Hwang y Oh (2021) 
evidenció que los proyectos de I+D subvencionados tuvieron un efecto ne-
gativo en las CI, llevando incluso a un decrecimiento de la productividad.

Para el caso de los facilitadores internos como el Capital intelectual, este es 
el mayor contribuyente a las CI y se encuentra representado por subgrupos 
como el capital humano y el capital organizacional (Aljuboori et al., 2022; 
Siahaan y Tan, 2020). 

En lo relacionado con el capital humano, los propietarios de pymes deben 
comprometer a los empleados para aprovechar todo el potencial de inno-
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vación de la empresa (Zhang y Xu, 2009) a través del clima organizacional 
al contribuir al desempeño innovador a través de la seguridad psicológica 
que impacta positivamente con las CI de productos, procesos, servicios y 
modelos de negocios (Andersson et al., 2020). Así mismo, los esfuerzos de 
desarrollo del capital humano pueden catalizar tanto la absorción externa y 
el surgimiento interno de nuevas capacidades en la innovación de producto 
e innovación de proceso (Branzei y Vertinsky, 2006; Sheng et al., 2010).

En lo que refiere al capital organizacional, se identifica el aporte del impac-
to positivo de los factores institucionales a nivel macro y micro como la ca-
pacidad de improvisación y la capacidad de aprendizaje en el desarrollo de 
competencias organizacionales, en el desempeño de la innovación (Zhang 
y Merchant, 2020) y en la rápida adaptación al mercado con nuevos pro-
ductos (Aziati et al., 2014).

En lo que respecta a la cultura de innovación, se encuentran diferentes me-
diadores hacia las CI, como son: capacidades de aprendizaje, de I + D, de 
asignación de recursos, de fabricación, de marketing, de organización y de 
planificación estratégica (Ashtianipour y Zandhessami, 2015; Chen y Xu, 
2009; Handiwibowo et al., 2020; Li y Chen, 2010; Zhang y Xu, 2009). Así 
mismo, se encuentra la capacidad organizativa y la capacidad de adaptación 
para transformar una pyme en una empresa de creación de valor (Nada y 
Ali 2015). 

También se identifica la cultura de liderazgo participativo, la cual se refiere 
a la capacidad de los líderes para orientar a los empleados directos a ser más 
innovadores, siendo mayor en las empresas más pequeñas en comparación 
con las empresas grandes (Saunila y Ukko, 2014).  De igual forma, se iden-
tifica el desaprendizaje organizacional y la flexibilidad organizacional, con 
efectos significativos tanto en la innovación incremental como en la inno-
vación radical (Wang et al., 2013). 

En lo que respecta a la gestión de conocimiento, entendida como la ca-
pacidad de obtener y transformar la información en una herramienta útil 
(Velázquez-Cazares et al., 2021) a través del intercambio de conocimientos 
explícitos y tácitos en la estructura organizacional del liderazgo de nivel 
medio y el sistema de gestión, con efectos positivos en la CI tecnológica de 
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las pymes (Yao et al., 2020). A partir de la interconexión del conocimiento 
codificado y el conocimiento sensorial, ambos cruciales para fortalecer la 
innovación de productos en forma incremental en las pymes industriales 
(Indarti, 2012). 

Por ello, se identifica el aprendizaje estratégico como parte de la gestión 
del conocimiento con un papel significativo y positivo en la capacidad de 
innovación, al hacer uso de las habilidades dentro de una organización para 
llevar el conocimiento de nivel estratégico en la renovación de sus estrate-
gias (Valaei et al., 2016; Velázquez-Cazares et al., 2021). 

Una de las estrategias utilizadas para tal fin es la asimilación de tecnología 
orientada a la innovación, logrando incrementar la CI y las ventajas com-
petitivas (Rhee y Stephens, 2020), puesto que las organizaciones que se 
encuentran digitalizadas tienen un efecto positivo en la gestión de la in-
novación (Heenkenda et al., 2022). Donde la integración tecnológica es 
importante al ser un equilibrio entre los sistemas heredados y las nuevas 
aplicaciones para enfrentar los diversos desafíos, pero que se debe ser pru-
dente en la búsqueda de la integración perfecta, debido a que puede inducir 
rigidez que va en contra de los objetivos de innovación (Raymond et al., 
2013).

