
Fortalecimiento de micronegocios como motor de reactivación 
económica y estrategia de formación profesional
Strengthening microbusinesses as an engine of economic 
recovery and vocational training strategy

Resumen
El presente trabajo expone la reconstrucción del 
proceso vivido con el Programa "Acompañamiento 
integral para la reactivación de micronegocios" en 
la ciudad de Pasto, cuyos principales resultados se 
obtuvieron los siguientes: a) formación integral de 
los estudiantes de administrador de empresas vin-
culados, b) fortalecimiento a la labor de los propieta-
rios de micronegocios y c) la articulación de las tres 
funciones sustantivas de la institución de educación 
superior donde se realizó. El objetivo de esta diser-
tación es analizar de una forma ordenada los resul-
tados obtenidos durante este proceso, identificando 
lecciones aprendidas, acciones de mejora sugeridas 
y de qué manera se podría seguir optimizando los 
beneficios generados. La metodología utilizada es 
la de sistematización de experiencias, en donde los 
pasos de recuperación de la información, recontex-
tualización, análisis y reinformación permiten tener 
una visión más amplia de la experiencia, siendo en 
este último punto donde se encuentra el principal 
resultado obtenido, y la base para el debate de esta 
disertación. La conclusión principal está en reco-
nocer que las pequeñas unidades productivas que 
conforman el tejido organizacional de la sociedad, 
como los micronegocios, son de gran relevancia en 
diferentes ámbitos sociales y económicos; además, 
necesitan de la gestión de investigación y acompa-
ñamiento desde la academia, no solo para diagnos-
ticar sus problemáticas, sino también para construir 

Abstract
The following work exposes the reconstruction of 
the process lived under the program “Comprehen-
sive support for the reactivation of microbusines-
ses” in the city of Pasto, whose main results obtained 
were a) comprehensive training of the linked stu-
dents, b) the work of the owners of microbusines-
ses, and c) the articulation of the three substantive 
functions of the higher education institution where 
it was carried out. The objective of this dissertation 
is to analyze in an orderly manner the results obtai-
ned in the process described above, based on which, 
it is possible to identify lessons learned, improve-
ment actions and how the benefits generated could 
be further optimized. The methodology used is the 
systematization of experiences, where the steps of 
information recovery, re-contextualization, textua-
lization, analysis and re-information allow a broader 
vision of the experience, this point being where the 
main result is found. obtained, which it is desired 
to share with the academic community to unders-
tand that from an educational action it is possible 
to obtain multiple benefits. The main conclusion of 
the process is to recognize that the small produc-
tive units that make up the organizational fabric of 
society, such as micro-businesses, need research 
management and accompaniment from the aca-
demy, not only to diagnose their problems but to 
build solutions. that allow them to be more pro-
fitable and productive, in this scenario, there are 
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Introducción

Los micronegocios son pequeñas unidades eco-
nómicas y productivas que tienen un número 
reducido de empleados y un bajo nivel de capi-
tal, activos e incluso, limitado factor de inno-
vación. Estas pequeñas empresas pueden variar 
desde vendedores ambulantes, tiendas locales, 
pequeños talleres de manufactura hasta presta-
dores de servicios individuales, entre otros. Sue-
len ser operados por una o pocas personas y su 
alcance geográfico puede ser local o regional. 
La importancia de los micronegocios en la eco-
nomía mundial radica en varios factores, entre 
ellos, la generación de empleo, contribución al 
PIB, inclusión socioeconómica y reducción de la 
pobreza, además del dinamismo que generan a la 
economía, así como también al desarrollo local.

Por otra parte, los micronegocios contribuyen 
a diversificar la estructura económica de un país 
o región. Al ser una parte significativa del tejido 
empresarial, aportan una variedad de bienes y 
servicios que satisfacen las necesidades de dife-
rentes segmentos de la población. Esta diversifi-
cación ayuda a reducir la dependencia económica 
de un solo sector y aumenta la resiliencia frente 
a las crisis económicas o cambios en los merca-
dos globales. Estas pequeñas unidades produc-
tivas ofrecen una plataforma para el desarrollo 
de habilidades empresariales y talentos locales. 
Los emprendedores que operan estos negocios 
aprenden a gestionar recursos limitados, a tomar 
decisiones estratégicas y a ser más resilientes en 
su enfoque comercial. A menudo, actúan como 
empleadores para jóvenes y trabajadores con 
poca experiencia laboral, proporcionándoles la 
oportunidad de adquirir conocimientos prácti-
cos y desarrollar habilidades relevantes.

Desde otra perspectiva, los micronegocios 
pueden ayudar a reducir la brecha económica al 

soluciones pertinentes que les permitan ser más 
rentables, productivas y sostenibles. En este esce-
nario existen múltiples oportunidades para que los 
futuros profesionales fortalezcan sus competencias.

Palabras clave: micronegocios, fortalecimiento de 
micronegocios, formación universitaria.

multiple opportunities for future professionals to 
strengthen their skills.

Keywords: microbusinesses, strengthening micro-
businesses, university education.

ofrecer oportunidades de empleo y emprendi-
miento a personas con bajos recursos y acceso 
limitado a la educación formal. Al crear empleo 
y empoderar a las comunidades locales, pueden 
contribuir a una mayor equidad en la distribución 
de ingresos y a mejorar las condiciones de vida de 
grupos vulnerables. Según datos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), las micro y 
pequeñas empresas emplean alrededor del 70 % 
de la fuerza laboral mundial. En algunas regio-
nes, como América Latina y el Caribe, este por-
centaje puede llegar hasta el 90 %. Así también 
para los consumidores, muchas veces los micro-
negocios tienden a tener un enfoque más cer-
cano, puesto que entienden y atienden de forma 
más ágil las necesidades en el contexto local. Por 
tanto, pueden adaptarse mejor a las particularida-
des culturales y socioeconómicas de cada región 
o comunidad. Esta adaptación es esencial para el 
éxito de las empresas en mercados que presen-
tan diversidad cultural y económica.

En resumen, los micronegocios son funda-
mentales para la economía mundial debido a 
su papel en la generación de empleo, su con-
tribución al PIB, su capacidad para fomentar la 
inclusión social y reducir la pobreza, así como su 
importancia en la diversificación económica, la 
competitividad, el desarrollo de habilidades y la 
adaptación a contextos locales y culturales. Ade-
más, promueven la formalización económica y 
pueden ser una vía para abordar desafíos socioe-
conómicos y reducir la desigualdad económica 
en diferentes regiones del mundo.

Por la relevancia de estas unidades produc-
tivas, durante el segundo semestre de 2021 se 
articuló desde el curso de Casos Empresaria-
les, y con la participación de 103 estudiantes 
del Programa de Administración de Empresas 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Centro Regional Pasto, el acompañamiento a 
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362 micronegocios. Dicho proceso se desarro-
lló con el programa que desde la institución se 
viene gestando en el contexto nacional, denomi-
nado "Acompañamiento integral para la reactiva-
ción de micronegocios". Esta experiencia nació 
como un ejercicio académico en el aula de clase, 
que ha permitido el desarrollo de acciones que 
integran las tres funciones sustantivas de la uni-
versidad: docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad.

La experiencia antes mencionada, ha brin-
dado múltiples resultados que pueden expre-
sarse tanto en criterios cuantitativos como 
cualitativos, los cuales se desean compartir con 
la comunidad académica e investigativa. El pro-
pósito de este análisis es la identificación de los 
aciertos, desaciertos y de las acciones de mejora 
que es posible establecer a esta estrategia, de tal 
manera que se genere un impacto más significa-
tivo para los estudiantes, los propietarios de los 
micronegocios y para la universidad en general, 
más aún cuando existe la expectativa de conti-
nuar con la iniciativa y articularla desde un ejer-
cicio de investigación docente.

