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Editorial

El número trece de la revista Negonotas Docentes, en concordancia con su clasifica-
ción en el área científica de Ciencias Sociales e Interdisciplinariedad, está compuesto 
por cinco  artículos que abordan temas relacionados con los modelos de madu-

rez en la gestión de proyectos, el impacto social de los proyectos energéticos, el comercio 
justo y el desarrollo cooperativo, el proceso administrativo como estrategia para el mejora-
miento organizacional, y, finalmente, las empresas familiares. La diversidad de los temas 
abordados da cuenta del carácter multidisciplinar de la revista, que configuran un aporte 
desde la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, a la consolidación 
de la cultura científica del país y del mundo.

El primer artículo, titulado “Modelos de madurez en la gerencia de proyectos”, es una con-
tribución del profesional Elvis Leonel Higuera Carrillo. Allí se expone una revisión teórica 
acerca de la importancia de que las empresas que gestionan proyectos alcancen un alto 
grado de madurez, como estrategia para la consolidación del éxito corporativo. En el  artí-
culo, Higuera Carrillo presenta cuatro de los modelos más comunes y sus interpretaciones, 
así como una reflexión en torno a la relación de la madurez organizacional con el alcance 
del propósito superior de las organizaciones.

En segundo lugar, se ubica la contribución realizada por los profesores Verenice Sánchez 
Castillo y Edwin Eduardo Millán Rojas, quienes, en compañía del estudiante Juan Sebas-
tián Mora Castaño, presentan una crítica social a los impactos generados por el proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo, en el departamento del Huila, a través del artículo titulado “El 
Quimbo, paisaje del despojo y desterritorialización: el caso de las familias de la Escalereta”. 
Dentro de su contribución, los autores, producto de un diálogo construido en territorio, 
exponen las realidades ocultas de este tipo de proyectos, especialmente sobre la calidad de 
vida de los habitantes de la región, escenarios poco explorados y desplazados por el sesgo 
economicista característico de este tipo de proyectos.

El tercer artículo, desarrollado por las profesoras Alexandra López Martínez y Diana Ca-
talina Carvajal Rojas, y las estudiantes Danya Alejandra Cáceres Vanegas y Hanna Natalia 
Galvis Colmenares, titulado “Comercio justo y las oportunidades que representa el modelo 
para el desarrollo cooperativo”, presenta una reflexión en torno a los impactos positivos 
del modelo de comercio justo y las potenciales oportunidades del país para la comercia-
lización bajo esta modalidad, especialmente de productos de tipo agrícola. Las autoras 
exponen que este modelo es un hito de resistencia al capitalismo salvaje, pues, además del 
componente económico, considera elementos de tipo social y humano.
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El cuarto artículo, denominado “Incidencia del proceso administrativo en la efectividad de 
la estrategia organizacional: Caso Hotel Gran Gold de Florencia (Caquetá)” es un aporte de 
las profesoras Dora Lilia Garrido Hurtado, Enna Valderrama Cardona y Alexandra Forero 
Mendoza, quienes exponen cómo el proceso administrativo es una herramienta de gran 
impacto para contribuir a la estrategia organizacional. En el artículo, Garrido, Valderrama 
y Forero realizan un análisis detallado de la organización y de sus procesos, y, además, 
presentan un derrotero para la implementación de mejoras.

El quinto texto, presentado por el profesor Andrés Camilo Aponte López, titulado “La 
importancia de las empresas familiares y su legado intergeneracional”, presenta una re-
flexión en torno a los entramados que se generan en las empresas familiares. En el artículo, 
Aponte López muestra las particularidades de este tipo de organizaciones y las condicio-
nes particulares en las que se desarrollan, así como su importancia en la consolidación de 
la economía nacional.

Para la revista Negonotas Docentes este número condensa los esfuerzos realizados por los 
investigadores, pares evaluadores, comité científico y editorial, correctores de estilo, dia-
gramadores y demás actores que, dando su mejor esfuerzo, permiten entregar al mundo 
académico un producto de calidad. Igualmente, se invita a todos los investigadores del 
país a presentar sus contribuciones para futuras ediciones, ratificado que en Negonotas 
Docentes siempre habrá un lugar para la construcción colectiva desde múltiples aristas.

Carlos Alberto Gómez Cano
Editor en jefe

Editor ia l
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Modelos de madurez en la  
gerencia de proyectos

Elvis Leonel Higuera Carrillo*1

* Licenciado en Educación, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre y estudiante de la maestría en Gestión y Evaluación 
de Proyectos de Inversión de la Universidad Externado de Colombia. Contacto: elvishiguera7@gmail.com

Resumen

Los proyectos se han convertido en una constante en gran parte de las or-
ganizaciones como consecuencia de la innegable relación que existe entre 
estos y el éxito de las empresas. Con base en lo anterior, configurar un ele-
vado nivel de madurez en la gerencia de los proyectos se constituye en un 
factor estratégico para las organizaciones y, por ende, para el cumplimiento 
de sus cometidos. De esta manera, el presente artículo expone el concepto 
de madurez en la gerencia de proyectos y cuatro modelos existentes para su 
evaluación, los cuales han sido ampliamente difundidos entre la comunidad 
académica. Dentro de los hallazgos de esta indagación se encuentra, de un 
lado, la relevancia que tiene la consolidación de un alto grado de madurez 
en la gestión de proyectos, pues esto posibilita la consecución de importan-
tes beneficios para la organización, y, del otro, la diversidad de protocolos 
existentes que permiten a las empresas realizar sus procesos de medición, 
atendiendo criterios particulares de cada compañía. 

Abstract

Projects have become a constant in a large part of organizations as a result 
of the undeniable relationship between them and the success of companies. 
Based on the above, configuring a high level of maturity in project mana-
gement is a strategic factor for organizations and, therefore, for the fulfill-
ment of their tasks. In this way, this paper exposes the concept of maturity 
in project management and four existing models for its evaluation, which 
have been widely disseminated among the academic community. Among 
the findings of the research is, on the one hand, the relevance of the con-
solidation of a high degree of maturity in project management, as this ena-
bles the achievement of important benefits for the organization, and, on the 
other, the diversity of existing protocols that allow companies to carry out 
their measurement processes, taking into account the particular criteria of 
each company.

Cómo citar este artículo  
(APA): Higuera, E. (2019). 
Modelos de madurez en la 
gerencia de proyectos. Ne-
gonotas Docentes, 13, 11-22.

 > Palabras clave:  
empresas, gerencia, me-
joramiento, proyectos, 
resultados

 > Keywords: Compa-
nies, Improvement, 
Management, Projects, 
Results
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Introducción

El Project Management Institute (pMi) se ha 
convertido en una autoridad académica de 

talla mundial respecto a la gestión de proyectos, 
tanto así que hace presencia en 208 países y terri-
torios, y cuenta con aproximadamente 550 000 
afiliados (pMi, 2018, p. 4). Por este motivo, al 
abordar los proyectos como tema, es ineludible 
consultar sus postulados, entre los cuales pre-
sentan la siguiente definición de proyecto: “un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único. La natu-
raleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos” 
(pMi, 2017, p. 3). En esta definición se involucra 
un sinfín de factores clave para el éxito organi-
zacional, pues el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la empresa tiene una relación 
directamente proporcional con la gestión efec-
tiva de los proyectos. En línea con lo anterior, 
respecto al término proyecto, Sáenz, explica que: 

En particular, se concibe como una operación de 
envergadura y complejidad notables, singular, 
con unas fechas definidas de inicio y finalización. 
Es un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse 
y realizarse según unas especificaciones técnicas 
determinadas, con un presupuesto prestablecido 
y una organización temporal que incluye la par-
ticipación de varios departamentos y terceros, y 
que se desmantela cuando termina el proyecto. 
(2012, p. 9)

A partir de estas definiciones, es clara la necesi-
dad de tener en cuenta una nueva variable para 
el tema abordado, la gerencia de proyectos (gp). 
Este término, según Oldenburg (2008), fue in-
corporado al mundo académico después de la 
Segunda Guerra Mundial, aunque su esencia 
data de la construcción de las grandes urbes de 
la humanidad. Sobre su definición, Orozco ex-
presa que es una “herramienta para integrar los 
esfuerzos de las organizaciones en la búsqueda 

de resultados y metas específicas haciendo én-
fasis en el trabajo de grupo, en la utilización 
de recursos limitados y como forma de imple-
mentación las estrategias necesarias” (1995, p. 
13). En otras palabras, la gerencia de proyectos 
está relacionada con la creación de sinergias y 
entramados de la organización con el propósito 
de aunar esfuerzos en pro del desarrollo exitoso 
de los proyectos y, con ello, de la generación de 
beneficios para las organizaciones. Terrazas rati-
fica lo anterior y afirma que:

La gestión de proyectos apunta a la consideración 
de herramientas de tipo gerencial, las cuales de-
ben ser enfocadas para que la empresa u organi-
zación sea capaz de desarrollar un conjunto de 
habilidades tanto a nivel individual como de tra-
bajo en equipo. El propósito de lograr esta activi-
dad es planificar, organizar, dirigir y controlar los 
eventos asociados al proyecto, dentro de un esce-
nario de tiempo, costo y calidad predeterminados. 
(2009, p. 168)

Posteriormente, y como complemento a los pos-
tulados anteriormente citados, Álvarez explica 
que “esta gestión, para su adecuado desarrollo, 
se compone de capacidades organizacionales 
que se deben atender, desarrollar y sincronizar 
para que los proyectos cumplan con éxito los ob-
jetivos y aporten a la estrategia” (2016, p. 348); 
sin embargo, no es posible unificar un modelo o 
estructura para su medición, pues “el éxito de la 
gerencia de proyectos o de los proyectos tiende 
hacer subjetivo y están relacionado con los in-
tereses de los stakeholders, donde cada sector y 
proyecto presenta características específicas que 
definen estos factores” (Buendía, 2017, p. 80). De 
allí la importancia de abordar diferentes mode-
los y conceptualizaciones sobre la materia. 

De esta manera, el presente artículo de revisión 
documental, que es derivado del anteproyecto 

Modelos de madurez en la gerencia de proyectos
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de tesis de maestría denominado Diseño de una 
pmo en la alcaldía del municipio de Cácota, con el 
propósito de que gestione eficientemente el fomento 
del comercio campesino1, expone, de un lado, la 

1  Este anteproyecto fue desarrollado en el marco del programa de Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión 
de la Universidad Externando de Colombia

relevancia de la madurez en la gestión de proyec-
tos y, del otro, cuatro modelos existentes en el 
mundo académico sobre el tema.

Metodología

Este artículo obedece a un ejercicio de revisión 
de fuentes secundarias de información, a conve-
niencia y criterio del investigador. El protocolo 
metodológico estuvo orientado por los plantea-
mientos de Gómez, Ramón y González (2016), 
toda vez que:

1. Se realizó una búsqueda de información se-
cundaria en documentos académicos, tales 
como artículos, tesis, ponencias y publicacio-
nes oficiales.

2. Se establecieron los resultados de la pesquisa 
en un matriz simple de Word, donde se agru-
paron según su naturaleza.

3. Con el insumo anterior, se consolidaron los 
acápites del artículo, permitiendo, adicional-
mente, exponer la posición del investigador. 

Este tipo de artículo permite, gracias a la mix-
tura entre las fuentes consultadas y el criterio del 
investigador, forjar una posición sobre la reali-
dad analizada (Gómez, Sánchez y Jiménez, 2016) 
que, más que construir nuevo conocimiento, in-
vita a la reflexión de las realidades encontradas.

Resultados

Una aproximación al concepto de madurez en la gestión de proyectos

En el mundo académico de los proyectos, al ha-
blar de madurez, se hace referencia a la capacidad 
de (auto) evaluación y (auto) reconocimiento 
que tiene una empresa para identificar la rea-
lidad de sus acciones (practicas frecuentes) en 
comparación con un determinado patrón o es-
tándar. Sobre el asunto, Solarte y Sánchez (2014) 
explican que, además de ese proceso de tipifica-
ción, la madurez organizacional también es en-
lazada con la capacidad del ente económico de 
evolucionar, mejorando sus prácticas, procesos 
y protocolos, con lo que se espera avance a mejo-
res posiciones en la escala seleccionada. 

Al respecto, el pMi ha expresado que la madurez 
en la gerencia de proyectos es la “capacidad de 
una organización para producir los resultados 
estratégicos deseados de un modo predecible, 
controlable y confiable” (2017, p. 552), defini-
ción que permite inferir que, a mayores niveles 
de madurez en la organización, existen menos 
posibilidades de fracasar en el desarrollo de la 
estrategia organizacional. Schlichter ratifica lo 
anterior y entiende por madurez “la capacidad 
de producir éxitos repetidos en la administra-
ción de proyectos” (en Franco, 2018, p. 9). 

Higuera,  E . 
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Con base en lo anterior, resulta pertinente afir-
mar que la madurez de las organizaciones para 
la gestión de proyectos no está relacionada con 
el tiempo de operación de la organización, sino 
con la consolidación de una cultura de calidad y 

eficiencia que permita garantizar el éxito de to-
dos los proyectos encomendados; es decir, con 
la capacidad organizacional de generar sinergia 
entre todos los actores involucrados directa o in-
directamente en el desarrollo de los proyectos. 