Mediadores de las CI en la sostenibilidad empresarial de las pymes

Existe desarrollo sostenible cuando una empresa implementa enfoques 
proactivos para cumplir con los propósitos de sus stakeholders y considera 
las necesidades de la generación futura (Bansal y Desjardine, 2014). Ac-
tualmente la SE está siendo priorizada a nivel mundial por formuladores de 
políticas, consumidores, clientes y directivos corporativos para que sus or-
ganizaciones sobrevivan y se fortalezcan ante las incertidumbres del mun-
do empresarial (Kiron y Kannan, 2018). 

En el desarrollo de la SE juega un papel importante las CI al tener una in-
fluencia significativa en la mejora del rendimiento y la ventaja competitiva 
(Mahmud et al., 2017; Sulistyo y Ayuni, 2020). Puesto que existe una rela-
ción positiva entre la medición del desempeño y los aspectos de la capaci-
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dad de innovación (Saunila y Ukko, 2013). En esta relación se encuentran 
diversos mediadores (ver figura 7).

Rendimiento de marketing
Desempeño exportador
Orientación empresarial
Innovación verde
Innovación tecnológica
Innovación abierta

Mediadores

Capacidades 
de 

innovación

Sostenibilidad 
empresarial

Fuente: elaboración propia a partir de revisión narrativa de literatura.

Figura 7. Mediadores de la CI en la sostenibilidad 
empresarial de las pymes

En lo que respecta al rendimiento del marketing, las CI están asociadas con 
factores integrados en los productos, servicios y procesos organizacionales, 
logrando un mayor rendimiento y rentabilidad empresarial (Maldonado- 
Guzmán et al., 2020; Sahoo, 2019) al contribuir con el incremento en las 
ventas innovadoras y el rendimiento del marketing sostenible (Kolbe et al., 
2021; Mahmud et al., 2017; Ratnawati y Kholis, 2021; Wintjes y Hollan-
ders, 2019).

En lo que refiere al desempeño exportador, las CI juegan un papel impe-
rativo, pues en la medida en que las pymes se apoyen en capacidades de 
tecnología, marketing y diseño (Alegre et al., 2022) tienen un efecto signi-
ficativo en las exportaciones, contribuyendo a una mayor competitividad 
en los mercados internacionales (Anzules et al., 2021; Ardyan et al., 2017; 
Ribau et al., 2017; Sudarmaji y Nasip, 2018).

Frente a la capacidad de orientación empresarial, entendida esta como la 
capacidad de pensar creativamente y actuar de manera innovadora como 
base, recurso y proceso para enfrentar desafíos (Utomo y Susanta, 2022), 
aporta positivamente a la cultura del liderazgo participativo (Saunila et al., 
2014) en la orientación al cliente y a la competencia (Dogbe et al., 2020). 
Lo anterior se logra a través de la orientación estratégica, la cual permite 
que las empresas creen comportamientos apropiados para lograr un desem-
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peño excelente, con estrategias y métodos orientados al mercado para man-
tenerse vigentes con productos y servicios innovadores (Sun et al., 2022).

En cuanto a la innovación verde o ecoinnovación, las CI actúan como im-
pulsoras de la ventaja competitiva sostenible y de los resultados de marke-
ting de las organizaciones a través del aprendizaje relacional y la ecología 
proactiva (Ardyan et al., 2017; Ceptureanu et al., 2020). En la que la ecoin-
novación (Ceptureanu et al., 2020) se ve representada por estrategias, ope-
raciones y estructura que tienen un efecto positivo y directo en las prácticas 
de innovación impulsadas por la sostenibilidad, debido a la reducción de 
costos, el aprendizaje de nuevas tecnologías, la producción flexible, nue-
vos desarrollos de productos y reducción en consumo de energía (Kiron y 
Kannan, 2018).