Este documento presenta los principales 
referentes teóricos que soportan el proceso para 
entender el concepto relacionado con los micro-
negocios, cuál es la principal característica de 
estas unidades productivas, cuáles son las con-
diciones generales sobre las que están operando 
ellas en el territorio nacional y de qué trata la 
iniciativa interinstitucional de acompañamiento 
integral para la reactivación de micronegocios. 
Después, se expone de forma más detallada la 
metodología utilizada en este proceso de inves-
tigación, y con base en ella se describe la expe-
riencia y finalmente se presentan las principales 
conclusiones.

Revisión de literatura

Es necesario conceptualizar qué son los micro-
negocios, y desde esta definición abordar la teo-
ría relacionada con el emprendimiento basado en 
recursos, mejor conocido como el RBV (Mahoney 
y Pandian, 1992), para después hacer un breve 
análisis de las características que tienen estas 
unidades productivas en Latinoamérica, y ana-

lizar más a fondo desde el marco de la política 
económica colombiana, además de hacer una 
breve referencia de los antecedentes que pre-
cedieron al Programa “Acompañamiento integral 
para la reactivación de micronegocios”.

Según Lagunas et al. (2018), para lograr el 
tan buscado bienestar social y contribuir con la 
evolución económica, que conlleva el desarrollo 
del empleo, la inversión, la innovación y la com-
petitividad, los gobiernos deben crear estrate-
gias para apoyar los sectores económicos de las 
naciones por medio de las pequeñas empresas, 
fomentando el emprendimiento y el desarrollo 
económico microempresarial. Sin embargo, los 
negocios familiares por el desconocimiento de 
las ayudas gubernamentales o los programas de 
desarrollo de empresas creadas para la orienta-
ción y capacitación de microempresarios, recu-
rren a financiar sus negocios con el capital de 
la familia y en muchos casos acceder a créditos 
de exagerados intereses o lo más grave aceptar 
créditos informales o también conocidos como 
los "gota a gota", por lo que encuentran un alivio 
temporal sin tener la percepción de lo fácil que 
es asumir deudas interminables que conllevan al 
cierre del micronegocio.

Por otra parte, la teoría del Emprendimiento 
Basado en Recursos sostiene que el éxito soste-
nible de una empresa depende de los recursos 
y capacidades únicos que posee, y cómo puede 
combinarlos y utilizarlos de manera efectiva para 
obtener una ventaja competitiva. En el contexto 
de los micronegocios, esta teoría es especial-
mente relevante, ya que estos emprendimien-
tos a menudo operan en entornos desafiantes 
con recursos limitados y enfrentan competencia, 
tanto de otras microempresas como de empre-
sas más grandes.

Uno de los principales enfoques de la teoría 
RBV (Mahoney y Pandian, 1992), consiste en que 
los recursos y capacidades deben cumplir con 
ciertos criterios para ser considerados fuentes de 
ventaja competitiva. Los recursos y capacidades 
deben ofrecer un valor significativo a la empresa 
y al cliente, permitiéndole diferenciarse o satisfa-
cer necesidades específicas de manera más efec-
tiva. Además, los recursos y capacidades que son 
escasos en el mercado o difíciles de replicar por 
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los competidores brindan una ventaja competi-
tiva sostenible. Así también, tanto estos recursos 
como las capacidades que no pueden ser fácil-
mente copiados por los competidores propor-
cionan una ventaja competitiva sostenible y una 
mayor protección contra la competencia.

En el contexto de los micronegocios, estos 
principios pueden aplicarse de la siguiente 
manera: generando un valor agregado, estable-
ciendo una clara estrategia de diferenciación, 
desarrollando una capacidad de adaptación ágil 
a la innovación y a los cambios en las condicio-
nes del mercado, basado principalmente en el 
conocimiento de las demandas locales; carac-
terísticas que de no desarrollarse afectan drás-
ticamente las herramientas de competencia y 
sostenibilidad en el mercado de estas pequeñas 
unidades productivas.

Aunque la teoría enmarca estas condicio-
nes, de acuerdo con un estudio desarrollado en 
México (Cuevas et al., 2005), determinaron que 
el comportamiento de las microempresas y del 
autoempleo tienen una correlación en forma muy 
significativa con las características sociodemo-
gráficas del propietario; es decir, tiene una afec-
tación de acuerdo con su edad, escolaridad y 
experiencia laboral. Sin embargo, son las variables 
económicas y de mercado las que más influyen en 
la determinación de las ganancias y la producti-
vidad. Por esta razón, para Cuevas et al. (2005), 
estas pequeñas unidades económicas tienen dos 
importantes desafíos: adecuarse a las condicio-
nes cambiantes del mercado y ser la principal 
fuente de crecimiento del empleo de los paí-
ses. Por ello, es importante contar con políticas y 
programas públicos de inversión directa que les 
facilite la modernización y adaptación, particular-
mente desde los criterios tecnológico, financiero, 
organizacional, comerciales y de liderazgo de sus 
propietarios, que en conjunto faciliten la produc-
tividad y competitividad de estas empresas. 

Aunque es importante destacar que las carac-
terísticas de los micronegocios en América Latina 
pueden variar de un país a otro, existen condi-
ciones que son reiterativas y pueden conside-
rarse como características comunes que las 
destacan, por ejemplo, su alta tasa de informali-
dad. Muchos de estos emprendimientos no están 

registrados oficialmente y operan en el mercado 
informal, lo que puede afectar su acceso al finan-
ciamiento y protección legal. Además, la mayo-
ría de los micronegocios operan en el sector de 
servicios, que incluye actividades como comercio 
minorista, restaurantes, peluquerías, servicios de 
salud y profesionales independientes. Asimismo, 
aunque son una fuente importante de empleo, los 
micronegocios en América Latina tienden a tener 
una productividad más baja en comparación con 
empresas de mayor tamaño. Ello puede deberse 
a la falta de acceso a tecnología, capacitación y 
recursos financieros; esta situación, sumada a 
las dificultades para acceder a créditos y finan-
ciamiento formal debido a la falta de garantías y 
registros formales, hacen que muchos de ellos 
dependan del financiamiento informal o autofi-
nanciamiento para operar y expandirse.

Según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) (2019), en Colom-
bia, de los 4.5 millones de negocios, el 39.7 % uti-
liza sus casas como lugar de trabajo, por lo que 
se puede identificar que existe un gran porcen-
taje de familias colombianas que están saliendo 
adelante desde sus hogares, creando empleo for-
mal e informal para sacar adelante sus proyec-
tos de microempresas, con la ayuda de familiares 
y amigos, ello debido al desempleo que existe 
en Colombia, y la falta de oportunidades labora-
les es un problema social que ha conllevado los 
colombianos a acceder al trabajo informal; sin 
embargo, hoy existen varias formas de financia-
miento para los microempresarios. Ahora bien, 
en fechas más cercanas como lo refiere el DANE 
(2019) en su boletín técnico, da a conocer que 
estimó la existencia de 5 874 177 micronego-
cios distribuidos así: 27.9 % comercio y repara-
ción de vehículos automotores y motocicletas; 
21.7 % agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 
11.6 % industria manufacturera; 9.7 % actividades 
artísticas, de entretenimiento, de recreación y 
otras actividades de servicios; 8.5 % alojamiento 
y servicios de comida; 8.0 % transporte y alma-
cenamiento; 5.7 % construcción; 3.8 % activi-
dades inmobiliarias, profesionales y servicios 
administrativos; 1.1 % información y comunica-
ciones; 0.8 % minería; 0.7 % actividades de aten-
ción a la salud humana y de asistencia social y 
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0.6 % educación. Por lo que se logra identificar 
un aumento positivo de la economía colombiana 
en el marco de los micronegocios, haciendo de 
estos una importante decisión de las familias 
colombianas a emprender y poder fortalecer las 
economías de sus hogares.

En el 2022, considerado como el periodo de 
reactivación económica del país, el DANE regis-
tró un incremento significativo en el volumen de 
micronegocios, cifra que se ubicó en 5 150 956 de 
unidades productivas, que generaron 56.5 billo-
nes de pesos en valor agregado (cerca de 14 072 
millones de dólares), destacándose como las 
principales actividades económicas de las mis-
mas el comercio y reparación de vehículos auto-
motores y motocicletas (30.1 %); la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca (13.8 %); el 
transporte y almacenamiento (10.5 %); la indus-
tria manufacturera (9.7 %); las actividades finan-
cieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales 
y servicios administrativos (8.8 %); el alojamiento 
y servicios de comida (8.2 %), y la construcción 
(8.1 %) (DANE, 2022).