Importancia y utilidad de los modelos de madurez 

Previo a la presentación de los modelos, con-
viene retomar lo expresado por Pinto, quien 
afirma que: 

Con el incremento de las prácticas de gerencia de 
proyectos en organizaciones globales, un fenó-
meno reciente es el surgimiento de los modelos de 
madurez de la gerencia de proyectos. Estos mode-
los les permiten a las organizaciones realizar un 
benchmarking de las mejores prácticas de gerencia 
de proyectos. En los modelos de madurez de ge-
rencia de proyectos se considera que actualmente 
las empresas se encuentran en diferentes niveles 
de complejidad, respecto a las mejores prácticas 
para gestionar sus proyectos. (2015, p. 19)

Respecto a la relevancia de los modelos de ma-
durez según, Salimbeli, estos permiten: 

Reconocer cuáles son sus prácticas de gestión de 
proyectos, cómo ellas se ven comparadas contra 
aquellas que siguen sus pares en el negocio, y 
cómo avanzar en un proceso de mejoramiento de 
manera tal que se apropien las prácticas más am-
pliamente aceptadas. (En Pinto, 2018, p. 16)

Como complemento a lo anterior, y en relación 
con los beneficios de los modelos de madurez 
(MM), Klimko (2002) resalta que “pueden ser-
vir como herramientas que propicien el enten-
dimiento, común y compartido, y el consenso 
entre los gerentes de la firma” (en Solarte y Sán-
chez, 2014, p. 6). Además, Paulk determina que 
“las normas iSo 9000 sólo describen los criterios 
mínimos para un adecuado sistema de asegura-
miento de la calidad, los MM describen el proceso 

completo de mejoramiento continuo, constitu-
yéndose en un complemento” (en Solarte y Sán-
chez, 2014, p. 6). Es decir, los MM, más allá de ser 
considerados como estructuras rígidas de eva-
luación, son vistos, al menos desde la óptica de 
los autores consultados, como herramientas que 
permite la radiografía institucional y establecer 
un derrotero de mejoramiento.

Más allá de que exista una infinidad de MM en 
el mundo académico, es relevante determinar 
que, según Cooke-Davis —retomado por Solarte 
y Sánchez—, estos se pueden clasificar, depen-
diendo del enfoque central que tienen, en los si-
guientes tres tipos:

1. Orientados a los procesos de gp: basados en 
los procesos descritos en el pMbok® Guide 
(pMi, 2004) (Cuerpo de Conocimientos y están-
dares de gp más difundido a nivel mundial) y 
en la adopción de alguna variante de la escala 
de madurez de cMM® (primer modelo de ma-
durez MM) (e. g. ipS, eSi, iil, ibM).

2. Orientados a los procesos de Entregas Técni-
cas: los más comunes tienen sus bases en la 
escala original cMM. Pueden ser procesos de 
diseño de software, ingeniería de sistemas, 
desarrollo de fármacos, etc. (e. g. modelos 
del Sei: Ingeniería de Sistemas Se- cMM, Ad-
quisición de software Sa- cMM, Desarrollo de 
personal p- cMM, etc.). La separación de aque-
llos modelos orientados a procesos de gp po-
dría ser un poco confusa en algunos tipos de 
industria, como telecomunicaciones e i + d 

Modelos de madurez en la gerencia de proyectos
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farmacéutica, puesto que muchas veces los 
productos desarrollados como entregas técni-
cas son resultado de procesos de gp.

3. Orientados a la Madurez Organizacional: in-
cluyen la organización como un todo, pero 
no están concernidos específicamente con los 

proyectos (e. g. Business Excellence Model; 
Baldridge Award –para organizaciones de 
base funcional; opM3– para organizaciones ba-
sadas en proyectos). (Solarte y Sánchez, 2014, 
pp. 7-8)

Algunos modelos de madurez existentes

En este apartado se detallan cuatro modelos de 
madurez existentes en el mundo académico. 
Aquí resulta importante mencionar que existen 
muchos modelos; sin embargo, para el desarrollo 

de este artículo se privilegiaron aquellos que, se-
gún la indagación que se hizo en las fuentes con-
sultadas, cuentan con mayor desarrollo teórico. 

Modelo de madurez opm3

Sobre este modelo (ver figura 1), Lázaro, La-
verde y Guachetá han expresado que: 

En 1998 el pMi inició el programa Organization 
Project Management Maturity Model (opM3) con 
el objetivo de crear un modelo de madurez de ge-
rencia de proyectos que sirviera como referencia 
y ayudara a las organizaciones a alinear diversos 
aspectos de sus operaciones con sus estrategias 
de negocio. De acuerdo al [sic] pMi, la aplicación 
del opM3 ayuda a las empresas a establecer polí-
ticas y procesos estándar para asegurar que sus 
operaciones sean consistentes con sus objetivos 
estratégicos

El modelo opM3 fue intencionalmente proyectado 
sin un sistema de niveles de madurez existente 

en otros modelos. La progresión de aumento de 
madurez dentro del opM3 consiste de [sic] varias 
dimensiones o diferentes maneras de observarse 
la de madurez de una organización. Para el pMi, 
múltiples perspectivas para evaluar la madurez 
permiten flexibilidad en aplicarse el modelo a las 
unidades de una organización. El modelo opM3 
tiene tres dimensiones a saber: el dominio de la 
gerencia, la práctica de los procesos de perfeccio-
namiento y los procesos de Gerencia de Proyectos. 
(2013, p. 23)

Este modelo ha tenido gran auge en el mundo 
académico y empresarial, pues está respaldado 
por el pMi, organización que, como se mencionó 
en la introducción de este artículo, es una autori-
dad mundial en la gestión de proyectos. 

Higuera,  E . 
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Figura 1. Modelo de madurez opm3

Fuente: pmi (2003, p. 36)

Modelo de madurez cp3m

Medina retoma a Solarte y Motoa para explicar 
que este modelo de madurez “es un instrumento 
formal ‘que valora la organización mediante he-
rramientas y la califica en una escala de 0 (nivel 
más bajo) a 5 (nivel más alto) en la que cada nivel 
refleja el estado de madurez de la organización’” 

(2015, p. 40). Además de la clasificación numé-
rica, el modelo presenta una serie de descripción 
y características por cada fase (ver tabla 1), lo 
que permite “guiar a las organizaciones hacia la 
construcción de su capacidad de adaptación y 
de aprendizaje” (Madero, 2018, p. 36).

Tabla 1. Características de los niveles de madurez del Modelo de Madurez cp3m© v. 4.0

Nivel Descripción Características

0
Sin procesos 
definidos

1) No hay procesos estándares establecidos.

2) No hay metodología formalizada.

3) No se realizan ni se usan los procesos básicos de gerencia de 
proyectos.

1
Herramientas 
mínimas

1) Los procesos fundamentales están enunciados.

2) Los procesos se ejecutan y se usan a criterio de cada funcionario 
o, en ocasiones, ni siquiera se producen ni se usan.

3) Informalidad en las acciones y decisiones.

Modelos de madurez en la gerencia de proyectos
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2
Procesos 
esenciales

1) Procesos fundamentales definidos e informados.

2) Procesos implantados parcialmente.

3) Roles definidos, objetivos escritos y conocidos, evaluación de 
desempeño, planeamiento de las acciones.

4) La producción y uso de los procesos es más frecuente.

3
Procesos 
operativos

1) Procesos estándares establecidos.

2) Procesos utilizados por la mayoría de las personas.

3) Procesos fundamentales definidos y establecidos.

4) Utilización de listas de chequeo, validación de las acciones y 
compromisos, comunicación estándar y fluida.

5) Utilización de modelos, metodología integral y única 
establecida.

6) Revisiones permanentes, administración de riesgos en 
proyectos.

7) Gestión particular de las acciones correctivas.

4
Procesos 
completos

1) Procesos estabilizados y adoptados por todos.

2) Información histórica estructurada con acceso por toda la 
organización.

3) Base de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas.

4) Evaluación de los procesos y medición de la satisfacción.

5) Utilización de herramientas específicas de gerencia de 
proyectos.

6) Los factores críticos de éxito están definidos, escritos y 
conocidos por todos, formalidad y rigurosidad en las acciones.

7) Trabajo en equipo y plan de reconocimiento y recompensas.

8) Tablero de control de la organización establecido y utilizado.

9) Departamento de proyectos en funcionamiento.

5
Mejora 
continua

1) Realización permanente de evaluaciones y mejoras, 
benchmarking.

2) Planes de desarrollo del personal formales.

3) Evaluación y aplicación de mejores prácticas.

4) Desarrollo de la disciplina de administración de proyectos con 
respecto al estado del arte.

Fuente: adaptado de Solarte y Motoa, citados por Solarte y Sánchez (2014, p. 11)

Para Colombia, este modelo representa una 
gran contribución del país al mundo académico 
de los proyectos, pues este modelo fue desarro-
llado por el Grupo de Investigación en Gestión y 
Evaluación de Programas y Proyectos (gyepro), 
el cual se encuentra adscrito a la Universidad del 

Valle (Madero, 2018). Desde su nacimiento, en 
2003, el modelo ha sufrido una serie de adapta-
ciones y mejoras que le han significado un lugar 
privilegiado en la gerencia de proyectos. En de-
finitiva, este modelo

Higuera,  E . 



18R
ev

is
ta

 N
eg

o
n

o
ta

s 
D

o
ce

n
te

s

proporciona información útil sobre las debilida-
des y fortalezas, así como la identificación de las 
áreas y los aspectos específicos que deben mejo-
rarse para lograr el crecimiento, mejoramiento y 

excelencia en la gerencia de proyectos cp3M© que 
le permitirá a la organización avanzar en su ma-
durez a través de mejores prácticas en gerencia de 
proyectos. (Martínez, 2015, p. 50)

Modelo de madurez de Harold Kerzner

Este modelo fue bautizado por el nombre de 
su creador, aunque también se puede encon-
trar como pMMM o kpM3. Su estructura presenta 
cinco diferentes niveles que Amaya, a partir de 
los postulados de Kerzner, ha definido de la si-
guiente manera:

Nivel 1 – Lenguaje común: en este nivel la organi-
zación reconoce la importancia de la gerencia de 
proyectos y entiende la necesidad de contar con 
un buen entendimiento de sus conceptos básicos y 
su terminología. El uso de la gerencia de proyectos 
es esporádico y existe interés en tópicos puntua-
les. Las decisiones se toman siguiendo intereses 
particulares y no pensando en la organización 
como un todo. En el nivel 1, la gerencia de proyec-
tos es reconocida pero no se soporta totalmente, 
hay resistencia al cambio y muchas organizacio-
nes nunca van más allá de este nivel.

Nivel 2 – Procesos comunes: en este nivel la orga-
nización reconoce que se deben definir y desarro-
llar procesos comunes de tal forma que el éxito de 
un proyecto pueda ser replicado en otros. Igual-
mente, se reconoce el soporte de la disciplina de 
gerencia de proyectos y la aplicación de sus prin-
cipios en otras metodologías empleadas por la or-
ganización. Hay beneficios tangibles por el uso de 
la gerencia de proyectos y su gestión es soportada 
por todos los niveles de la organización.

Nivel 3 – Metodología singular: en este nivel la 
organización reconoce el efecto sinérgico de com-
binar todas las metodologías corporativas dentro 
de una metodología singular y propia en torno a la 
gerencia de proyectos. El efecto sinérgico también 
hace que el proceso de control sea más sencillo con 
una única metodología que con múltiples meto-
dologías. Entendida la importancia de la gerencia 
de proyectos, se financian programas de entrena-
miento y educación para mejorar las habilidades 
en este campo.

Nivel 4 – Evaluación comparativa (benchmarking): 
en este nivel se reconoce que la mejora continua 
de los procesos es necesaria para mantener una 
ventaja competitiva. La evaluación comparativa 
debe ser realizada de forma continua. La compa-
ñía debe decidir qué comparar y con quién com-
pararse. Una oficina de proyectos se encarga de 
concentrar y alinear el conocimiento en gerencia 
de proyectos y al mismo tiempo de llevar a cabo el 
proceso de mejora continua.

Nivel 5 – Mejora continua: en este nivel la organi-
zación evalúa la información obtenida de la eva-
luación comparativa y debe decidir si de acuerdo 
con esto se debe mejorar la metodología propia. 
La organización recolecta lecciones aprendidas 
para generar conocimiento y experiencias que se 
comparten con otros grupos de proyectos para 
evitar repetir errores. Igualmente, se desarrollan 
los programas de tutoría y transferencia de cono-
cimiento. (2013, pp. 28-29)

Modelos de madurez en la gerencia de proyectos
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Figura 2. Niveles de madurez de Harold Kerzner (pmmm o kpm3)

Fuente: Kerzner en Amaya (2013, p. 28)

Amaya también explica que, pese a la presen-
tación del modelo a través de un consecutivo, 
“ciertos niveles pueden ser logrados con traba-
jos en paralelo y la magnitud de estos traslapos 
depende del riesgo que la organización esté 

dispuesta a correr manteniendo el orden de las 
fases” (2013, p. 29). Lo anterior permite, enton-
ces, que la organización, según su dinámica, 
pueda hacer saltos entre los diferentes peldaños.