Para el caso de la innovación tecnológica, la CI surge como un predictor 
de tecnología disruptiva y creación de conocimiento, demostrando la in-
fluencia positiva  sobre el desempeño corporativo y la sostenibilidad de 
las pymes a través del desarrollo y diseño de nuevos productos o servicios 
(Aziati et al., 2014; Bao y Chen, 2019; Heenkenda et al., 2022; Liang et 
al., 2010; Rhee y Stephens, 2020), demostrando que los avances en tecno-
logías digitales desafían las prácticas tradicionales (Purwanto  y Raihan, 
2016) al adoptar estilos vanguardistas, implícitos con el espíritu empresa-
rial y el compromiso del proceso creativo (Walden et al., 2020).

Frente a la innovación abierta, es importante resaltar los aportes de las CI, 
en la que las pymes colaboran activamente con otras partes a fin de contri-
buir a la explotación del mercado con acceso a  fuentes de innovación más 
amplias, en las que los stakeholders participan directamente en el desarrollo 
y  mejora del desempeño organizacional (Carrasco-Carvajal y García -Pé-
rez-De-Lema, 2021; Rumanti et al., 2022).  

Lo expuesto anteriormente, es coherente con los resultados de los estudios 
de Baumane et al. (2011) y Keskin (2006), quienes evidencian que la ca-
pacidad de innovación afecta positivamente el desempeño de la empresa, 
desde la orientación al aprendizaje y la orientación al mercado. Al igual que 
Hanaysha et al. (2022), quien evidenció que las CI en procesos, productos, 
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marketing e innovación organizacional tienen un vínculo positivo y signi-
ficativo para la sostenibilidad de las pymes.

Por su parte, los resultados del estudio de Haroon et al. (2019) muestran, 
contrariamente a los hallazgos anteriores, que no se encontró una relación 
significativa entre la CI y el desempeño de las pymes. 

3   DISCUSIÓN 

En la revisión narrativa de literatura solo se encontró una revisión de litera-
tura sobre CI (Saunila, 2020) que se centró en el constructo de CI desde un 
punto de vista práctico, cubriendo las publicaciones hasta 2018. Por ende, 
esta revisión narrativa de literatura se centró en todos los años de publica-
ciones y se enfocó hacia el aporte de los facilitadores internos y externos de 
CI y los mediadores de esta en la sostenibilidad empresarial de las pymes.

Con base en ello, los hallazgos de la revisión narrativa de literatura evi-
dencian que existen facilitadores externos e internos que pueden ser iden-
tificados y utilizados por las pymes a fin que influyan positivamente en la 
generación de CI, y en la medida que esto ocurra, pueden aportar a la soste-
nibilidad empresarial en cada uno de sus pilares básicos (ver figura 3).

Rendimiento de marketing
Desempeño exportador
Orientación empresarial 

-Innovación abierta

-Orientación empresarial

Innovación verde
Orientación empresarial
Innovación tecnológica

Sostenibilidad empresarial

Ámbito 
ambiental

Ámbito 
social

Ámbito 
económico

Fuente: elaboración propia a partir de revisión narrativa de literatura.

Figura 8. Mediadores de CI en la sostenibilidad empresarial
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En lo que refiere a las tendencias de investigación, se identifica una mayor 
inclinación en los mediadores de innovación tecnológica, de marketing y 
del desempeño exportador y una menor tendencia en la investigación hacia 
la ecoinnovación, el cual es un pilar básico en la sostenibilidad empresarial.

De igual forma, se identifica baja investigación enfocada a la innovación de 
procesos y a la innovación organizacional, por lo cual no se pueden ilustrar 
la diversidad de facilitadores que le aportan a generar CI y sus mediadores 
en la contribución a la SE.

Es importante destacar que hay resultados de investigación que no encajan 
en la generalidad; este es el caso de la investigación de Hwang y Oh (2021), 
quienes afirman que las subvenciones financieras tienen un efecto negativo 
en la innovación y la productividad  empresarial, y el estudio de Haroon et 
al. (2019), quienes encontraron que las CI no aportan al desempeño de las 
pymes; estos hallazgos no se podrían generalizar a todas las empresas, pues-
to que obedecen a contextos específicos que difieren de alguna forma con 
el contexto de otros países donde se han desarrollado estudios similares.