Por su parte, la Cámara de Comercio de Pasto 
(2020) entrega información relevante con res-
pecto al desempleo en la ciudad de Pasto, en 
donde analiza el trimestre comprendido de los 
meses febrero, marzo y abril de 2020, en compa-
ración con el último trimestre de 2019, teniendo 
como resultado un incremento del 4.7 % de des-
empleo en Pasto, con una tasa de desempleo del 
14.9 % para el trimestre de 2020; ello debido al 
impacto de la pandemia COVID-19, por lo que 
las familias pastusas en busca de satisfacer las 
necesidades básicas, como la vivienda, servicios 
públicos, salud, comida y vestido, emprendieron 
micronegocios como venta de comidas a domi-
cilio, venta de artesanías por internet, venta de 
elementos de bioseguridad por medio de redes 
sociales, entre otros, con el fin de mitigar la con-
moción que dejó la pandemia. Por ende, la impor-
tancia de que los entes gubernamentales busquen 
una política de apoyo y capacitación para los 
microempresarios es imprescindible, pues ciento 
de familias pastusas viven de estos micronego-
cios. Según la Cámara de Comercio de Pasto, en 
su Encuesta de Impacto Económico (2020), el 
57 % de las empresas nariñenses dieron a cono-

cer que les fue negada la solicitud a créditos ban-
carios, dado que no cumplieron con los requisitos 
solicitados; mientras que el 41 % sí pudo acceder 
a esos subsidios y créditos, por lo que se puede 
decir que el Gobierno debe evaluar los métodos 
y estrategias para apoyar a los microempresarios 
y más que todo a los que aún no han legalizado 
sus micronegocios, ya sea por desconocimiento 
o por incumplimiento de los requisitos.

Por la relevancia, no solo en Pasto, sino tam-
bién para Colombia y Latinoamérica en general, 
de lo que significan los micronegocios, la Corpo-
ración Minuto de Dios, junto con otras organiza-
ciones, entre ellas la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (Uniminuto), deciden compro-
meterse a desarrollar un programa que permitirá 
la reactivación económica de 400 000 microne-
gocios en el territorio nacional; para lograrlo, se 
construyó una metodología que permitió la vin-
culación de estudiantes universitarios, volun-
tarios profesionales y universitarios, así como 
mentores que de forma sincrónica brindaran un 
acompañamiento a los propietarios de estas uni-
dades productivas. La participación en esta inicia-
tiva del Programa de Administración de Empresas 
del Centro Regional Pasto, es la base que permite 
la construcción de este documento, que busca 
sintetizar los hallazgos de la experiencia.

Desde la Sistematización de experiencias, en 
el entorno educativo y específicamente de la 
educación superior, se considera una práctica 
investigativa que nace de un paradigma cons-
tructivista y un enfoque cualitativo (Barbosa et 
al., 2015), que podría definirse como "una forma 
específica de investigación que permite la recu-
peración, a posteriori de la práctica, de los sabe-
res y conocimientos que han sido eficaces para 
operar sobre la realidad" (Iovanovich, 2007). La 
principal razón para hacer un ejercicio de sis-
tematización de experiencias se da por evitar la 
pérdida de experiencias valiosas, impedir el des-
aprovechamiento de las experiencias como una 
fuente de conocimiento, y, quizá el más repre-
sentativo, enriquecer el ejercicio mismo de la 
práctica académica con el intercambiar, recu-
perar y socializar los aprendizajes adquiridos. En 
este orden de ideas, esta práctica investigativa 
se consolida para la ciencias sociales y huma-
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nas como una apuesta metodológica, epistémica, 
ética y política que facilita la construcción cohe-
rente de un conocimiento colectivo basado en 
las realidades que se experimentan al interior de 
las instituciones (Rico y Cogollo, 2019), particu-
larmente de las de educación superior.

El proceso que se construye al interior de una 
sistematización, como lo plantea el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
no finaliza con la descripción de la evolución y la 
presentación de los resultados, sino que abre la 
puerta para hacer un análisis más profundo que 
conlleva dar respuesta a cuatro interrogantes: a) 
¿qué funcionó y qué no lo hizo?, b) ¿cuáles fue-
ron los factores que incidieron de manera posi-
tiva para obtener los resultados?, c) ¿qué se pudo 
hacer de otra forma y por qué?, d) ¿qué reco-
mendaciones se hacen con base en el proceso y 
sus resultados?; en otras palabras, esta práctica 
investigativa se constituye como un proceso de 
reconstrucción y reflexión analítica sobre una 
experiencia en particular (PNUD, 2013).

Jara (2018) plantea que el desarrollo de un 
proceso de sistematización se da a partir de 
cinco etapas, las cuales buscan partir de un 
punto particular o descriptivo, avanzar con un 
plan de sistematización que responda unas pre-
guntas particulares sobre la experiencia, se ade-
lante una reconstrucción del proceso vivido, 
luego se hagan algunas reflexiones y, por último, 
se extraen unas conclusiones finales enriqueci-
das con un proceso comunicativo de las mismas, 
es decir, que el punto inicial se derive en un pro-
ceso transformador.

La sistematización desde esta perspectiva 
plantea un proceso que relaciona los saberes 
previos, con los conocimientos acumulados o 
teóricos, los saberes obtenidos de la ejecución y 
las lecciones aprendidas construidas a partir de 
la reflexión elaborada al final, que generarán un 
ambiente ideal para iniciar nuevas experiencias 
más fortalecidas con base en los saberes adqui-
ridos.

]Método

Para el desarrollo de este proceso investigativo 
se utilizó un enfoque cualitativo, específica-

mente bajo una metodología propia de la sis-
tematización de experiencias, el cual se podría 
considerar como un proceso analítico y crítico, 
que permite, a partir de una vivencia en parti-
cular, generar la recontextualización, textuali-
zación, análisis y reinformación, con base en un 
conocimiento adquirido (Jara, 2018).

Esta metodología tiene su base "en funda-
mentos epistemológicos diversos, entre los 
cuales se encuentran el histórico-dialéctico, 
hermenéutico, dialógico, deconstructivo, etc." (p. 
51), lo que permite interpretar y validar lo vivido 
con la teoría.

Para lo anterior, el desarrollo de la investiga-
ción se realizó en cinco momentos claves, que 
consistieron en establecer el punto de partida, 
para luego avanzar con un plan de sistematiza-
ción, en donde se puntualizó: ¿Para qué sistema-
tizar? ¿Qué experiencia se sistematizará? ¿Qué 
aspectos centrales de esta experiencia son los 
más interesantes? ¿Qué fuentes de información 
se consultaron? y ¿Cuál es el procedimiento que 
se va a seguir? En un tercer momento, se efectuó 
la recuperación del proceso vivido, y con base en 
ello, el equipo de investigación procedió hacer 
unas reflexiones de fondo y clarificar los puntos 
de llegada; en este eslabón final, se habla de una 
propuesta transformadora, donde se elaboraron 
las conclusiones y productos de comunicación. 
En este paso es importante mencionar el punto 
de partida de nuevos conocimientos, inquietu-
des que quedaron, la dimensión comunicativa, 
las lecciones aprendidas, confrontando con los 
objetivos de sistematización. Esta descripción 
metodológica se ajusta a lo expuesto por Óscar 
Jara en la práctica de sistematización de expe-
riencias (Jara, 2018).

Para llevar a cabo esta práctica académica, 
desde el Sistema Nacional de Uniminuto, se invitó 
al Centro Regional de Pasto a participar en el Pro-
grama “Reactivación económica de micronego-
cios”; para lo cual se asignó un docente líder del 
Programa de Administración de Empresas, COA 
Pasto, quien trabajó en conjunto con el Centro 
Progresa E. P. E., COA Pasto y un profesional de 
apoyo de la Corporación Minuto de Dios. 