Modelo de madurez cmm

Respecto de la historia del Capability Maturity 
Model (cMM), Triana expresa que:

El Instituto de Ingeniería de Software (Sei, Software 
Engineering Institute) publicó en 1986 el modelo 
cMM, para lo cual contó con el auspicio del Depar-
tamento de Defensa de Estados Unidos. Se trata 
de un modelo enfocado a la mejora de procesos 
asociados al desarrollo de software, para lo cual 
aplica las consideradas como mejores prácticas 
tanto de ingeniería de software como de gestión de 
este tipo de proyectos, lo que lo convierte en un 
estándar dentro del sector de los proyectos de tec-
nología informática. (2018, p. 50)

Por su parte, en relación con este modelo, Alva-
riz, Bilbao, Goñi y Saavedra afirman que:

Permite diagnosticar y fortalecer las prácticas de 
una organización en proyectos. Está compuesto 
por un esquema de cinco niveles de madurez 
que se alcanzan progresivamente, producto de 

cambios escalonados en diferentes áreas. Una or-
ganización ha alcanzado el máximo nivel de ma-
durez, cuando ha avanzado en todas las prácticas 
de los niveles hacia abajo de manera completa. (En 
Franco, 2018, p. 19)

Respecto a la composición del modelo, Monta-
ñez y Lis explican que “El cMM propone cinco 
etapas: 1) inicial (procesos caóticos); 2) repetible 
(procesos que se planearon y ejecutaron con una 
política); 3) definido (procesos estandarizados); 
4) gestionado (gestión del rendimiento de los 
procesos), y 5) optimizado (mejora continua de 
los procesos)” (2017, p. 67). Dentro de las ven-
tajas del cMM, según indican Durango, Quintero 
y Ruiz (2015), se encuentra la tipificación de las 
características que determinan la evolución del 
accionar de la organización y de las áreas es-
tratégicas en las que se deben implementar ac-
ciones de cambio, transformación o mejora. La 
descripción del cMM se encuentra en la tabla 2.

Higuera,  E . 
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Tabla 2. Niveles de madurez - modelo cmm

Nivel Definición

Inicio
Incertidumbre o incluso caos en la estabilidad del proceso. Existen pocos procesos 
realmente definidos y el resultado exitoso o de fracaso depende de los esfuerzos 
individuales de los responsables.

Repetición

Los procesos básicos de gerencia se encuentran establecidos, principalmente 
aquellos relativos a los aspectos de costo, tipo y funcionalidad. La disciplina 
observada en el proceso conduce a que se repitan éxitos anteriores en el desarrollo 
de nuevos proyectos similares.

Definición
Se encuentran documentados los procesos de gerencia y de ingeniería, y estos se 
estandarizan e integran dentro de un proceso estándar.

Gerencia
Se recolecta información tanto sobre el proceso como sobre la calidad del producto, 
lo que genera datos entendidos y sujetos a control.

Optimización
Se posibilita un proceso de mejora continua que parte de informaciones empíricas 
de los procesos, de las tecnologías y de ideas innovadoras.

Fuente: Fartin en Triana (2018, p. 51)

Conclusiones

La relación existente entre la gerencia efectiva de 
los proyectos y el éxito de la organización es in-
negable. Por este motivo, para las empresas que 
han proyectizado su accionar es urgente promo-
ver, dentro de su cultura organizacional, accio-
nes que permitan garantizar la correcta ejecución 
de estos. Para tal fin, es indispensable, como se 
expuso a lo largo de este artículo, generar pro-
cesos de evaluación que no se entiendan como 
una acción castigadora o de juzgamiento, sino, 
por el contrario, como el principio de un trasegar 
de (auto) reconocimiento y (auto) mejoramiento, 
pues así es posible establecer las condiciones ac-
tuales de la organización y un plan de trabajo 
que permita posicionarla en el nivel deseado. 

Consecuentemente con lo anterior, es indispen-
sable que las organizaciones elijan, enfocadas en 
criterios de conveniencia, cercanía e identidad 
corporativa, el patrón o estándar que servirá 
de base para el proceso de evaluación, es decir, 
el modelo de madurez que utilizarán para su 

proceso de (auto) evaluación. En este artículo 
se presentan cuatro de los más documentados 
en las publicaciones académicas; sin embargo, 
la elección debe condicionarse, principalmente, 
por las características y necesidades propias de 
cada organización. 

Por último, más allá del modelo elegido (o por 
elegir), lo realmente importante es que la or-
ganización y, por supuesto, todo el talento hu-
mano al servicio de los proyectos, asuman como 
propósito colectivo el mejoramiento continuo, 
la sistematización de experiencias y aprendiza-
jes (lecciones aprendidas), y la proliferación de 
buenas prácticas en la gerencia de proyectos. 
En definitiva, que se adopte el establecimiento 
de una cultura corporativa enfocada en los pro-
yectos que permita alcanzar altos estándares 
de rendimiento y efectividad, con lo que, muy 
seguramente, se den pasos agigantados dentro 
de las diferentes etapas o hitos del modelo de 
madurez escogido.

Modelos de madurez en la gerencia de proyectos
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Resumen

Las hidroeléctricas en Colombia han generado diferentes impactos sociales y 
económicos en los territorios de su influencia; los procesos de despojo y des-
territorialización desencadenados son parte de sus efectos. En los medios de 
comunicación, usualmente se conocen los resultados de lo visible, de la exu-
berancia de las obras de infraestructura y de los megavatios que genera la re-
presa. No obstante, no se tienen claridades acerca de lo que está atrás de ello, 
por ejemplo, lo que sienten y piensan los directamente afectados, pues, una 
vez concluida la fase de construcción, entra la operación y el olvido hace lo 
suyo. El presente trabajo se realizó en Nueva Escalereta, un poblado que se 
configuró con familias reubicadas por la empresa Emgesa, encargada de la 
represa El Quimbo. El método de trabajo se basó en entrevistas a profundi-
dad y, para el análisis, se empleó la semiótica como encuadre metodológico. 
Dentro de los principales hallazgos, se tiene que las familias de Escalereta 
aún se debaten entre la superación del despojo y la desterritorialización, lo 
que no las deja avanzar en la concepción de su nueva forma de vida, sueños 
y anhelos. Infortunadamente, las pugnas de poder entre el gobierno y la 
lucha social siempre se han dirimido empleando mecanismos diferentes al 
diálogo; cuando un proyecto de una multinacional llega a un territorio, poco 
es lo que ya se puede hacer.

Abstract

The hydroelectric plants in Colombia have generated different social and 
economic impacts in the territories of their influence; the unleashed proces-
ses of dispossession and deterritorialization are part of their effects. In the 
media, the results of the visible and exuberant infrastructure and the me-
gawatts generated by the dam are usually known. However, there is no cla-
rity about the voice of what is not heard, this is, what those directly affected 
feel and think, because once the construction phase is concluded, oblivion 
begins. This work was carried out in Nueva Escalereta, a village that was 
configured with families relocated by the company Emgesa, in charge of the 
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Introducción

La construcción de centrales de hidroenergía 
para la generación de electricidad se consi-

dera un pilar importante que satisface en gran 
medida los servicios públicos y necesidades de 
energía, para el desarrollo de una región. No 
obstante, y en contraposición a estas ventajas, el 
desarrollo a gran escala de estos proyectos causa 
una serie de impactos asociados a la transfor-
mación original del paisaje y al quebranto del 
medio físico, biótico, socioeconómico y cultural, 
cuyo resultado se ve en, por ejemplo, la inun-
dación de grandes áreas de tierra fértil para el 
establecimiento y funcionamiento del embalse.

La hidroeléctrica de El Quimbo solicitó licencia-
miento ambiental en el año de 1997. Empero, la 
autoridad ambiental nacional respondió de ma-
nera negativa mediante el Auto 517 del 31 de 
julio del mismo año, declarando que de su fun-
cionamiento derivarían potenciales afectaciones, 
“principalmente por el impacto generado sobre 
el componente social, como resultado de la afec-
tación de las mejores tierras con aptitud agrícola 
de la región y por la dificultad de restituir la ac-
tividad productiva de la zona” (Contraloría Ge-
neral de la República, cgr, 2012, p. 35).

Sin embargo, en el 2008, luego de varios años en 
los que se realizaron trámites en los ministerios, 

se conoció, mediante un artículo publicado por 
el periódico El Tiempo, que el Ministerio de Mi-
nas y Energía confirmaba la construcción de un 
determinado número de hidroeléctricas en Co-
lombia, con una inversión aproximada de 5 000 
millones de dólares y con potencial para generar 
2 991 megavatios (MW) de energía. Dentro de 
estas nuevas plantas estaba la construcción de la 
generadora El Quimbo, ubicada en el municipio 
de Agrado, Huila, a cargo de Emgesa. Esta in-
formación generó molestias entre los pobladores 
de la región que se verían afectados, lo que se 
mostró a través de multitudinarias protestas en 
vías públicas de todo el departamento.

Empero, la construcción se realizó por encima 
del consentimiento de los afectados, que fueron 
desplazados de su territorio. En la actualidad, 
es poca la investigación e información pública 
que evidencie las dinámicas y los efectos socioe-
conómicos generados durante la instalación y 
proceso de funcionamiento del embalse. No se 
conoce si hubo un cumplimiento total de lo acor-
dado con los pobladores, tampoco la dinámica 
socioeconómica y cultural de los afectados y 
cómo ha cambiado su diario vivir en el proceso, 
su percepción antes y durante la construcción, 
así como sus proyecciones en el nuevo espacio 
(la Nueva Escalereta).

El Quimbo dam. The work method was based on in-depth interviews, 
and, for the analysis, semiotics was used as a methodological framework. 
Among the main results, it was found that Escalereta families are still 
struggling between overcoming dispossession and deterritorialization, 
which does not allow them to advance in the conception of their new 
way of life, their dreams and desires. Unfortunately, the power struggles 
between the government and the social struggle have always been resol-
ved with the support of the public force. When a multinational project 
reaches a territory, there is little that can be done.

El  Quimbo, paisaje del  despojo y desterr i tor ia l ización:  e l  caso de las famil ias de Escalereta
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Fundamento teórico

Los proyectos hidroeléctricos en Colombia

La generación de energía más frecuente en Co-
lombia proviene de hidroeléctricas, por lo que 
su presencia es considerada sinónimo de desa-
rrollo. El país, por sus características de relieve 
y condiciones agroclimáticas, se posiciona como 
un destino atractivo para el desarrollo de estos 
macroproyectos de ingeniería, pues de ellos de-
pende el 70 % de la energía del país (Rico, 2018).

En Colombia, la generación de energía eléctrica 
por la actividad de las presas se ha elegido por 

encima de mecanismos como plantas nucleares y 
termoeléctricas, esencialmente porque, en térmi-
nos de operación y construcción, las hidroeléc-
tricas resultan menos costosas, lo que constituye 
una razón de peso para que los mandatarios es-
tatales se inclinen por este modelo. Es así como 
en Colombia se han levantado 33 presas, cuya 
generación supera los 19 000 megavatios (Rico, 
2018).

Impactos socioeconómicos y culturales de las hidroeléctricas

García-Cano (2016) recientemente realizó una 
investigación acerca de las formas de estimar 
los impactos ambientales de este tipo de inver-
siones, en la que asegura que las medidas tanto 
de prevención, como de mitigación y corrección 
deberán ser más concretas y fuertes.

De manera general, los impactos de las hi-
droeléctricas son de tipo ecológico, social, cul-
tural y económico. El impacto ecológico se ve 
principalmente sobre la alteración de los eco-
sistemas: deforestación, corredores de conec-
tividad, reciclado de nutrientes, desviación y 
disminución de cauces; afectaciones a la cali-
dad visual del paisaje, la actividad pesquera y 
al patrimonio arqueológico (Osorio, 2018). En lo 

sociocultural, son frecuentes las situaciones de 
desplazamiento forzado, violencia, violación de 
derechos humanos, muertes, amenazas, pérdida 
de costumbres y tradiciones, y fragmentación 
del tejido social. En lo económico, se observa en 
el aumento del desempleo, acompañado de in-
cremento de los costos del jornal-día, que se dis-
para a precios inimaginados, cuando llegan las 
empresas constructoras; y caen, cuando se van, 
lo que crea un daño.

Es precisamente a partir de estos impactos, pro-
pios de estos megaproyectos, que se generan 
procesos de desterritorialización, pérdida de 
identidad y territorio y fragmentación de las 
comunidades.

El territorio y la territorialidad

Hablar de territorio no es lo mismo que hablar 
de tierra, puesto que el territorio implica unos 
significados particulares, es decir, algo más que 
el suelo. Para los yanaconas del sur de Colombia, 
“el territorio implica la concatenación entre el 
mundo y el entorno; en tanto, la tierra, es el me-
dio de trabajo donde subyacen no sólo relaciones 
económicas, sino también roles sociales, lazos 

de parentesco, y ciertos rituales para ‘amansar’ 
o ‘domesticar’” (Nates, 2010, p.7). Así las co-
sas, así como el territorio es multidimensional, 
también es multiescalonado, pues se ubica en la 
localidad, región, o área, por ejemplo, y sus di-
mensiones están mediadas por los procesos de 
territorialización y territorialidad (Nates, 2010).
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La territorialidad refiere a la producción práctica 
o discursiva de territorio, que genera pertenen-
cia. La territorialización, por su parte, involucra 
una estrategia para definir un territorio, así como 
sus mecanismos de control. Se puede distinguir 

entre la territorialización lineal y la centralizada: 
la primera indica la autonomía espacial que de-
fine los límites en el ámbito de los Estados y la 
segunda se refiere a la demarcación en las distin-
tas esferas de la vida social (Nates, 2010).