4   CONCLUSIONES 

Esta revisión narrativa de literatura destaca tres aspectos principales de la 
CI en el contexto de las pymes que dan respuesta a las preguntas sobre los 
facilitadores externos e internos de CI en pymes y su mediación en la con-
tribución a la sostenibilidad empresarial, así:

a) Las pymes que están abiertas a facilitadores externos tienen mayor 
probabilidad de generar CI, al brindar espacios con diversos acto-
res relevantes como redes de emprendedores, con trabajo articu-
lado entre Universidad-Empresa-Estado-Usuarios, con programas 
universitarios de tecnología, generando capital social, lo cual, les 
permiten a las pymes diseñar estrategias innovadoras para el desa-
rrollo de proyectos innovadores.

b) Las pymes que propician factores internos como capital intelec-
tual, cultura de innovación y gestión del conocimiento tienen más 
posibilidades de generar CI, al fortalecer en el capital humano la 
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capacidad de aprendizaje y cultura de liderazgo participativo, el 
desarrollo de competencias organizacionales y la rápida adapta-
ción para transformar una pyme en una empresa de creación de 
valor.

c) Las CI contribuyen a la sostenibilidad empresarial en las pymes con 
prácticas innovadoras y sostenibles en el tiempo para crear ventajas 
competitivas a través de mediadores en el ámbito económico; con 
rendimiento de marketing, desempeño exportador y orientación 
empresarial. En el ámbito ambiental: con la innovación verde, la 
innovación tecnológica y la orientación empresarial, y en el ámbi-
to social: con la innovación abierta y la orientación empresarial.

Se espera que los resultados de esta revisión narrativa de literatura sean de 
utilidad para investigadores, académicos, empresarios, directivos empresa-
riales y formuladores de políticas, quienes tendrán la potencialidad de am-
pliar las fronteras del conocimiento sobre el tema y promover estrategias 
innovadoras y sostenibles a largo plazo en pro de la competitividad y la SE.

De igual forma, se espera que esta revisión narrativa de literatura contribu-
ya a cubrir el vacio de revisiones de literatura sobre la capacidad de inno-
vación y su aporte al desarrollo empresarial de las pymes, puesto que no se 
encontraron estudios previos al respecto.

En lo que refiere a las limitaciones de este estudio, se encuentran en la me-
todología, puesto que la búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus y 
WoS. Otros motores de búsqueda pueden haber generado resultados leve-
mente diferentes. De igual forma, se seleccionaron palabras clave para cu-
brir la temática estudiada de la manera más completa posible y se detallaron 
los criterios de inclusión y exclusión, sin embargo, es posible que se hayan 
omitido artículos relevantes debido al juicio de selección del investigador. 

Como futura investigación se puede ampliar el campo sobre las CI en la SE 
con el planteamiento de las siguientes preguntas de investigación: 
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• ¿Cuál es la contribución de la ecoinnovación y las prácticas de in-
novación sostenible como mediadores de CI en la sostenibilidad 
empresarial en diferentes contextos de las organizaciones?

• ¿Cuál es la influencia de los facilitadores de CI en la innovación de 
procesos y la innovación organizacional?

• ¿Cuál es el impacto de las CI de procesos e innovación organiza-
cional como mediadores en la SE?, a fin de proporcionar una visión 
más completa de la forma como las pymes interactúan en su con-
texto, dado que se encontraron pocas investigaciones contextuales 
sobre la innovación y la SE.

• ¿Cómo inciden las subvenciones financieras en la generación de CI 
en los diversos sectores de empresas y en los diferentes contextos 
de los países?, puesto que el único estudio encontrado al respecto 
afirma que las subvenciones financieras tienen un impacto negati-
vo en la innovación y la productividad (Hwang y Oh, 2021).

• ¿Cómo se puede potencializar la integración tecnológica y la flexi-
bilidad tecnológica en la innovación de procesos?, a fin de mejorar 
el desempeño organizacional.
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