Se capacitó al equipo de trabajo en el manejo 
de la plataforma ODDO, software que permitió 
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dar soporte tecnológico para garantizar la traza-
bilidad del acompañamiento que los estudiantes 
tendrían con los propietarios de los microne-
gocios. Asimismo, hubo una preparación sobre 
la metodología que se utilizaría para brindar el 
acompañamiento a los micronegocios en el pro-
ceso de reactivación económica; durante este 
momento, desde la coordinación del programa, 
tanto en Pasto como también en Cali, Buga y 
Buenaventura, se decidió que la asignatura que 
permitiría la articulación académica sería la de 
Casos Empresariales, espacio que forma parte 
del plan curricular de Administración de Empre-
sas. Sin embargo, fue necesario hacer algunas 
modificaciones, tanto en el microcurrículo (se 
acogió el de Reactivación Económica de Micro-
negocios) como en el tiempo de desarrollo de la 
misma, pasando de 8 a 16 semanas.

Además, para articular el proceso prác-
tico se llevaron a cabo varias etapas: la primera 
consistió en la formación del estudiante en la 
definición de micronegocio, protocolos de bio-
seguridad y cómo abordar a los propietarios 
de los micronegocios. Como segundo paso, el 
estudiante debía buscar un micronegocio, en el 
caso de no tenerlo, desde el Centro Progresa se 
coordinaba para que se le asignara uno, el cual 
previamente había manifestado su interés de 
participar mediante la inscripción a una convo-
catoria realizada por la misma área. En un ter-
cer momento, se iniciaba la interacción entre el 
propietario y el facilitador (estudiante), manifes-
tando por escrito su intención de participar en 
el programa y autorizando el uso de la informa-
ción bajo las políticas y la normatividad colom-
biana vigente. Una vez se culminaba esta etapa, 
a través de un instrumento previamente dise-
ñado para tal fin, el facilitador adelantaba la fase 
diagnóstica de la situación actual del micronego-
cio, herramienta que permitía luego identificar 
las características de las unidades productivas 
y que ellas requerían para su fortalecimiento. El 
resultado obtenido, después de ser socializado 
con el propietario, pasaba a la implementación 
del plan de intervención que constituía en par-
ticipar de espacios de formación, mentorías o 
acompañamiento por parte de un voluntario. 
Durante todo este proceso, el estudiante, en su 

rol de facilitador, brindaba una continua y per-
manente compañía al propietario, de manera que 
se garantizara el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Una vez finalizado el ejercicio, cada 
estudiante hizo el cierre del proceso junto a los 
propietarios, quienes evaluaban los resultados 
obtenidos y proponían acciones de mejora para 
ejercicios posteriores.

Dentro de esta experiencia, el aporte más 
importante que hicieron los estudiantes se arti-
culó en torno a tres temas: a) registros conta-
bles básicos, b) manejo de redes sociales para el 
posicionamiento de los negocios en el mercado 
y c) gestión administrativa básica para micro-
negocios. Aunque estos puntos podrían identi-
ficarse como muy elementales, realmente por el 
tipo de unidades productivas y sus deficiencias 
en la gestión del negocio, dichos aportes, que se 
hicieron de manera fácil de apropiarse, les per-
mitieron acogerlos y generar mejores prácticas 
dentro de estos negocios.

La articulación en el proceso con las prácti-
cas profesionales en prototipado y la opción de 
grado permitieron profundizar estas contribu-
ciones, particularmente en temas asociados con 
marketing digital y gestión comercial, puesto 
que fueron requerimientos puntuales que pre-
sentaron especial atención por parte de los estu-
diantes y de amplio interés para los propietarios.

Resultados y análisis

Para presentar los resultados de esta práctica, 
desde el lineamiento metodológico de la siste-
matización de experiencias, se describe cómo se 
vivió el ejercicio académico y cuáles fueron los 
resultados más significativos obtenidos en este 
proceso. 

Práctica académica: reactivación 
económica de los micronegocios

Como se mencionó en los referentes teóricos, el 
Programa de Reactivación Económica de Micro-
negocios en el país es el espacio que permite 
vivir la experiencia, que a continuación se des-
cribe de manera detallada.

El resultado numérico del ejercicio acadé-
mico se podría resumir en la participación de 
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103 estudiantes del Programa de Administración 
de Empresas, el impacto a 420 micronegocios, 
de los cuales 362 finalizaron todas las etapas 
antes descritas; aquellos que no lo hicieron, en 
su mayoría respondían a la dificultad de cumpli-
miento por parte de los propietarios o su deseo 
de no continuar en el mismo.

Desde el punto de vista numérico, el impacto 
podría calificarse como muy significativo, en 
particular porque le permitió al estudiante 
acercarse a la realidad que viven con frecuen-
cia las pequeñas unidades productivas del país, 
y afianzar desde un ejercicio práctico sus cono-
cimientos profesionales, así como también sus 
habilidades personales que, sin duda, les permi-
tirá ser más competitivos en un mercado laboral. 
Los beneficios para los propietarios, si bien son 
buenos y contribuyen a fortalecer sus negocios, 
se podría afirmar que la intervención no cubre 
las necesidades que tienen estas organizaciones 
y quienes las lideran. 

La principal crítica a esta experiencia surge 
porque un diagnóstico empresarial, como lo 
expone Portugal (2017), "es una herramienta sim-
ple de gran utilidad que se orienta con el fin de 
conocer la situación actual de una organización 
y los problemas que imposibilitan su progreso" 
(p. 9), que debería cubrir las diferentes funcio-
nes administrativas: dirección, gestión humana, 
producción, mercadeo y ventas, y gestión finan-
ciera. Desafortunadamente, la metodología uti-
lizada en el proceso, solo permite el análisis de 
algunas de ellas y, por tanto, la propuesta de 
intervención aunque útil, resulta un poco super-
ficial, puesto que la magnitud, en ocasiones, de 
las problemáticas que se experimentan es muy 
amplia, compleja y requiere de una asesoría o 
consultoría mucho más amplia.

Además, muchas de las unidades producti-
vas están en la informalidad, y aunque forma-
lizarlas debería ser la meta, se requiere de un 
proceso de restructuración organizacional com-
plejo difícil de abordar en tan poco tiempo, y 
resulta muy complicado que estas unidades pue-
dan estar listas en el corto plazo para ser partíci-
pes activos de la reactivación económica,  quizá 
en poco tiempo sus ventas comiencen a mejo-
rar como consecuencia de la misma evolución 

de la economía que está más en movimiento. Sin 
embargo, para hablar con propiedad de fortale-
cerlas, es indispensable la articulación de más 
actores sociales, como las entidades financie-
ras, gremios, centros de innovación, entidades 
gubernamentales y, por supuesto, la academia 
desde sus diferentes áreas o procesos misiona-
les: investigación, docencia y proyección social.

Los propietarios de las unidades productivas 
deberían ser fortalecidos de forma más amplia 
en sus habilidades emprendedoras y empresaria-
les, de tal manera que muchos de ellos, desde un 
crecimiento como individuo, puedan construir 
propuestas con un componente de innovación 
más significativo para sus unidades productivas; 
porque si bien se requiere un acompañamiento, 
asesoramiento y la consultoría, es el emprende-
dor quien finalmente tiene que construir y lle-
var a la práctica los cambios necesarios para que 
los negocios crezcan, se fortalezcan y puedan 
subsistir. Habilidades como el liderazgo, el tra-
bajo en equipo, la autoconfianza, la creatividad, 
la resiliencia, la proactividad y la persistencia son 
indispensables para avanzar en este sentido.