La desterritorialización

Pérez-Martínez (2018), retomando los plantea-
mientos de Strange (1996), recuerda que las so-
ciedades del Tercer Mundo se han enfrascado en 
una acelerada necesidad de transformación de 
sus actividades económico-productivas y extrac-
tivas, las cuales han puesto las políticas estatales 
a merced de la apertura económica, por lo que 
se necesita de una integración de los mercados 

locales a los mundiales, a beneficio de las trans-
nacionales. Para Herner (2009), la desterritoria-
lización es entendida como es el abandono del 
territorio; siendo esta de dos tipos: relativa y ab-
soluta. La relativa refiere a los territorios cons-
truidos por la gente; la absoluta, a la virtualidad 
del devenir y lo imprevisible.

Contexto histórico del proyecto el Quimbo

La historia del megaproyecto El Quimbo se 
remonta al año de 1986, cuando el entonces 
gerente de la Central Betania invitó a la clase di-
rigente del Huila a concretar este proyecto para 
la generación de energía, aunque ya desde 1983 
el Gobernador de la época había pedido apoyo 
para diversos proyectos hidroeléctricos en el De-
partamento del Huila (Diario del Huila, 1986). 
Luego, en 1993, el Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica, Icel, actualmente Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME, solicitó al 
Gobierno del Huila los estudios de factibilidad 
del Proyecto (El Tiempo, 1993).

El 17 de julio de 1997, el Ministerio del Am-
biente, a través del Auto 517 del 31 de julio de 
1997, declara inviable el Proyecto El Quimbo, 
por los posibles problemas que generaría con 
su funcionamiento: “Principalmente por el im-
pacto generado sobre el componente social, 
como resultado de la afectación de las mejores 
tierras con aptitud agrícola de la región y por la 

dificultad de restituir la actividad productiva de 
la zona” (cgr, 2012, p.12).

Diez años más tarde, después de la unión de los 
Ministerios de Agricultura y Ambiente, y el sur-
gimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, Mavdt, Emgesa les soli-
cita a estos informar si se necesita el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, daa, en términos del 
procedimiento, para la solicitud y trámite del 
licenciamiento (Observatorio de Conflictos Am-
bientales, oca, 2007).

Posteriormente, el Mavdt, mediante el Auto 515 
del 22 de febrero del 2008, se pronuncia acerca de 
la solicitud de Emgesa, descartando la necesidad 
de hacer DAA para el proyecto hidroeléctrico y, 
mediante el Auto 1129 del 10 de abril de 2008, 
la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales del Ministerio inicia el trámite ad-
ministrativo para el licenciamiento ambiental 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Mavdt, 2008).

El  Quimbo, paisaje del  despojo y desterr i tor ia l ización:  e l  caso de las famil ias de Escalereta
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El periódico El Tiempo del 13 de junio de 2008 
comunicó la noticia del Ministerio de Minas: 
era un hecho; no solo se construiría el Quimbo, 
sino cinco hidroeléctricas más en todo el país. El 
Quimbo sería un proyecto desarrollado por Em-
gesa en el Huila y generaría 395 megavatios de 
energía.

En este mismo año, el 1 de septiembre, el Minis-
terio de Minas y Energía, MinMinas, emitió la 
resolución número 321, por la cual “se declara 
de utilidad pública e interés social los terrenos 
necesarios para la construcción y operación del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” (Ministerio 
de Minas y Energía, MinMinas, 2008). Este acto 
administrativo sería el inicio del proceso de ena-
jenación de los predios de los campesinos, quie-
nes tendrían que cedérselos a las empresas.

Esta noticia generó todo tipo de rechazo por 
parte de los cerca de 2000 campesinos de los seis 
municipios del Huila que iban a salir afectados 
con el pronunciamiento de la Resolución 321 de 
MinMinas, pues se calculaba que cerca de 362 fa-
milias de los municipios de Gigante, Garzón, Al-
tamira, Tesalia, Paicol y El Agrado tendrían que 
ser reubicadas. Para los lugareños, el problema, 
además, radica en que nadie les preguntó qué 
opinaban del proyecto y si querían o no dejar sus 
tierras; con el decreto se venía el desplazamiento 
forzado.

Entre octubre y noviembre de 2008, las comu-
nidades presentaron varias denuncias ante el 
Ministerio del Ambiente, argumentando que 
Emgesa había iniciado con la construcción del 
proyecto sin la licencia ambiental; en todas las 
oportunidades, el Ministerio respondió que esto 
correspondía a trabajos exploratorios.

En el mes de enero del año 2009, se dio a conocer 
el proyecto a los residentes de los municipios de 
Gigante, Garzón y El Agrado y posteriormente 
en el mes de mayo de ese mismo año 2009, la 

Anla le otorgó el licenciamiento ambiental a la 
hidroeléctrica (Valenzuela y Serna, 2016).

En este orden de ideas, Emgesa realizó unas 
mesas de concertación cuyo el objetivo era (su-
puestamente) dar a conocer a las personas direc-
tamente afectadas acerca de este megaproyecto. 
Pero, tiempo después, se conoció que el interés 
real era recolectar firmas para que así la empresa 
pudiera sustentar y decir que las personas esta-
ban de acuerdo con la ejecución de este proyecto. 
Además, no existió una exposición sobre la pro-
fundidad y los cambios extremos que implicaría 
para la región (Dussán, 2015).

Sin embargo, las comunidades insistieron en sus 
denuncias, esta vez llevándolas a la Contraloría 
Departamental, que anunció investigaciones por 
El Quimbo. Esta noticia fue publicada en el pe-
riódico El Tiempo, el 06 de febrero de 2009. Solo 
cinco días después, el Ministerio del Ambiente 
emitió la Resolución 0227 del 11 de febrero de 
2009, por la cual se abrió investigación contra 
Emgesa, por adelantar labores en El Quimbo 
sin la debida autorización ambiental (Mavdt, 
2009). Finalmente, el Mavdt promulgó la Reso-
lución 0899 del 15 de mayo de 2009, “por la cual 
se otorga la licencia ambiental para el proyecto 
hidroeléctrico el Quimbo y se toman otras deter-
minaciones”, procediendo, en consecuencia, con 
el inicio de las obras (Mavdt, 2009).

La lucha social por frenar el proyecto de la hi-
droeléctrica continuó. Los campesinos afectados 
acudieron a la onu y a Human Rights Watch, 
pidiéndoles que intervinieran para defender lo 
que denominaron una afrenta contra el ecosis-
tema. Además, aseguraron que el proyecto fue 
una decisión del gobierno, por lo que acudieron 
a pactos internos e individuales al margen de lo 
comunal para lograr el licenciamiento. Por su 
parte, la Procuraduría ya le había advertido al 
Mavdt, en la misma semana, , que se abstuviera 
de otorgar la licencia (Quintero, 2009).
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Esta situación es el pan de cada día de los mega-
proyectos: se diseñan, estudian y realizan, y los 
últimos en enterarse, cuando ya no hay mucho 
por hacer, son las comunidades, a quienes no les 
queda otra que defender su territorio y soste-
ner una lucha social por la resistencia (Sánchez, 

Londoño, Rivadeneira y Gómez, 2017). A conti-
nuación, se relacionan los hechos más relevantes 
desde la emisión de la Licencia Ambiental, hasta 
el año 2015, año de la inundación de la presa y el 
desplazamiento:

Tabla 1. Resumen cronología eventos más significativos proyecto Quimbo 2009-2016

Fecha Situación 

21 de agosto 
de 2009

Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009. El Mavdt modifica la Licencia Ambiental 
otorgada a Emgesa; al “[definir] 20.772 hectáreas de para compensación 
ambiental.”.

14 de mayo 
de 2010

Marcha de los campesinos en oposición al embalse, por las afectaciones que este 
generaría. Además, porque el área a reforestar vía mitigación se redujo en 9000 
hectáreas.

17 de 
septiembre 
de 2010

MinAmbiente reduce el área a compensar por parte de Emgesa (Hidroeléctrica El 
Quimbo, Huila).

05 de 
noviembre 
de 2010

Marcha de los campesinos por inconformidades relacionadas con los mecanismos 
y procedimientos para el reasentamiento de quienes vendieran sus predios.

30 de 
diciembre de 
2010

Se adicionan algunos espacios de ocupación de cauce y se autoriza la explotación 
de material de cantera y arrastre. Por ello, la Licencia Ambiental inicial es 
modificada.

24 de enero 
de 2011

La presidencia de la República inauguró oficialmente el inicio de la construcción 
de El Quimbo, aun en controversia y desacuerdo de la comunidad.

21 mayo de 
2011

icanh denuncia a Emgesa por daños al Patrimonio Arqueológico.

05 de junio 
de 2011

Asquimbo declara desobediencia civil por obras de Emgesa, porque consideran 
que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo era una imposición.

07 de junio 
de 2011

En Puerto Seco, los pescadores impiden el uso de explosivos en el río.

14 de agosto 
de 2011

Emgesa enfrenta demanda por irregularidades en el manejo de un hallazgo 
arqueológico por el icanh y también por un eventual vertimiento de 
contaminantes en el río Magdalena, según el Mavdt.

El  Quimbo, paisaje del  despojo y desterr i tor ia l ización:  e l  caso de las famil ias de Escalereta
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01 de 
septiembre 
de 2011

MinMinas declara 11 079 hectáreas adicionales como de Utilidad Pública, para el 
desarrollo del proyecto Hidroeléctrica El Quimbo, Huila.

20 de febrero 
de 2012

Bladimir Sánchez publica El video que el Gobierno Colombiano no quiere que veamos, 
en el que documenta la sistemática violación de los Derechos Humanos, alrededor 
del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Marzo –
diciembre  
de 2012

Enfrentamientos entre los campesinos y el ESMAD por evitar la desviación de 
cauce del río y por incumplimiento de Emgesa

11 abril  
de 2012

Mortandad de peces denunciada por la caM.

Mayo –julio 
de 2012

La cgr encontró varias inconsistencias en la ejecución de la obra de El Quimbo.

2013
Denuncias constantes de Asoquimbo: presunta presión de la Procuraduría sobre 
el POT de Altamira, no pago de la taza de aprovechamiento forestal por parte de 
Emgesa, solicita a la cgr investigar sobre los daños al patrimonio arqueológico

06 de 
diciembre  
de 2013

Emgesa publicó cerca de 30 resoluciones, según las cuales “se decretó y ordenó 
iniciar los trámites judiciales de expropiación de todos los predios objeto de 
reasentamiento, dando por agotado y fallida la etapa de enajenación voluntaria 
del área requerida de los predios.”

27 de octubre 
de 2014

El Movimiento Ríos Vivos y Asoquimbo participaron en audiencia celebrada en 
Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y 
pidieron invitar al Gobierno a caracterizar la situación como un desplazamiento 
forzado por la construcción del proyecto El Quimbo.

30 de junio 
de 2015

Emgesa inició llenado de la represa (Hidroeléctrica El Quimbo, Huila)

21 de julio  
de 2015

Emgesa entregó un terreno de 5 hectáreas para cada uno de los 2000 campesinos 
con su respectiva casa, como compensación al desplazamiento. También a 
otras 2000 personas que no tenían predios en la región, sino que eran población 
trabajadora, se les había dado una compensación económica.

17 de 
noviembre 
de 2015

Emgesa puso en operación la central hidroeléctrica El Quimbo, a pesar del fallo 
del Tribunal Administrativo del Huila que lo impedía.

4 de enero  
de 2016

El gobierno departamental del Huila reconoce su descontento ante el 
incumplimiento de Emgesa con la población civil.

22 de junio 
de 2016

Activistas de Asoquimbo serán judicializados por una demanda que estableció 
Emgesa, por la obstaculización de vías públicas que han afectado el orden 
público.

Fuente: Observatorio de Conflictos Ambientales, oca, 2016
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Metodología

Localización

La hidroeléctrica el Quimbo se localiza en el 
departamento del Huila, entre las cordilleras 
central y oriental, a 70 km al sur de Neiva, en 
el río Magdalena. El proyecto involucra a los 
municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Al-
tamira, Paicol y Tesalia (Emgesa-Enel, 2018). De 

manera concreta, el estudio se llevó a cabo en el 
corregimiento de La Escalereta, cuyos habitan-
tes tuvieron que ser reubicados, debido a que la 
construcción de la represa inundaba los terrenos 
pertenecientes a esta población.

El método

Arqueo de archivo

El levantamiento de información de segunda 
mano se hizo a través de la consulta de infor-
mes, artículos en periódicos y revistas, investi-
gaciones y sitios web que estuviera relacionada 

con el Proyecto Hidroléctrica El Quimbo, cuyas 
variables de búsqueda fueron: historia, proceso 
y situación actual del proyecto.