En el caso concreto de las unidades produc-
tivas, se puede establecer que los micronegocios 
intervenidos, al igual que cualquier otro tipo de 
empresa, enfrentan una serie de desafíos; entre 
ellos se destacan cuatro: registro contable, ges-
tión comercial, modelos de negocio con un fac-
tor de innovación y la sostenibilidad. El primero, 
se da como uno de los principales problemas 
causados por el escaso conocimiento y recur-
sos limitados para llevar a cabo una contabili-
dad básica adecuada, y mucho menos tienen la 
posibilidad de contar con personal capacitado o 
acceso a software contable, lo que puede gene-
rar errores en el registro de ingresos y egresos, 
lo que a su vez dificulta la toma de decisiones 
informadas. Además, la presión de cumplir con 
requisitos fiscales y regulatorios puede ser abru-
madora para estos negocios, ya que a menudo 
no cuentan con el apoyo necesario para man-
tenerse al día con las obligaciones tributarias. 
Esta situación profundiza su escasa posibilidad 
de formalizar su actividad económica y depen-
der de fuentes de financiamiento informales, que 
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encarece el acceso al capital y con ello profun-
diza la crisis de los mismos.

En cuanto a la gestión comercial, los micro-
negocios con frecuencia se enfrentan a desafíos 
relacionados con la falta de recursos para llevar 
a cabo estrategias de marketing y ventas efecti-
vas. La competencia en el mercado es feroz, más 
aún en medio de la pandemia o posterior a ella, y 
la falta de presupuesto y personal puede limitar 
su capacidad para promocionar sus productos o 
servicios de manera eficiente. Además, la gestión 
de inventario y la optimización de la cadena de 
suministro pueden ser complicadas para estos 
negocios, lo que resulta en problemas de dispo-
nibilidad de productos y retrasos en la entrega.

Respecto a los modelos de negocios innova-
dores y de sostenibilidad, los micronegocios a 
menudo se ven limitados por la falta de recursos 
y conocimientos para adoptar prácticas empre-
sariales más sostenibles y tecnologías innova-
doras, que al igual que en esta experiencia se 
evidencia en los aportes hechos por González-
Días y Becerra-Pérez (2021). La inversión en tec-
nología y procesos sostenibles puede ser costosa 
y difícil de implementar para estas empresas, lo 
que las deja rezagadas en un entorno empre-
sarial cada vez más competitivo y centrado en 
la sostenibilidad. Además, la falta de acceso a 
financiamiento y apoyo gubernamental para ini-
ciativas sostenibles puede dificultar aún más su 
capacidad para operar de manera responsable, 
desde el punto de vista medioambiental y social.

En resumen, los micronegocios enfrentan 
desafíos significativos en términos de registro 
contable, gestión comercial, modelos de nego-
cios innovadores y sostenibilidad. Estos desafíos 
se derivan de limitaciones financieras, de recur-
sos y de conocimientos, lo que subraya la impor-
tancia de brindar apoyo y capacitación a estos 
emprendedores para ayudarles a superar estas 
dificultades y prosperar en el mercado actual.

El Programa de Reactivación Económica es un 
buen inicio, pero ese inicio requiere de muchas 
acciones para poder hablar de contribución de 
más alto impacto para los micronegocios, sus 
propietarios y la sociedad en general.

En cuanto a la formación profesional de los 
administradores de empresas, en el curso se evi-

denció un fortalecimiento de las competencias 
técnicas y las habilidades de poder (power skills), 
particularmente porque desde un empodera-
miento profesional, los jóvenes debieron resol-
ver conflictos, tomar decisiones, potencializar su 
comunicación asertiva, desarrollar la inteligen-
cia emocional y adaptarse a las condiciones cam-
biantes del entorno. En consecuencia, orientar a 
propietarios de negocios representa un desafío, 
desde su identificación, selección y vinculación 
al programa; luego aplicar una herramienta de 
diagnóstico, compartir los resultados obtenidos 
y acompañar en la implementación del plan de 
atención, y para ello debían gestionar el tiempo, 
utilizar un lenguaje comprensible por parte del 
interlocutor, apoyar en el proceso de aprendi-
zaje de los microempresarios y, finalmente, ase-
gurarse de que las actividades previstas en la 
implementación del fortalecimiento se hicieran 
de la mejor manera posible.

Los desafíos que vivieron los estudiantes fue-
ron muy significativos, e implicó que el profesor 
del curso desarrollara su capacidad de flexibi-
lización, dinamismo y adaptación para orientar 
al educando de una manera tal que diera con-
tinuidad al proceso, superara los obstáculos y 
generara la interacción esperada dentro del pro-
grama. Al ser este curso una práctica pedagógica 
innovadora, no era posible desarrollarla a tra-
vés de procesos tradicionales de "dictar clase", ni 
evaluar, ni aplicando herramientas convenciona-
les; porque de ser así, el propósito del curso se 
podía diluir con el paso de las semanas. Todo lo 
contrario, la mentalidad abierta y la agilidad en 
la toma de decisiones, solución de problemas y 
orientación de actividades, fue fundamental para 
que el estudiante comprendiera su rol dentro de 
la iniciativa, lo apropiara y el proceso formativo 
produjera los resultados esperados.

Razón por la cual, una vez concluida la forma-
ción académica del curso, surgió la propuesta de 
abrir el espacio de prácticas profesionales, que 
es una estrategia formativa articulada desde el 
área de vinculación o proyección social; y más 
adelante se formularán investigaciones asociadas 
a trabajos de grado, de manera que se profundi-
zará el análisis, contribución e impacto del Pro-
grama de MD Micronegocios, en los estudiantes, 
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la institución universitaria y en los micronego-
cios. Es decir, desde allí surgió la articulación 
de las tres funciones sustantivas de la educa-
ción superior.

Como se mencionó, con base en el análisis 
de los resultados obtenidos con la experiencia 
vivida en el aula, nació la propuesta de dar con-
tinuidad al proceso mediante la articulación de 
otros espacios académicos, como la práctica 
profesional y la opción de grado. Desde la pri-
mera, se abrió la posibilidad para que diez estu-
diantes que previamente habían participado del 
proceso en el curso de Casos Empresariales, 
hicieran una identificación más detallada de la 
problemática en nueve micronegocios, y diseña-
ran una propuesta de intervención que pudiera 
empezarse a profundizar más en la opción de 
grado. La figura 1 resume la propuesta y la expe-
riencia vivida en ella.

La práctica profesional se constituyó en el 
escenario más propicio para hacer un análisis 
más detallado de la situación del micronegocio y 
sus propietarios, la identificación de sus necesi-
dades y la clarificación de las problemáticas, con 
base en las cuales se construyeron propuestas 
de solución más completas, precisas y oportu-
nas. Entre las soluciones generadas estuvieron: 
el fortalecimiento de los negocios en el uso de 
redes sociales como una herramienta de marke-

Figura 1. Metodología de trabajo con los micronegocios

ting, la configuración de propuestas de marke-
ting digital y plan de mejoramiento en el servicio 
posventa.

Desde opción de grado, a través de proyec-
tos de investigación, se están diseñando planes 
de mejoramiento organizacional, administra-
tivo, contable y financiero para tres microne-
gocios, que les permitirán fortalecerse como 
unidad productiva para existir, subsistir, produ-
cir y competir.

El impacto de la articulación del curso (docen-
cia), práctica (proyección social) y la opción de 
grado (investigación), ha permitido ampliar el 
aprendizaje para los estudiantes, la institución 
universitaria, el equipo docente que participa y, 
por supuesto, los propietarios de los microne-
gocios, de tal manera que, aquel ejercicio que 
se inició de una manera más superficial, abrió el 
espacio para la construcción de nuevas inicia-
tivas cuyos resultados siguen en construcción.

Diagnóstico y proceso de intervención 
con los micronegocios
Con base en los diagnósticos aplicados a 304 
unidades productivas, se clasificaron en cuatro 
categorías: incipientes, confiables, competentes 
y excelentes. Para los dos primeros se priorizaba 
la asignación de un mentor experto que acom-
pañara, junto con el facilitador, el ejercicio de 
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fortalecimiento; mientras que los competentes 
o excelentes recibieron espacios de formación 
y capacitación en temas relevantes para la ges-
tión comercial, de reactivación económica y de 
finanzas básicas.

Para la clasificación se tuvo en cuenta los 
resultados obtenidos en 70 preguntas divididas 
en cuatro bloques que permitieron identificar las 
características demográficas del negocio y del 
propietario, las condiciones de la gestión comer-
cial desarrollada, la aplicación de las normas de 
bioseguridad (dado el proceso de reactivación 
económica), el modelo de negocio y la gestión 
financiera. A partir de la puntuación obtenida, 
se generó la citada clasificación, lo que significa 
que los negocios identificados como incipientes 
o confiables contaban con las condiciones más 
básicas de gestión y muy limitadas en ellas; por 
su parte, los competentes o excelentes tenían 
una apropiación más rigurosa de buenas prácti-
cas administrativas en la operación de sus uni-
dades productivas.

Del total de los 304 micronegocios diagnosti-
cados, se clasificaron 199 como confiables y, por 
tanto, se les asignó un mentor. Por otra parte, 
de los 154 negocios restantes, sus propietarios 
fueron inscritos en cursos virtuales sobre mar-
keting, gestión de innovación y ejercicios finan-
cieros; estos espacios de formación se ofrecieron 
en su mayoría como una estrategia nacional de 
Uniminuto.

Cabe mencionar que con base en los diagnós-
ticos se pudo identificar que las debilidades más 
significativas para estas pequeñas unidades pro-
ductivas se centraban en el mercadeo, con una 
calificación promedio de 1.7 sobre 5.0; seguido 
del factor de innovación en el modelo de nego-
cio con una valoración de 2.0, en la palanca de 
gestión se identificaron mejores resultados en 
el tema financiero y contable, que pese a ser tan 
incipiente para algunos negocios, no es el punto 
de gestión con resultados más críticos.

Como proceso de intervención adicional 
para completar el fortalecimiento de las unida-
des productivas, en general para los propietarios 
de los micronegocios, desde el ámbito local, se 
ejecutó una estrategia de conexión con el eco-
sistema empresarial de la ciudad. Para ellos exis-

tieron espacios de relacionamiento entre los 
propietarios con entidades financieras de micro-
créditos, Cámara de Comercio y organizacio-
nes como el Servicio Nacional de Aprendizaje y 
Parquesoft; estas tres últimas entidades, desde 
sus áreas específicas, brindaron orientación en 
temas relacionados con la formalización, gestión 
del negocio y el uso de herramientas digitales 
como el Business WhatsApp.

Durante todo el desarrollo de la estrategia 
fue fundamental la gestión de los estudiantes, 
bajo el rol de facilitador, puesto que brindaba un 
acompañamiento más personalizado y un segui-
miento más cercano durante todo el proceso, 
afrontando también los desafíos de la virtuali-
dad (en la mayoría de los casos), la baja apropia-
ción tecnológica e incluso la resistencia misma al 
cambio. Sin embargo, la capacidad de resiliencia, 
perseverancia, toma de decisiones y adaptación 
al cambio favoreció que los resultados obtenidos 
fueran altamente satisfactorios, tanto para los 
propietarios de las unidades productivas como 
para la Universidad. 

También es importante mencionar que esta 
estrategia se sigue implementando, y que los 
resultados obtenidos en su primera versión fue-
ron fundamentales para introducir cambios en el 
programa que permitieran optimizar los resulta-
dos finales; haciendo de este ejercicio académico 
un enlace muy significativo entre la Universidad 
y el sector productivo real de la región. En cifras, 
desde el 2021 hasta el primer semestre de 2023, 
se han intervenido más de 600 unidades produc-
tivas en el departamento de Nariño, articulando 
en el proceso a más de 230 estudiantes del Pro-
grama de Administración de Empresas.

Discusión

Para presentar la discusión de esta disertación, 
generada a partir de una práctica académica e 
investigativa, es necesario abordar el análisis 
desde dos perspectivas: la primera, compren-
der la importancia de los micronegocios en el 
contexto local, nacional e incluso latinoameri-
cano; y la segunda, de qué manera un ejercicio 
práctico contribuye en la formación de un admi-
nistrador de empresas más competente y per-
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tinente para el ámbito en el que desarrollará su 
vida profesional.

Inicialmente, es importante comprender 
que desde vendedores ambulantes que ofre-
cen alimentos, prendas de vestir y accesorios 
tecnológicos, hasta artesanos que exhiben sus 
creaciones, los micronegocios constituyen una 
parte vital del tejido económico y social en Lati-
noamérica y especialmente en Colombia. Sin 
embargo, la llegada inesperada de la pandemia 
trajo consigo desafíos inimaginables para estos 
pequeños empresarios y que después de la cri-
sis, su recuperación ha sido lenta y representa 
grandes desafíos (CEPAL, 2021). En medio de la 
incertidumbre, los micronegocios se vieron afec-
tados por restricciones de movilidad, escasez de 
recursos y una abrupta caída en la demanda de 
productos y servicios. Muchos de ellos lucharon 
por sobrevivir y temieron con el cierre definitivo 
de sus negocios; mientras otros, aprovechando 
las oportunidades del mercado, dieron apertura 
a nuevas unidades productivas. En otras pala-
bras, en medio de la adversidad, estos negocios 
encontraron una oportunidad para fortalecerse 
y reinventarse.

No hay duda de que los micronegocios han sido 
históricamente motores de desarrollo económico 
y social. Son generadores de empleo, proporcio-
nando oportunidades laborales para aquellos que 
no tienen acceso a empleo formal. Además de 
su impacto en el empleo, estas organizaciones 
fomentan la inclusión y reducen la desigualdad 
económica al brindar alternativas a comunida-
des marginadas y grupos vulnerables. En regiones 
rurales y urbanas, se convierten en pilares de desa-
rrollo local y sostenibilidad económica.

A pesar de contar con una capacidad para 
adaptarse rápidamente a las necesidades loca-
les y ofrecer productos y servicios personaliza-
dos es invaluable; muchas veces, la apropiación 
de factores de innovación o de diferenciación 
limitan la posibilidad de mantenerse en el mer-
cado. Con la llegada de la pandemia, los micro-
negocios se encontraron en una encrucijada. Las 
restricciones de movilidad y cierre de negocios 
los golpearon fuertemente. Muchos se vieron 
obligados a despedir empleados y cerrar tem-
poralmente, luchando por encontrar formas de 

subsistir. En este momento de crisis, algunos 
empresarios encontraron en la tecnología una 
tabla de salvación. Las redes sociales y las plata-
formas de comercio electrónico se convirtieron 
en sus principales aliados para llegar a nuevos 
clientes y mantenerse conectados con los anti-
guos. Aquellos que se adaptaron rápidamente y 
abrazaron la digitalización pudieron sortear la 
situación con mayor éxito.

No obstante, otros micronegocios enfren-
taron desafíos en el acceso a financiamiento 
y apoyo gubernamental. La informalidad, que 
había sido una característica común en muchos 
de ellos, se convirtió en una barrera para acceder 
a los paquetes de ayuda ofrecidos por los gobier-
nos. La falta de registros formales y de garantías 
dejó a muchos excluidos de programas de apoyo 
y préstamos. En este sentido, como lo establece 
Cuevas et al. (2005), la formación y experiencia 
del empresario incide de manera significativa en 
la importancia que se da al tema de la formaliza-
ción; más aún, cuando en torno al tema hay tan-
tos mitos desde lo contable y tributario, o una 
subestimación de los beneficios y oportunidades 
que genera la formalización y el control finan-
ciero de las unidades productivas.

El fortalecimiento de los micronegocios en el 
contexto de una reactivación económica es un 
tema relevante y desafiante, así como quedó en 
evidencia en el informe presentado por el Grupo 
Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 
(2021). Estas pequeñas empresas desempeñan 
un papel crucial en la economía –como se ha 
comentado ampliamente en este documento–, 
porque representan una parte significativa del 
tejido empresarial en muchos países. A medida 
que se busca impulsar la recuperación econó-
mica, es esencial considerar las oportunidades 
y desafíos asociados con el fortalecimiento de 
estos micronegocios.