Identificación de los actores clave

Se realizó una búsqueda de los actores clave de 
proceso, principalmente los antiguos poblado-
res de La Escalereta, que fueron sacados de sus 

territorios y que están directamente relaciona-
dos con el Proyecto.

Entrevistas

Se realizaron entrevistas a profundidad en las 
que los desplazados por la Hidroeléctrica El 
Quimbo relataron su pasado, presente y futuro, 
desde la llegada del proyecto. De igual forma, 

contaron su versión acerca del proceso de las ne-
gociaciones, el desplazamiento y la salida de sus 
territorios.

Procesamiento de la información

Teniendo en cuenta que la semiótica es una 
disciplina que contiene herramientas en el área 
de la significación, este fue el encuadre meto-
dológico elegido para analizar el los relatos de 

comunidad objeto del estudio. Para ello, las en-
trevistas se grabaron, transcribieron y se anali-
zaron desde la semiótica greimasiana, siquiendo 
el protocolo propuesto por Andrade (2002):

Análisis superficial de las entrevistas

Una vez obtenidos los relatos, se identificaron 
de los campos de pasado, presente y futuro. 
Luego se identificaron y caracterizaron los acto-
res presentes en la narrativa; con ellos se realizó 

el círculo de actores en sus diferentes niveles 
de enunciación y participación, construyendo 
sus respectivas relaciones de intercambio, coo-
peración y antagonismo. Después, se elaboró 
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la topología del relato: en esta parte, se identi-
ficaron los sitios donde se desarrolló el relato 
y el significado de ellos para los entrevistados. 

Por último, se identificaron las áreas del conoci-
miento, a partir de los relatos expresado por los 
diferentes actores.

Análisis profundo del contenido

Después del análisis superficial, se definieron las 
estructuras elementales de la significación, es de-
cir, los semas, aquellos que en el nivel profundo 

dan coherencia al discurso. Finalmente, a través 
de los semas, se identificaron los ejes de tensión 
presentes en las categorías enunciadas.

Resultados

Análisis superficial del relato

Los relatos de los entrevistados permitieron 
identificar sus pensamientos en escenarios de 
pasado, presente y futuro al redero del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo. A continuación, los 
enunciados de pasado:

• “Yo había vivido toda mi vida en el sector 
aproximadamente 46 años”.

• “Nací y crecí compartiendo con mis amigos y 
familiares”.

• “La gente era feliz allí”.

• “Trabajábamos unidos, pues compartíamos 
el acueducto y el riego que habíamos hecho 
entre todos”.

• “El riego lo teníamos todos por canales y se-
paradores que juntos habíamos hecho”.

• “Cultivábamos de todo entre todos para des-
pués compartirlo”.

• “Año de 2006-2008 ya llegaban algunas perso-
nas a hacer estudios y mirar el terreno”.

• “Nos dijeron que ahí se iba a construir una 
represa que eso ya estaba dicho por parte del 
gobierno”.

• “Prácticamente no nos tuvieron en cuenta 
para saber si estábamos de acuerdo o no”.

• “Lo único cierto era que teníamos que salir-
nos de nuestras casas”.

• “Nos dieron dos opciones: vender o una com-
pensación de lo que teníamos en otro lugar”.

• “Nos ubicaban a cada familia en una casa y 
nos daban de 5 hectáreas para cada familia”.

• “No estuve de acuerdo nunca con la construc-
ción de la represa”.

• “De las protestas que hicimos, pues al final 
nos tocó elegir eso en vez de nada”.

• “Éramos muy unidos: teníamos un lugar 
donde nos reuníamos todos a compartir”.

• “Si pudiera devolver el tiempo, desearía que 
no hubiera pasado esto”.

• “Es muy difícil porque este proyecto ya es-
taba aprobado por el gobierno”.

• “Luchar contra el gobierno es perder todas 
veces”.
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• “Nosotros, pues, no teníamos ninguna opción 
a desalojar”.

• “Teníamos una finca ganadera y la trabajába-
mos en familia”.

• “Vivíamos muy bien, contentos; no nos hacía 
falta nada”.

• “Nos reuníamos bastante a celebrar fechas o 
eventos especiales”.

• “Escuche de la represa era por los vecinos 
(sic.) que se comentaba, pero no era nada 
oficial”.

• “Se hacía comida y se compartía con todas las 
personas. Todos nos conocíamos y se vivía 
muy bueno”.

• “Yo nunca estuve de acuerdo como la mayo-
ría de personas”.

• “Un ingeniero nos dijo que lo mejor era que 
acogernos a lo que nos decían, porque eso ya 
está dicho y aprobado desde el gobierno y 
que nada se podía hacer”.

• “La gente salió: protestaba, salía a las calles, 
hubieron peleas (sic.), muchos compañeros 
salieron heridos y algunos muertos”.

• “Nos dijeron que podíamos vender o que 
ellos nos reubicaban”.

• “Me duele haber dejado todo, pero no había 
otra opción”.

• “En la finca cultivábamos la mayoría de lo 
que nos comíamos y vendíamos la leche”.

• “Pese a que ninguno quería la represa, todo 
ya estaba predispuesto y no había poder hu-
mano que hiciera reversibles las cosas”.

• “Lo difícil es entender cómo unas tierras que 
han sido trabajadas por muchos años y no nos 
hayan tenido en cuenta para preguntarnos si 
estábamos o no de acuerdo”.

• “Las costumbres que teníamos antes se per-
dieron en su mayoría”.

• “Es difícil dejar toda una vida atrás, donde las 
personas trabajaron mucho (sic.) para tener lo 
que tenían y ver cómo tumbaban sus hogares 
e inundaban sus tierras”.

• “Nunca se me había pasado por la cabeza sa-
lir de esa región”.

• “Emgesa, para el año 2002, cuando llegaron a 
infórmanos (sic.) que teníamos que desalojar, 
ni siquiera a preguntarnos si queríamos salir 
de allí”.

• “Trajo muchos conflictos porque las personas 
no se querían ir”.

• “Nos sacaron en contra de nuestra voluntad”.

• “Se sentía una tristeza en muchas personas 
que tuvieron que dejar su historia de vida en 
las tierras que inundaron”.

• “Pese a que ninguno quería la represa, todo 
ya estaba predispuesto y no había poder hu-
mano que hiciera reversible las cosas”.

• “Lo difícil es entender cómo unas tierras que 
han sido trabajadas por muchos años y no nos 
hayan tenido en cuenta para preguntarnos si 
estábamos o no de acuerdo”.

• “Nos sacaron en contra de nuestra voluntad”.

• “Se sentía una tristeza en muchas personas 
que tuvieron que dejar su historia de vida en 
las tierras que inundaron”.
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A continuación, se relacionan los enunciados del 
pasado, referidos a promesas incumplidas por 
Emgesa.

• “Que a las personas que no tenían tierra o 
casa en la zona pero que eran trabajadores 
jornaleros (como mi hijo) pues esas personas 
tendrías tendrían una compensación laboral”.

• “La construcción de un hogar infantil”.

• “Emgesa nos propuso un terreno parecido 
al que teníamos para reubicarnos una zona 
plana y un sistema de riego ya instalado”.

• “Ahí nos daban 5 hectáreas y la casa”.

• “Dijeron que antes de pasarnos ya se habría 
cultivado las 5 hectáreas para suplir las nece-
sidades en la nueva Escalereta”.

• “Me dijo que la empresa me daría el trans-
porte todos los meses hasta Neiva”.

• “Hoy en día no han colaborado nunca con un 
transporte a Neiva”.

• “De lo que prometieron, no se ha cumplido 
el sistema de riego que estaba presupuestado 
para antes de llegar aquí”.

• “A los jornaleros nos habían dicho que ten-
dríamos una remuneración laboral, cosa que 
tampoco ha sido realidad”.

A continuación, se relacionan los enunciados del 
presente:

• “Aquí no se ha podido sembrar, no hay riego”.

• “Los servicios son demasiado caros”.

• “Para salir hasta Garzón, hay que hacer trans-
bordo en la Jagua entonces se hace muy difícil 
salir de aquí porque nos sale muy caro”.

• “No hay transporte público”.

• “Aquí no se puede uno enfermar, porque allá 
hacíamos parte del Agrado, de allá es nuestro 
carnet de salud y esto aquí es Altamira, y no 
hay ni hospital entonces para una cita toca ir 
hasta el Agrado, lo que sale muy difícil, o pa-
sar por urgencias a Garzón”.

• “Los que vivían del jornal están 
desempleados”.

• “Emgesa cada mes nos apoya con un subsi-
dio económico a todos nosotros y eso se va, 
en gran parte, en los servicios, porque esto es 
estrato 2”.

• “El servicio del agua es caro, además de malo, 
porque se va mucho y, según la caM, no es 
apta para consumo humano”.

• “Me dio muy duro llegar hasta aquí porque 
queda mucho más retirado del pueblo. Por 
tanto, se hace más costoso cualquier salida”.

• “Emgesa nos da un auxilio mensual pero ahí 
toca comer (sic.), pagar servicios, vestir, y ha-
cer todo, por lo que es muy difícil esta nueva 
vida”.

• “Las personas que pasan por aquí y miran las 
calles pavimentadas con un buen alumbrado 
público se llevan un concepto erróneo de la 
realidad”.

• “Nosotros no vivimos de casa bonita, nece-
sitamos un trabajo que puedan suplir todas 
[las] necesidades de la familia”.

• “La hidroeléctrica separó la comunidad por-
que algunas personas se fueron”.

• “Aquí se siente un ambiente como desolado”.
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• “Pasamos de ser independientes a depender 
prácticamente de un auxilio que nos da Em-
gesa, para poder pagar los servicios y com-
prar los alimentos”.

• “Estar aquí y empezar de cero es frustrante”.

A continuación, se relacionan los enunciados 
respecto del futuro:

• “Estamos esperando que realicen el sistema 
de riego para poder sembrar”.

• “No le hemos querido recibir las escrituras de 
esto, porque entonces se van y nos dejan así”.

• “Estamos esperando a ver qué pasa”.

• “Mis expectativas son poder pasar la página 
y adaptarnos”.

• “Que mis hijos consigan un trabajo y seguir 
con la vida”.

• “A futuro espero que esto cambie y mejore, 
para algún volver a recuperar la vida que lle-
vábamos antes como comunidad”.

• “Las expectativas futuras para mi es (sic.) pri-
mero terminar de asimilar lo sucedido y pasar 
página”.

• “Poner a producir las hectáreas de tierra de 
manera que podamos vivir de ello”.

• “Reorganizarnos como comunidad y acoger-
nos a proyectos públicos para mejorar la si-
tuación de todos”.

• “Poner a producir estas tierras y salir adelante 
en familia”.

• “Esperar que nos cumplan todo lo acordado, 
que por cierto es difícil, porque ya han pasado 
varios años”.

• “Estamos esperando que se terminen de com-
pletar los acuerdos pactados y así finalizar 
toda relación con esa empresa”.

Los recuerdos y la imposibilidad de avistar el futuro

Actores y niveles

En los escenarios identificados, se observa un 
juego de relaciones entre actores, individuales 
e institucionales, tanto de primer como de se-
gundo nivel. Los de primer nivel son los que 
interactúan directamente con la comunidad de 
La Escalereta; los de segundo nivel son los que 

interactúan con los de primer nivel, en este caso: 
Emgesa, Transportadores, Comercializadores, 
Salud, Gobierno. Por último, encontramos a los 
actores de tercer nivel (García, 1986), que cons-
truyen tanto relaciones de intercambio como de 
antagonismo (figura 1):
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Figura 1. Relaciones entre actores sociales I, II y III nivel

Fuente: elaboración propia.

A continuación, en la figura 2, se presenta el pa-
pel de otras situaciones que aparecen dentro de 

los relatos, que son determinantes en las diná-
micas locales.

Figura 2. Otros actores del relato

Fuente: elaboración propia.
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A partir de estos relacionamientos entre los ac-
tores, se identificaron relaciones íntimas entre la 
comunidad y la empresa Emgesa, que se cons-
truyeron en diferentes lugares, tal y como se si-
gue en el esquema topología del relato (Figura 
3). Dentro de los lugares del relato están:

• Corregimiento La Escalereta antigua: se re-
lata como un lugar de añoranza, ya no existe 
en la vida real; su tierra fue inundada por la 
represa El Quimbo. Sin embargo, vive en el 
imaginario de quienes lo habitaron y tuvieron 
que migrar de su espacio de vida y conver-
tirlo en un espacio vivido, algo del pasado.

• Municipio de El Agrado: municipio donde 
se mercaba, se vendía la cosecha, se pedía al 
fiado; también a donde se iba a las citas mé-
dicas. Pero que ahora, por vivir en la Nueva 
Escalereta, queda más atrás, lo que lleva a to-
mar otro destino.

• Municipio de Altamira: ahora, lugar más cer-
cano, para los desplazados por El Quimbo, al 
cual dirigirse para acceder a los servicios de 
salud, pero donde no hay hospital. De igual 
forma, sus carnés de salud continúan siendo 
de El Agrado.

• Municipio La Jagua: lugar de paso para poder 
salir de la nueva residencia hacia el municipio 
de Garzón.