Los micronegocios en países en desarrollo 
a menudo carecen de recursos y capacidades 
para llevar a cabo una gestión comercial, con-
table y financiera efectiva. Por tanto, es impe-
rativo que los estudiantes de administración de 
empresas se involucren en iniciativas que brin-
den apoyo a estos emprendedores y que, como 
plantean Vicente y Babino (2023), contribuyan 
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para preparar a las organizaciones y sus propie-
tarios para afrontar la gran incertidumbre que 
hoy afrontan las unidades productivas. A través 
de proyectos académicos y prácticas profesio-
nales, los estudiantes pueden ofrecer asesora-
miento y soluciones concretas a los problemas 
que enfrentan los micronegocios, lo que bene-
ficia tanto a los empresarios locales como a los 
propios estudiantes al aplicar su conocimiento 
en situaciones del mundo real.

La innovación en los modelos de negocio es 
clave para la supervivencia y el crecimiento de 
los micronegocios. Los estudiantes de adminis-
tración de empresas pueden desempeñar un 
papel fundamental en la promoción de prácticas 
empresariales más innovadoras. Al trabajar con 
micronegocios, pueden identificar oportunida-
des para implementar tecnologías emergentes, 
estrategias de marketing creativas y soluciones 
innovadoras que mejoren la eficiencia y compe-
titividad de estos emprendimientos locales. Esta 
experiencia no solo es valiosa para los estudian-
tes, sino que también contribuye al desarrollo 
económico de la región al fomentar la innova-
ción y el crecimiento empresarial.

En este sentido, las instituciones educativas 
tienen la responsabilidad de promover y facilitar 
estas conexiones entre estudiantes y microne-
gocios. Deben establecer programas de cola-
boración, proyectos de servicio comunitario y 
prácticas profesionales que permitan a los estu-
diantes aplicar sus conocimientos en el contexto 
empresarial local. Además, es esencial que se 
fomente la conciencia sobre la importancia de 
la innovación y la sostenibilidad en los modelos 
de negocio, preparando a los futuros adminis-
tradores de empresas para abordar los desafíos 
del entorno empresarial en constante evolución.

Por otra parte, la pandemia dejó en eviden-
cia la necesidad de políticas públicas que apoyen 
a los micronegocios. El fortalecimiento de estas 
unidades económicas no solo es clave para la 
reactivación económica pospandemia y en medio 
de un llamado social significativo, sino también 
para construir una economía más inclusiva y res-
iliente. En primer lugar, es fundamental impul-
sar la formalización de los micronegocios. Esto 
implica brindarles apoyo y asistencia para que 

puedan registrarse adecuadamente y acceder 
a beneficios y programas gubernamentales. La 
formalización no solo les otorga seguridad legal, 
sino que también les permite acceder a créditos 
y financiamiento en mejores condiciones.

En segundo lugar, es necesario implementar 
políticas que fomenten la digitalización de los 
micronegocios. Esto incluye proporcionar capa-
citación en tecnología y promover el uso de pla-
taformas digitales para expandir sus mercados 
y mejorar su eficiencia operativa. También se 
deben crear espacios de colaboración y redes 
de apoyo para que puedan compartir conoci-
mientos y mejores prácticas. En tercer lugar, es 
importante promover la educación financiera 
entre los emprendedores. Muchos micronego-
cios carecen de conocimientos en gestión finan-
ciera y administración. Brindarles herramientas 
para gestionar sus finanzas de manera eficiente 
puede ayudarles a enfrentar momentos de cri-
sis y tomar decisiones más informadas sobre el 
crecimiento de sus negocios.

Con esta contribución desde la organiza-
ción del Estado, estas unidades productivas 
podrían afrontar los importantes retos a los que 
se enfrentan para maximizar el potencial de los 
micronegocios durante la reactivación econó-
mica. Uno de los desafíos clave es el acceso a 
financiamiento y capital. Muchos propietarios de 
micronegocios tienen dificultades para acceder 
a préstamos bancarios o inversionistas debido 
a su tamaño y falta de historial crediticio. Es 
fundamental desarrollar mecanismos financie-
ros inclusivos y programas de microcrédito que 
brinden acceso a capital a estas empresas, per-
mitiéndoles expandirse, adquirir equipos y con-
tratar más personal.

Formación profesional con un 
enfoque práctico y social

La conexión entre estudiantes universitarios de 
administración de empresas y la realidad pro-
ductiva y comercial de su región es esencial para 
preparar a futuros profesionales que puedan 
abordar los desafíos que enfrentan los microne-
gocios en países en desarrollo. La teoría acadé-
mica es fundamental, pero su aplicación práctica 
en el entorno empresarial es igualmente crucial. 
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Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de 
involucrarse directamente con micronegocios 
locales, ganan una comprensión más profunda 
de las complejidades y desafíos que enfrentan 
estos emprendedores. Esto les permite desarro-
llar habilidades prácticas que serán valiosas en 
sus futuras carreras.

De otra manera, la formación de profesiona-
les en administración de empresas se ha bene-
ficiado enormemente con la implementación de 
estrategias pedagógicas prácticas, activas, diná-
micas y con participación del sector real, como 
es el caso de la metodología que se vivió durante 
el Programa de MD Micronegocios. Estas meto-
dologías buscan ofrecer a los estudiantes una 
experiencia de aprendizaje más enriquecedora y 
alineada con las demandas y desafíos del mundo 
microempresarial actual.

La formación empresarial, desde un punto 
de vista práctico y con un enfoque social, es de 
vital importancia en la actualidad, debido a los 
desafíos que enfrenta el mundo empresarial y la 
sociedad en general. Esta perspectiva de ense-
ñanza ofrece una serie de beneficios, tanto para 
los estudiantes como para las universidades, al 
abordar las necesidades del mercado laboral y 
fomentar la responsabilidad social. 

Desde la perspectiva del estudiante, una for-
mación empresarial práctica proporciona una 
experiencia más enriquecedora y relevante para 
su preparación orientada hacia un mundo labo-
ral altamente competitivo y con fuertes deman-
das desde un criterio social y de sustentabilidad. 
Las estrategias pedagógicas prácticas, como el 
aprendizaje basado en proyectos y las vivencias 
con el sector productivo real, permiten a los 
estudiantes aplicar los conocimientos teóricos 
en situaciones desafiantes y enfrentar el entorno 
empresarial de una manera auténtica. Ello desa-
rrolla habilidades prácticas, como la toma de 
decisiones, el trabajo en equipo, el manejo de la 
frustración y la resolución de problemas, que son 
altamente valoradas por los empleadores.

Además, un enfoque social en la formación 
empresarial también sensibiliza a los estudian-
tes sobre la importancia de la sostenibilidad y 
la responsabilidad social. A través de la colabo-
ración con el sector real, los estudiantes pue-

den comprender mejor las implicaciones de las 
decisiones empresariales en la comunidad y el 
medioambiente. Ello fomenta una mentalidad 
ética y una visión más amplia de su papel como 
futuros líderes empresariales comprometidos 
con el bienestar social.

Por su parte, para las universidades, adop-
tar una perspectiva práctica y social en la for-
mación empresarial aumenta la relevancia de 
sus programas académicos y mejora su reputa-
ción en el mercado educativo. Las instituciones 
que ofrecen oportunidades prácticas y colabo-
ran con el sector real son más atractivas para 
los estudiantes, lo que aumenta la demanda de 
sus programas. Asimismo, las universidades que 
promueven un enfoque social en la formación 
empresarial son percibidas como agentes de 
cambio positivo en la sociedad y atraen a estu-
diantes comprometidos con causas sociales.

Además, la formación empresarial con un 
enfoque práctico y social también puede gene-
rar beneficios tangibles para las universidades en 
términos de investigación y desarrollo. Al cola-
borar con el sector real, las universidades tie-
nen la oportunidad de realizar investigaciones 
aplicadas que aborden problemas reales de las 
empresas y la sociedad. Ello puede resultar en el 
desarrollo de soluciones innovadoras y la gene-
ración de conocimiento útil para la comunidad 
empresarial y la sociedad en general.