• La Nueva Escalereta: este es el nuevo lugar 
de residencia. Se enuncia desde el rechazo, en 
tensión con la resignación, la impotencia, el 
desagrado de estar ahí, pero la imposibilidad 
de ir a otro lado.

El análisis de la topología del relato indica una 
relación directa entre el corregimiento de La Es-
calereta antigua, con el municipio del Agrado, 
pues el tiempo de desplazamiento desde el 
uno hasta el otro no superaba los 10 minutos y 
luego 15 adicionales al municipio de Garzón. 
El Agrado hacía parte de su territorialidad; era 
el lugar donde lo encontraban casi todo: salud, 
mercado, granos, abarrotes, etc.

En tanto, desde la Nueva Escalereta, para acu-
dir a El Agrado, deben pasar por La Jagua, luego 
Garzón y finalmente a El Agrado. Esta situación 
encarece el desplazamiento. Por tanto, la comu-
nidad, además de tener que adaptarse al nuevo 
lugar por el cambio de residencia, se ha visto 
llevada a perder las redes de cooperación, con-
fianza y vecindad, que sostenían con los lugares 
circunvecinos (figura 3):

Figura 3. Topología del relato

Fuente: elaboración propia.
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Campos de conocimiento

Los relatos permitieron identificar, como se 
muestra al interior de la figura 4, los campos del 
conocimiento interconectados entre sí:

Figura 4. Campos de conocimiento

/COMUNITARIA/ /INSTITUCIONAL/ / TERRITORIO/ /ECONÓMICO/ 

Económico:

• Desempleo

• Dependencia económica de 
Emgesa

• Servicios públicos costosos

• No hay transporte público

• No se pueden producir 
alimentos para la venta y el 
autoconsumo.

Territorio:

• Programación mental co-
lectiva asociada al entorno 
social de origen.

• En La Escalereta, se tenían 
viviendas menos cómodas, 
pero había mayor felicidad.

• La migración, ya sea 
por venta del predio o 
por re-localización, se 
comprende como una 
desterritorialización.

Comunitario: 

• Las obras comuni-
tarias que se habían 
hecho en La Escalereta 
antigua se perdieron.

• Se perdieron las 
fiestas y celebraciones 
familiares

• No hay unión

• La migración y 
venta de los pre-
dios desmembró la 
comunidad.

• La lucha social fue en 
vano

• No hubo consulta 
inicial, ni negociación; 
hubo socialización e 
imposición.

Institucional:

• El esfuerzo de Emgesa 
estuvo dirigido a la reubi-
cación, construcción y en-
trega de nuevas viviendas.

• No se analizó el contexto y 
el entorno del nuevo lugar 
donde iban a morar las 
familias.

• No se aseguraron condicio-
nes que ayudaran a hacer 
más fácil su adaptación al 
nuevo lugar

• Realmente, no fue una 
negociación, puesto que las 
opciones fueron: vender o 
migrar.

• No se identifican más insti-
tuciones acompañantes

Fuente: elaboración propia.

Los semas identificados dan cuenta de la tensión 
mental que viven los lugareños entre un pasado 
que añoran y un presente que desprecian, que 
se niegan a aceptar y que, en algunos casos, no 
permite que prevean o imaginen otro futuro. 
Para ellos, la meta más cercana es la adapta-
ción. Es por lo anterior que, si bien se identifi-
caron semas que conforman los ejes de tensión 

(lado izquierdo el presente y lado derecho pa-
sado, como se ve en la figura 5), los semas ne-
gativos son expresados con mayor fuerza en el 
presente, lo que inclina la balanza del presente 
hacia lo negativo, y presenta el pasado, que ya 
no está, como lo más positivo que tienen en sus 
pensamientos:
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Figura 5. Ejes de tensión identificados en el discurso

Fuente: elaboración propia.

En la figura 6, se presentan tres de los principales 
ejes sémicos y sus campos semánticos asociados:

Figura 6. Ejes de tensión y campos semánticos asociados

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

La construcción de la hidroeléctrica de El 
Quimbo y su posterior entrada en funciona-
miento deja hoy muchos sinsabores en la comu-
nidad, que vivió y cultivó en esta tierra fértil. 
Estas tierras, que alguna vez fueran la despensa 
agrícola del departamento del Huila, hoy solo 
forman parte de los espejos de agua de uno de 
los embalses que, a pesar de ser uno de los más 
grandes del país, apenas genera el 7% de la ener-
gía que se requiere. Esta situación no resulta tan 
lejana a otros procesos en el país relacionados 
con proyectos para la generación de energía a 
través de presas, como es el caso de Hidrosoga-
moso e Hidroituango (Soler, 2018).

En el componente social es donde se realiza la 
mayor presión, pues actividades como la pesca, 
la agricultura y la minería se ven afectadas, lo 
que causa, a su vez, un cambio en las dinámi-
cas poblacionales. De igual forma, la presión 
migratoria, el desplazamiento y la pérdida de 
la conectividad entre comunidades deriva en 
la deconstrucción del tejido social. Además, 
los subsecuentes cambios de usos del suelo 
impactan la economía familiar. A lo largo de 
los relatos, los enunciados de los entrevistados 
mostraron dinámicas que giran en torno a tres 
categorías de análisis, territorialidad, desterrito-
rialización y despojo, a las que nos referiremos a 
continuación.

La defensa por el territorio significa defender la vida misma de humanos

Líneas arriba se explicó que el territorio tiene un 
significado más amplio que espacio o porción de 
tierra; muy por el contrario, es el producto de di-
ferentes relaciones. El territorio está conformado 
por el espacio de vida y el espacio vivido de las 
comunidades humanas y no tan humanas, a tra-
vés de cuyos relacionamientos surgen las terri-
torialidades y prácticas de territorio. Estas están 
estrechamente relacionadas con las actividades 
socioeconómicas y políticas que consolidan el 
sentido de pertenencia que sienten los lugareños 
por sus tierras.

Con la llegada de los proyectos hidroeléctricos, 
como es bien sabido, hay cambios en la calidad 
del paisaje: se talan árboles, se desvían cauces y 
los altos decibeles de los sonidos de la maqui-
naria requerida para la construcción de la presa 

afectan no solo a las personas, sino también a los 
animales. Por ello, la lucha social por evitar di-
chos proyectos no es solo un asunto meramente 
económico de las comunidades, sino que, consti-
tuye una violación a los derechos humanos y al 
ambiente, lo cual que impacta tanto en lo indivi-
dual, como en lo institucional y se constituye en 
un impedimento a las garantías judiciales. Esto 
da pie a la impunidad y atenta contra la identi-
dad de las comunidades y el mantenimiento de 
sus tierras.

La defensa del territorio, por ello, es la defensa 
de los humanos por sus trayectorias de vida, por 
su pasado, presente y futuro. No es solo el pre-
dio terrenal lo que se defiende, sino el derecho a 
seguir construyendo sus territorialidades

El despojo

Tomando la carretera que de Garzón conduce 
a Gigante, Huila, se puede apreciar un exube-
rante espejo de agua de 8250 hectáreas, con un 

volumen de cerca de 3 205 000 000 metros cú-
bicos. Lo imponente de la obra de ingeniería 
de la Hidroeléctrica El Quimbo, además de su 
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viaducto, es el Balseadero, que mide 1708 me-
tros de largo (Observatorio de Conflictos Am-
bientales, oca, 2007) y el fuerte aire que ventila 
al turista que arrima de paso al mirador de la 
represa. Debajo de ese cuerpo de agua, queda lo 
que alguna vez fue La Escalereta, que aún vive 
en la memoria de los lugareños, quienes fue-
ron despojados de sus tierras para dar lugar al 
proyecto.

Vega Cantor (2013), en su libro El Capitalismo 
y Despojo, planteó que la expropiación es una 
característica estructural del capitalismo, cuyo 
objetivo ha consistido en convertir a los seres 
humanos en parias. En este caso, convierte a los 
trabajadores asalariados en objetos desechables 
o en simples consumidores, quienes son someti-
dos a procesos de expropiación sistémica: de tie-
rras y sus bienes comunes (la naturaleza), de sus 
cuerpos para someterlos en territorios propios, 
del producto del trabajo de los campesinos; del 
tiempo de los trabajadores, de sus costumbres y 
sus saberes.

La expropiación de tierras se vivió en toda el 
área de influencia de El Quimbo. Las resolu-
ciones del MinMinas fueron claras, los predios 
fueron declarados de utilidad y no había otra 
opción: o vender o aceptar las 5 hectáreas que 
les daba Emgesa en otro lugar, pero debían sa-
lir. Sus bienes comunes también fueron expro-
piados. Se acabó el acceso al sistema de riego, 
se talaron decenas de hectáreas de bosques, que 
por cierto estaban dentro de la Ley de Reserva 
Segunda del Estado Colombiano; se terminó la 
pesca y la producción de alimentos y se agotó 
el recurso suelo. De igual forma, los campesinos 

fueron sacados de su lugar, La Escalereta, y so-
metidos en territorios construidos por Emgesa, 
la Nueva Escalereta, como es denominada: casas 
hechas por la multinacional con servicios públi-
cos a altos precios, con acceso a la tierra, pero no 
al riego. Finalmente, les expropiaron su tiempo, 
pues como ellos lo expresan: “¡En este nuevo lu-
gar, no tengo nada que hacer!, no hay trabajo, no 
hay cómo sembrar, no están los vecinos, no hay 
unión”.

En línea con lo anterior, como lo menciona Ojeda 
(2016), el despojo es más que la pérdida de la po-
sesión de los bienes. Los agricultores de la Esca-
lereta no perdieron el sistema de riego, sino que 
les quitaron la posibilidad de relacionarse con la 
tierra a partir de las siembras y con el mercado 
a partir de los productos que sacaban para la 
venta. Además, se incrementó su dependencia 
de Emgesa, porque ya ni si quiera pueden pro-
ducir sus alimentos. Encima, el río también cam-
bió: ya no es el mismo para la pesca, y las redes 
de cooperación que se tenían tanto alrededor de 
la producción como la extracción ya no están.

Por ello, agrega la autora, la posesión es una de 
las relaciones que inciden en la definición del 
uso, el acceso, la vigilancia y la importancia de 
los recursos. En este momento, los desplazados 
por El Quimbo, habitantes de la Nueva Escale-
reta, perdieron tanto la posesión como la partici-
pación de ellos como actores del territorio, pues, 
como se vio en el análisis superficial del relato, 
perdieron su independencia y, con ello, la capa-
cidad de decidir sobre sus medios de sustento y 
sus formas de vida, es decir, su autonomía.

De la desterritorialización, a la reconstrucción del ser y luego la comunidad

Infortunadamente, las estrategias del Estado 
ante el desplazamiento forzado por los mega-
proyectos siempre han sido las reubicaciones, 
a pesar de que está claro que la solución para 

los problemas ambientales no es simple ni 
de una sola causa. La experiencia ha demos-
trado que esta estrategia para abordar la cues-
tión ambiental no ha sido tan efectiva (Gómez, 
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Coronado-Sarria, Sánchez y Valenzuela, 2017). 
Como se pudo apreciar en los enunciados de los 
entrevistados, aun tres años después de vivir 
en la Nueva Escalereta, la negación por la acep-
tación de su presente, la añoranza de devolver 
el tiempo y regresar al pasado forman parte de 
su duelo por el despojo. Para Ojeda (2016), el 
asunto radica, además, en que no solo se despojó 
lo que tenían: tierra, riego, cultivos, casa; sino 
que debajo del agua del embalse quedó aquello 
que: “Sus hijos no van a conocer, lo que ya no se 
puede hacer, adonde ya no se puede volver, lo 
que ya no se va a ser” (Ojeda, 2016, p. 34).

Ahora, el desplazamiento a que fueron someti-
das estas familias forma parte del proceso de des-
territorialización, entendido como el paso hacia 
otro agenciamiento, es decir, “es el movimiento 
por el cual se abandona el territorio. Es la ope-
ración de la línea de fuga” (Deleuze y Guattari, 
2002, p. 517). Esto los hizo sensibles porque per-
dieron los recursos con los que suplían sus ne-
cesidades (Reyes, 2011). De igual forma, agrega 
la autora, la reubicación rompe las identidades 
con los atributos de sus vidas, hasta el momento 
tranquilas, que buscarán la re-territorialización.

Ahora, si bien el mundo involucra un territorio, 
ocupado, reconstruido, habitado, etc., el pro-
blema está en que un proceso de reterritoriali-
zación puede iniciarse, pero, al mismo tiempo, 
crea una desterritorialización. Lo que mostró 
esta investigación es que los habitantes de La 
Escalereta no han logrado abandonar su terri-
torio inicial, pues, aunque lo tuvieron que ha-
cer de manera física y no pueden reproducir su 
modo de vida de allá en el nuevo lugar, el espa-
cio anterior está en sus mentes. La resignación, 
disfrazada de aceptación de ver su territorio 
deteriorado (Sánchez, Tovar, Rentería, Ortiz y 
Fajardo, 2017), hace que sigan en el mismo lugar 
mental donde iniciaron sus vidas.

El trío “territorio-desterritorialización-reterrito-
rialización” aparece en los discursos de los luga-
reños de La Escalereta de una manera tan fuerte 
que su mayor anhelo está en este momento en 
olvidar lo que pasó, es decir, terminar de des-
territorializarse, por lo que solo cuando eso se 
logre, y las condiciones les ayuden para ello, 
estarán listos para empezar a reconstruir su ser, 
luego la comunidad y volver a pensar en la defi-
nición de su futuro.

Conclusiones

Las luchas sociales que se desarrollan en torno 
a defender el territorio, a pesar de haber di-
latado la entrada en funcionamiento del pro-
yecto Hidroeléctrico El Quimbo, no tuvieron 
un resultado positivo para sus afectados; por el 
contrario, trajeron violencia, desplazamiento, 
despojo y desterritorialización son algunos de 
sus resultados.

Aunque han pasado 3 años desde que sus tie-
rras fueron inundadas y los habitantes de La 
Escalereta se reubicaron, las familias viven en 
el pasado, mediados entre los recuerdos y la 

impotencia de no haber podido cambiar su des-
tino. La fuerza del duelo es tan determinante 
que no ha permitido que estos lugareños empie-
cen a configurar sus nuevos territorios.

La situación actual del país, cuyas más grandes 
apuestas son la economía globalizada y la polí-
tica neoliberal, ha hecho que el Estado centre su 
mirada en la generación de energía a partir del 
agua, ignorando otro tipo de alternativas más 
amigables con el medio ambiente y menos noci-
vas con el entorno.
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Resumen

La práctica de un nuevo modelo de comercio justo ubica al ser humano y al 
medio ambiente en el centro, genera dinámicas que promueven el desarrollo 
local y aporta al bienestar de las comunidades y del tejido empresarial con la 
ampliación hacia los mercados nacionales e internacionales de los productos 
agrícolas. Esta investigación cualitativa de tipo descriptiva abordó la apli-
cación del comercio justo en el sector cafetalero, a partir del estudio de tres 
organizaciones caficultoras del municipio de Planadas (Tolima), con el fin 
de identificar las dinámicas justas y equitativas en la producción y comer-
cialización del café. Se concluye que el comercio justo se convierte en un po-
tencial modelo económico alternativo para mejorar la calidad de vida y las 
prácticas agrícolas, en el marco de la producción y comercialización del café 
en los mercados nacionales e internacionales. Además, esta reflexión abre la 
posibilidad a una segunda investigación que se enfocaría en el estudio de los 
procesos de internacionalización promovidos por una de las organizaciones 
estudiadas, gracias a la aplicación y certificación de comercio justo. 

Abstract

The practice of a new model of fair trade places human beings and the envi-
ronment at the center, generates dynamics that promote local development 
and contribute to the well-being of communities and the business fabric by 
expanding into national and international markets for agricultural products. 
This descriptive qualitative research addressed the application of fair trade 
in the coffee sector, based on the study of three coffee-growing organiza-
tions in the municipality of Planadas (Tolima), in order to identify fair and 
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equitable dynamics in coffee production and marketing. It concludes that 
fair trade becomes a potential alternative economic model to improve the 
quality of life and agricultural practices, in the context of coffee produc-
tion and marketing in national and international markets. In addition, this 
reflection opens the possibility of a second research that would focus on 
the study of the internationalization processes promoted by one of the stu-
died organizations, due to the application and certification of fair trade.

Introducción

De acuerdo con Aguilar (2003), “a nivel mun-
dial el sector cafetalero tiene preponderan-

cia en cerca de 125 millones de personas que 
dependen de él” (p. 248). Según la Federación 
Nacional de Cafeteros (2018), 500 000 familias se 
benefician de manera directa con la producción 
del café en Colombia. El departamento del To-
lima en específico cuenta con 111 800 hectáreas 
para cultivar café, por lo que ocupa el segundo 
puesto, junto a Antioquia, en tenencia de terre-
nos aptos para este cultivo. 

Con los datos anteriores en mente, en este artí-
culo se estudia a partir de la teoría y el diseño 
metodológico si el marco del comercio justo 
puede surtir un efecto sobre la provisión de ser-
vicios públicos. Como este tiene una base funda-
mentada en el desarrollo sostenible, se relaciona 
con el crecimiento, el progreso sustentable y sus 
dos características principales: el desarrollo eco-
nómico en función del desarrollo humano y la 
red global en la que debe funcionar el comercio 
justo y los objetivos de desarrollo sostenible (odS) 
–para así mitigar la desigualdad– (Saldías, 2017). 
Además, se abordará el tema de la cooperación 

internacional en la región respecto de la imple-
mentación e influencia del comercio justo.

La teoría de comercio justo es una forma de inter-
cambio comercial que busca reducir los interme-
diarios característicos del mercado convencional 
y garantizar el pago justo para los productores. 
Por esto, las empresas o instituciones compro-
metidas con implementar el comercio justo se 
involucran positivamente en prestar apoyo a los 
productores, organizar actividades de diferente 
índole (campañas en las asociaciones caficulto-
ras, por ejemplo) y promover cambios positivos 
en sus normas y prácticas que armonicen con el 
ideal del comercio justo y la producción limpia.

Este artículo se divide en tres secciones: en pri-
mer lugar, se aborda desde el punto de vista 
conceptual la teoría del comercio justo como una 
forma igualitaria para el desarrollo humano. En 
segundo lugar, se contextualiza la situación del 
municipio de Planadas (Tolima) y su papel en 
el conflicto armado. Por último, se identifican 
los beneficios que tiene la práctica del comer-
cio justo en las organizaciones estudiadas del 
municipio. 

Referentes teóricos

Históricamente, ha existido una relación de des-
igualdad en el comercio internacional entre paí-
ses desarrollados y subdesarrollados a causa de 

las ventajas competitivas que se convierten en 
desventajas –por ejemplo, los impuestos arance-
larios y los subsidios–. Frente a esta situación, 

Comercio justo y las oportunidades que representa el  modelo para el  desarrol lo cooperat ivo
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se han planteado diversos modelos económicos 
alternativos enfocados en lograr la equidad de 
los pequeños productores y la sostenibilidad en 
las prácticas económicas de las organizaciones a 
nivel global. 

En esta búsqueda, el comercio justo surge como 
una alternativa a la asociación comercial inter-
nacional en términos de prácticas económicas y 
sociales justas. Sus inicios se remontan a los años 
cuarenta y cincuenta, época en que la organiza-
ción Self Help Crafts (ahora Thousand Villages), 
ubicada en Estados Unidos, empezó a basar su 
modelo de comercialización en la disminución 
de intermediarios para garantizar un comercio 
solidario y justo en el que los precios del mer-
cado internacional no afectaran los ingresos de 
los productores –posteriormente, en Europa se 
inició la inserción de artesanos refugiados chi-
nos en el cuerpo laboral

Ceccon y Ceccon (2010) definen el comercio 
justo como

una asociación comercial basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto que busca mayor equi-
dad en el comercio internacional. Contribuye al 
desarrollo sostenible ofreciendo mejores condi-
ciones en el comercio y garantizando los derechos 
de los productores y trabajadores marginados, 
particularmente en el Sur. […] ofrece un sistema 
comercial en el que productores, comerciantes y 
consumidores comparten las ganancias de manera 
igualitaria. (p. 89)

Desde otra perspectiva, Cáritas (2012) define el 
comercio justo como el pilar de toda la economía 
en medio de un contexto en el que el comercio 
internacional es injusto, desigual e inequitativo 
entre países desarrollados y subdesarrollados. 
Frente a esta posición, los gobiernos de los países 

1 1) oportunidad para productores desfavorecidos; 2) transparencia y responsabilidad; 3) prácticas comerciales justas; 4) pago 
justo; 5) no al trabajo infantil, no al trabajo forzoso; 6) no a la discriminación, igualdad de género, libertad de asociación; 7) bue-
nas condiciones de trabajo; 8) desarrollo de capacidades; 9) promoción del comercio justo, y 10) respeto del medio ambiente.

ricos han hablado de mejorar e incrementar sus 
esfuerzos para reducir la pobreza, pero sin mo-
dificar sus políticas comerciales. Por esta razón,

en 1964 la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (unctad) planteó sustituir 
la ayuda económica hacia los países pobres por un 
régimen de apertura comercial de los mercados de 
alto poder adquisitivo. Con el lema “Comercio, no 
ayuda”, se definieron propuestas a favor de unas 
relaciones comerciales más justas entre los países 
ricos y empobrecidos. (Cáritas, 2012, p. 16)

Esta conferencia se convirtió en una vitrina para 
el comercio justo y en una oportunidad para que 
las naciones apoyaran e insertaran en su econo-
mía la práctica de sus diez principios. La Orga-
nización Mundial del Comercio Justo estableció 
diez principios1 que las organizaciones que es-
tán certificadas con el sello de comercio justo de-
ben aplicar para: mejorar la calidad de vida no 
solo de los productores sino de la comunidad; 
incrementar el acceso a los diferentes merca-
dos; promover prácticas de desarrollo; generar 
una comunicación asertiva entre los actores de 
la cadena de valor; crear y fomentar campañas 
de buenas prácticas comerciales, y favorecer en 
todo momento los derechos humanos. 

Adicionalmente, estos diez principios guardan 
relación con los odS número 6 (agua limpia y 
saneamiento), número 7 (energía asequible y no 
contaminante) y número 8 (desarrollo de capa-
cidades). Gracias a estos principios se ha mejo-
rado la accesibilidad y seguridad en la provisión 
de los servicios públicos y, además, se han favo-
recido tanto las asociaciones como las comuni-
dades al aumentar sus capacidades productivas.

Ahora bien, en el caso colombiano, la práctica 
del comercio justo se inauguró a inicios del año 
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2015, cuando la Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas y la de Resti-
tución de Tierras, con el apoyo de las Naciones 
Unidas, establecieron un diálogo profundo con 
la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 
de Pequeños Productores y Trabajadores de 
Comercio Justo (clac). En tres encuentros, cam-
pesinos, productores que sufrieron el conflicto 
armado y organizaciones de pequeños produc-
tores de comercio justo tuvieron la posibilidad 
de intercambiar experiencias y conocer los bene-
ficios y desafíos de estos circuitos comerciales. 
De esta iniciativa surgió una propuesta llamada 
“Iniciativa etiqueta de comercio justo con zonas 
de restitución y retorno”, que consiste en la ar-
ticulación y unión de esfuerzos entre las institu-
ciones del Estado y las comunidades asociadas 
para reducir las desigualdades, disminuir la po-
breza y garantizar una vida digna a las comuni-
dades que han sido vulneradas históricamente 
por la violencia estructural (clac, 2015).

Para lograr estos objetivos, en Colombia existe la 
Coordinadora Colombiana de Comercio Justo, 
una asociación sin ánimo de lucro que busca 
integrar a los distintos grupos productores y 
organizaciones que se desenvuelven dentro del 
principio fundamental de mercado justo. Esta 
asociación nace de la necesidad de crear espa-
cios para promocionar las pequeñas organiza-
ciones colombianas que hacen parte del marco 
de comercio justo en Colombia (clac, 2015).

Ahora, a nivel mundial, algunas organizaciones 
que apoyan y fomentan las buenas prácticas de 
comercio justo son: 

• El Mennonite Central Committee y su pro-
grama Self-Help Crafs (ahora Ten Thousand 
Villages), creadas luego de finalizar la se-
gunda guerra mundial.

• La Red Europea de Tiendas de Comercio 
Justo, creada en 1994; cuenta con un total 
de 2700 tiendas de comercio justo y más de 
100 000 personas voluntarias que trabajan por 
la misma causa. 

• La Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
tiene como finalidad potenciar el comercio 
justo en España. En ella se integran tanto im-
portadoras como organizaciones o tiendas de 
comercio justo (Caritas, 2012, p. 22).

• La Coordinadora Latinoamericana y del Ca-
ribe de Pequeños Productores y Trabajado-
res de Comercio Justo (clac), “organización 
codueña del sistema Fair Trade International 
y la red que representa a todas las organiza-
ciones certificadas fair trade de América Latina 
y el Caribe, así como otras organizaciones de 
comercio justo” (clac, s. f., párr. 1). Se encarga 
de representar y promover los intereses, el 
empoderamiento y el desarrollo de sus miem-
bros y comunidades.

Finalmente, es evidente el impacto que la prác-
tica del comercio justo ha tenido en algunos 
países desarrollados, pues un sector creciente 
de consumidores compra los productos del co-
mercio justo para ayudar a los productores de 
bajos ingresos en los países en desarrollo. Su im-
plementación también mejoró las relaciones eco-
nómicas, políticas y sociales de las comunidades 
rurales productoras de insumos agrícolas como 
café, cacao, entre otros (Coscione y Ceccon, 2017, 
p. 19). De esta manera, el comercio justo, tam-
bién conocido como comercio alternativo, es una 
actividad que representa la forma de comercio 
de productores con el mercado externo de países 
desarrollados.
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Metodología

La metodología cualitativa ha recibido críticas, 
dado que no permite generalizaciones cuando se 
trata de explicar un fenómeno y, en particular, 
porque no ofrece datos con significancia estadís-
tica. Sin embargo, esto no quiere decir que no 
se pueda hacer uso de ella en procesos investi-
gativos, ya que las bondades de su enfoque ra-
dica en la exploración de la dimensión humana 
de los entrevistados –por ejemplo, el estudio 
de las experiencias y emociones–, asuntos que 
suelen quedar ensombrecidos por los enfoques 
cuantitativos 

Como herramienta de recolección de datos, se 
utilizó la entrevista, que traduce el discurso de 
los entrevistados a través de la lengua. Se trata 
de un método consultativo con el que se reco-
lectan las respuestas, que pueden ser similares 
o no entre los consultados y que se constituyen 
en información primaria. El entrevistador tiene 
la posibilidad de “navegar” a lo largo de las re-
flexiones y los razonamientos del entrevistado, 
y explorar así su mundo en su diversidad y con-
tradicciones y aprender algo nuevo. 