Sin embargo, es importante reconocer que la 
implementación de un enfoque práctico y social 
en la formación empresarial también presenta 
desafíos. Uno de los principales obstáculos es 
la disponibilidad de recursos para organizar 
actividades prácticas y establecer colaboracio-
nes con el sector real. Esto puede requerir una 
inversión adicional por parte de las universida-
des y la búsqueda activa de socios empresaria-
les comprometidos

Aunque la evaluación del aprendizaje práctico 
y social puede ser más compleja que la evalua-
ción tradicional basada en exámenes. Es necesa-
rio desarrollar criterios de evaluación adecuados 
que capturen el desarrollo de habilidades prác-
ticas y la comprensión de los aspectos sociales y 
éticos de la gestión empresarial. Otro desafío es la 
resistencia al cambio y la falta de alineación entre 
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las políticas educativas y las demandas del mundo 
empresarial. Es fundamental que las universida-
des promuevan una cultura de innovación y adap-
tabilidad para implementar con éxito un enfoque 
práctico y social en la formación empresarial.

De alguna manera, esta experiencia se podría 
articular a los estudios de caso, que permiten 
a los estudiantes analizar situaciones reales y 
tomar decisiones basadas en el análisis de infor-
mación limitada y en condiciones de incertidum-
bre. Esta metodología desarrolla habilidades de 
pensamiento crítico, análisis y toma de decisio-
nes. Así como también, la colaboración entre las 
instituciones educativas y el sector empresa-
rial es fundamental para ofrecer una formación 
más alineada con las necesidades del mercado 
laboral. Ello puede incluir la participación de 
profesionales y expertos de la industria como 
mentores, así como el desarrollo de programas 
conjuntos de formación aplicada. Por su parte, 
la práctica profesional articulada con micro-
negocios reales es una forma eficaz de aplicar 
los conocimientos teóricos en un entorno real. 
Durante estas prácticas, los estudiantes adquie-
ren experiencia laboral relevante, establecen 
contactos en la industria y tienen la oportuni-
dad de aplicar y desarrollar habilidades de ges-
tión y liderazgo.

Es importante reconocer estas debilidades 
y abordarlas de manera proactiva. Ello puede 
implicar la búsqueda de soluciones alternativas 
cuando los recursos son limitados, establecer 
alianzas estratégicas con empresas colaborado-
ras comprometidas, fortalecer la coordinación 
y comunicación entre las partes involucradas y 
desarrollar sistemas de evaluación que captu-
ren de manera efectiva el aprendizaje práctico 
de los estudiantes.

En conclusión, la formación empresarial, 
desde una perspectiva práctica y con un enfo-
que social, es esencial en la educación supe-
rior gracias a sus numerosos beneficios para 
los estudiantes y las universidades. Este enfo-
que proporciona una experiencia de aprendi-
zaje más enriquecedora y relevante, preparando 
a los estudiantes para enfrentar los desafíos del 
mundo empresarial actual. Además, fomenta una 
mentalidad ética y la responsabilidad social cor-

porativa, creando líderes empresariales compro-
metidos con el bienestar de la sociedad. Si bien 
existen desafíos en la implementación, los bene-
ficios superan con creces los obstáculos, y las 
universidades deben esforzarse por adoptar y 
promover este enfoque en sus programas aca-
démicos para formar profesionales empresaria-
les más completos y conscientes.

Conclusiones 

Después de hacer la sistematización de esta 
experiencia académica, se puede concluir que 
las unidades productivas más pequeñas del 
tejido empresarial, son las que más necesitan 
de propuestas de acompañamiento para que se 
fortalezcan, crezcan y sean aún más contribu-
tivas económica, social y empresarialmente en 
la sociedad. Así también, este tipo de espacios 
prácticos les permite a los estudiantes apren-
der de una forma más dinámica, en la que se ven 
enfrentados a obstáculos propios del desarro-
llo de su profesión, y que, por tanto, les facilita 
fortalecer sus competencias técnicas, sociales 
y humanas.

Durante esta discusión, se ha evidenciado la 
importancia significativa de los micronegocios 
en la economía y el desarrollo social de Amé-
rica Latina, particularmente en Colombia. Estas 
pequeñas unidades económicas son generadoras 
de empleo, inclusión y reducción de la desigual-
dad. Su capacidad para adaptarse a las necesida-
des locales y ofrecer soluciones personalizadas 
crea un vínculo cercano con sus comunidades, 
fomentando la confianza y la lealtad.

Los micronegocios representan una parte 
fundamental de la economía, tanto en Colom-
bia como en varios países de la región, porque 
proporcionan fuentes de empleo y el sustento 
a millones de personas. Pese a la importancia 
de estas unidades productivas, son numerosos 
los desafíos en áreas como la gestión comercial, 
contable y financiera e incluso laboral, así como 
la adopción de modelos de negocio innovadores 
y sostenibles. 

La formación de profesionales con un sen-
tido social más profundo es crucial para abordar 
estos desafíos y empoderar a los micronegocios 
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en la región; situación que se evidenció en esta 
práctica en Colombia, pero que al contrastar con 
los resultados de la investigación en México y en 
otras naciones latinoamericanas, permite esta-
blecer que los padecimientos son muy similares 
y la problemática demanda de administradores 
de empresas más humanos, prácticos, proposi-
tivos y con empatía por las situaciones comple-
jas que afrontan las unidades productivas más 
pequeñas de la economía.

Además, que los estudiantes desde su espacio 
formativo comprendan que la interacción en el 
mundo práctico se hace entre seres humanos, que 
a pesar de manejar un mismo idioma, son muchos 
los conflictos que se derivan de la comunicación; 
y es en ese momento, donde las habilidades téc-
nicas requieren complementarse y enriquecerse 
con las mal llamadas “habilidades blandas”, hoy 
más conocidas como las “competencias fuertes” 
relacionadas con comunicación asertiva, inteli-
gencia emocional, liderazgo, toma de decisiones, 
resolución de conflictos, entre otras.

Este importante programa brinda muchas 
oportunidades para seguir articulando más pro-
cesos académicos, como programas de volunta-
riado y proyectos de investigación. Este último 
renglón es el que más se requiere para com-
prender de una forma más técnica el desafío que 
representa el fortalecimiento de los micronego-
cios, y que desde este mismo espacio surjan más 
iniciativas innovadoras de fácil y rápida apropia-
ción por parte de los propietarios y líderes de 
estas unidades productivas.

Si bien la formación empresarial con un enfo-
que práctico y social presenta desafíos en tér-
minos de recursos, evaluación y resistencia al 
cambio, los beneficios superan ampliamente 
estos obstáculos. Para la Corporación Universi-
taria Minuto de Dios, como institución de edu-
cación superior que le apostó a este enfoque, 
encuentra su relevancia en el mercado educativo 
y mejoran su reputación al ofrecer programas 
académicos más alineados con las necesidades 
del mundo empresarial y la sociedad. Además, la 
colaboración con el sector real para actividades 
prácticas y futuros proyectos de investigación 
aplicada puede generar soluciones innovado-
ras y valiosas para la comunidad empresarial y 

la sociedad en general. Es por ello por lo que se 
requiere que las instituciones educativas pro-
muevan de forma más significativa, una cultura 
de innovación y adaptabilidad para abrazar con 
éxito esta perspectiva en la formación empresa-
rial, preparando a los estudiantes para un futuro 
laboral exigente y contribuyendo de manera 
positiva al desarrollo sostenible de la sociedad.

Este tipo de iniciativas son relativamente 
poco complejas de replicar en otros contextos, 
en particular porque, aunque tiene un compo-
nente tecnológico y técnico importante, real-
mente el plus del programa se encuentra en la 
búsqueda efectiva de negocios pequeños por 
parte de los mismos estudiantes y el trabajo que 
ellos desarrollan con sus propietarios. En este 
proceso, el empoderamiento es determinante y 
la mentalidad del profesor, para adaptarse a una 
práctica pedagógica innovadora y no tradicional, 
permite que el estudiante apropie mejor su rol 
profesional en un entorno real y que los bene-
ficiados, es decir, los micronegocios, reciban el 
acompañamiento eficiente, práctico y concreto 
que ellos necesitan en tiempos de crisis.
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