Para el desarrollo de esta investigación con en-
foque cualitativo de tipo descriptivo, se aplica-
ron entrevistas semiestructuradas a una muestra 
poblacional no probabilística, con muestreo no 
aleatorio, condiciones fundamentales para reali-
zar entrevistas intencionadas que serán determi-
nadas por el investigador (Pineda, Alvarado y 
Canales, 1994). Los criterios para tener en cuenta 
en las organizaciones fueron: 

• Los agentes deben de llevar como mínimo 
cinco años de haber adoptado el modelo de 
comercio justo.

• Los actores deben estar asociados a la orga-
nización solidaria objeto de estudio, mayores 
de edad, y preferiblemente llevar al menos 7 
años de prestar sus servicios laborales.

Además de la información primaria recolectada 
de las entrevistas, se indagó en diferentes fuen-
tes documentales secundarias que ayudaron a 
contextualizar el territorio estudiado y sus diná-
micas sociales y económicas actuales. 

Resultados

En este apartado se muestran los aspectos más 
relevantes de la investigación, se contextualiza el 
municipio de Planadas (Tolima) y se presentan 

los resultados encontrados tras la recolección de 
información en las diferentes fuentes de docu-
mentación primaria y secundaria.

Sobre el origen del conflicto armado en Planadas

Colombia sufrió la violencia bipartidista, fenó-
meno que tuvo origen a mitad del siglo xx, y que 
se convirtió en el conflicto armado más antiguo 
de América Latina. Dentro de sus consecuencias 
se cuentan la precarización del sector agricultor, 
los desplazamientos masivos campo-ciudad, 
transformaciones en la expansión urbana de las 

ciudad medias y principales, así como miles de 
muertos y desaparecidos. 

El conflicto armado interno en Colombia tiene 
raíces políticas, pues fueron los partidos políti-
cos Liberal y Conservador los que entraron en 
conflicto para obtener el control y poder del 
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Gobierno nacional. En la década de los cua-
renta vieron la luz nuevos liderazgos, como el 
de Jorge Eliécer Gaitán, quien se convirtió en la 
voz de los invisibles: aquellos ciudadanos olvi-
dados y vulnerados por los gobiernos de turno. 
Sin embargo, sus formas alternativas de hacer 
política no fueron bien recibidas por los caciques 
políticos de la época, por lo que decidieron ex-
tinguir cualquier expresión que atentara contra 
el modelo neoliberal, enfocado en el desarrollo 
económico de las clases sociales altas. 

Así, en 1948, Jorge Eliécer Gaitán, político liberal 
colombiano, fue asesinado, hecho que se convir-
tió en el punto álgido del enfrentamiento entre 
los partidos y que tuvo consecuencias disper-
sas en el tiempo a nivel nacional. Por ejemplo, 
Marquetalia, un municipio del Tolima, se erigió 
como el principal lugar de resguardo y origen de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (Farc), grupo al margen de la ley. Durante 
este periodo, “algunos grupos de autodefensas 
liberales se adhirieron a las autodefensas de ca-
rácter comunista del sur del Tolima, ésta fue la 

base de la conformación de las Farc” (Núñez, 
2009, p. 2).

Hasta la firma de los acuerdos de paz con la gue-
rrilla de las Farc, esta tuvo una fuerte presencia 
en Gaitania, corregimiento del municipio de Pla-
nadas. Este grupo insurgente se caracterizó por 
generar miedo entre la ciudadanía, ya que tenía 
el control total del territorio: “controlaba los ho-
rarios del comercio, los conflictos entre vecinos y 
otros” (Pulido, 16 de noviembre del 2016).

Gracias a los acuerdos, se logró la desmoviliza-
ción y poco más tarde su representación en la 
rama legislativa, con el partido político deno-
minado Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (Farc). Luego de este suceso, la pobla-
ción del municipio de Planadas empezó a alber-
gar grandes expectativas sobre la consolidación 
de una política pública de paz y desarrollo que 
fuera determinante para jalonar el crecimiento 
organizado del pueblo. No obstante, la salida de 
los guerrilleros y el ingreso de la política tradi-
cional no trajeron los resultados esperados; in-
cluso algunos habitantes creen que las cosas se 
han estancado.

Sobre Planadas y el café

El municipio de Planadas se encuentra situado 
al sur del departamento del Tolima. Según el 
Departamento Nacional de Planeación (2018) 
cuenta con un área de 14 451 kilómetros cua-
drados y tiene una población total de 25 799 
habitantes –el 26,44 % habita al área urbana y 
el 73,56 % vive en el sector rural–. En cuanto al 
acceso a los servicios públicos, tiene una cober-
tura en acueducto del 52,9 %, en alcantarillado 
del 42,2 % y en energía eléctrica rural del 91,5 %. 
En cuanto al conflicto armado, registra una po-
blación desplazada total, desde 1984 a 2017, de 
23 487 personas. 

Dentro de sus actividades económicas principa-
les resalta el cultivo de plátano y de café. Para el 
caso de este último cultivo, según la Oficina de 
Desarrollo Rural del municipio, de las 100 vere-
das que integran su área rural, 87 son producto-
ras de café. Para el 2018, se produjeron 223 471 
sacos, equivalentes a 13 408 260 kilos (Castilla, 
14 de marzo del 2019).

No obstante, la producción de café ha dismi-
nuido. Según Carolina Villareal, directora de 
la Oficina de Desarrollo Agrario del municipio 
de Planadas, “los caficultores están cultivando 
a perdidas”, ya que producir una carga de café 
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cuesta aproximadamente $ 800 000 y la están 
vendiendo en $ 600 000; además, menciona 
que algunos caficultores prefieren no recoger la 
siembra (Castilla, 14 de marzo del 2019). Como 
solución a esta problemática, la población se ha 

2 Se llevaron a cabo entrevistas durante el mes de agosto del 2018 como trabajo previo al objetivo final del proyecto de investi-
gación mencionado en este artículo. Fue un trabajo que se realizó con el fin de determinar si, en efecto, las cooperativas selec-
cionadas, además de adoptar el modelo de comercio justo, habían sufrido algún efecto general en las condiciones de vida de 
sus comunidades. 

enfocado en el cooperativismo. Actualmente, 
hay 41 asociaciones; 22 de ellas se dedican a pro-
mover la venta de café a compradores extranje-
ros para venderlo a un precio más alto. 

Sobre las cooperativas caficultoras y el comercio justo en Planadas

De acuerdo con el trabajo de campo explorato-
rio realizado con las cooperativas2 de estudio y 
que desarrollan sus prácticas agrícolas a la luz 
de los principios del comercio justo, estas tienen 
una percepción clara sobre el comercio justo. Se 
evidenció que la Asociación de Productores Eco-
lógicos de Planadas (aSopep) y la Asociación de 
Agricultores y Productores de Cafés Especiales 
de Montalvo (agproceM) consideran que es una 
relación de intercambio comercial basada en el 
diálogo, la transparencia y el respeto, y que ade-
más busca la igualdad en el comercio internacio-
nal. Por su parte, Origo Café lo define como la 
producción y comercialización adecuada de un 
bien o un servicio. 

Las organizaciones consideran que con la apli-
cación de los principios del comercio justo se 
fomenta la igualdad de género, el bienestar de 
los miembros de la asociación, de sus familias 
y de la comunidad, y que se trata de una al-
ternativa viable de responsabilidad social. Así 
mismo, concuerdan en que la denominación de 
café de comercio justo es un modelo de negocio 
viable para pequeños agricultores en situación 
de pobreza.

Ahora bien, gracias a que las tres organizaciones 
cuentan con sello de certificación para la prác-
tica de comercio justo, sus asociados coinciden 
en que el volumen de ventas que se debe mante-
ner se encuentra entre las 20,1 a 30,1 toneladas. 

Este hecho les ha permitido expandirse a nuevos 
mercados nacionales e internacionales. Para este 
último mercado, agproceM ha sido pionera en la 
región a la hora de desarrollar procesos de inter-
nacionalización del café. 

Las asociaciones estudiadas identifican que con 
la práctica del comercio justo han logrado un de-
sarrollo de adentro hacia fuera que beneficia a su 
comunidad y el territorio. Por ejemplo, gracias 
a las primas anuales que reciben, invirtieron en 
el arreglo de las vías terciarias que conectan las 
veredas con la cabecera municipal, a fin de que 
la logística de entrega del café sea más fácil y se 
reduzcan los costos. 

Finalmente, gracias al compromiso de los aso-
ciados y la gestión administrativa y comercial en 
cabeza de los directivos de cada organización, 
se ha reconocido el potencial del sector pro-
ductivo cafetero en Planadas a nivel nacional e 
internacional. 
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Conclusiones

Pese a todas las dificultades que ha afrontado el 
municipio de Planadas (Tolima) por los impac-
tos del conflicto armado durante más de sesenta 
años, ha logrado impulsar y visibilizar la indus-
tria del café como sector fuerte de la economía 
local con potencial exportador. El modelo de 
comercio justo ha contribuido al mejoramiento 
de las condiciones y de vida de las familias alre-
dedor de esta región, y ha aportado al desarrollo 

local de las comunidades que adoptaron este 
modelo. Así, esta investigación se convierte en 
un insumo base para iniciar una segunda fase: el 
estudio de la incursión del café en nuevos mer-
cados nacionales e internacionales, gracias a las 
prácticas del comercio justo de las organizacio-
nes que adoptan el modelo económico solidario 
como forma de vida. 
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Resumen

Este artículo ha sido elaborado con el objetivo de dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿El Proceso Administrativo se puede considerar como una estra-
tegia empresarial en la administración de las empresas? Para responderla, 
se propuso evaluar cada una de las etapas que comprenden el proceso ad-
ministrativo y su incidencia en el desarrollo interno de la empresa, para lo 
cual se utilizó una metodología descriptiva con un enfoque cuantitativo: se 
diseñó y aplicó una encuesta a los empleados del hotel para recoger infor-
mación que permitió evaluar los factores que componen el proceso adminis-
trativo. A partir de los resultados, se detectaron falencias internas en la parte 
administrativa de la microempresa, permitiendo evidenciar cómo el proceso 
administrativo incide en las pymes, con lo que se identificaron aspectos que 
son objeto de mejora, mediante el resultado del diagnóstico interno. Estos 
hallazgos fueron fundamentales para el replanteamiento de estrategias y 
planes de mejora que se deben implementar para superar las debilidades y 
emplear las fortalezas detectadas, y así solucionar y lograr resultados confia-
bles y eficientes a los problemas presentados.

Abstract

This article aims to answer the following question: Can the Administrative 
Process be considered as a business strategy in the administration of compa-
nies? To answer this question, each of the stages that comprise the adminis-
trative process and its impact on the internal development of the company 
were evaluated, for which a descriptive methodology with a quantitative 
approach was used: a survey was designed and applied to the hotel emplo-
yees, in order to collect information that allowed evaluate the factors that 
make up the administrative process. With the results, internal shortcomings 
were detected in the administrative part of the microenterprise, allowing to 
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show how the administrative process affects SMEs (pymes), identifying 
aspects that are subject of improvement through the result of the internal 
diagnosis. These findings were fundamental for the rethinking of stra-
tegies and upgrading plans that must be implemented to overcome the 
weaknesses, and use the strengths detected to solve and achieve reliable 
and efficient results to the problems presented.

Introducción

Las microempresas son una parte fundamen-
tal en la economía del país, por su aporte en 

la generación de empleos, tal como lo menciona 
Hernandez, Portillo, Crissien, Alvear y Velandia 
(2016):

Las microempresas se constituyen hoy día en uno 
de los segmentos más dinámicos y diversos en 
América Latina y en una parte fundamental de la 
economía en términos de generación de empleo 
y desarrollo de las regiones y por ende del país, 
estas representan más del 96 % de las unidades 
económicas actuales. (p. 31)

Así mismo

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, las mipymes en Colombia re-
presentan cerca del 95 % del universo empresarial 
del país, aproximadamente el 65 % del empleo y 
más del 35 % de la producción nacional. (Salazar y 
Guerra, 2007, p. 3).

Desde esta perspectiva, son aproximadamente 
1 500 000 las pequeñas empresas con Registro 
Único Empresarial, Rues, clasificadas entre per-
sonas naturales y jurídicas, las que generan al-
rededor de un 67 % de empleo en Colombia y 
aportan un 28 % del producto interno bruto, pib. 
Al respecto, Domínguez explica que:

No cabe duda sobre la importancia de las Pymes 
en nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas son fundamentales para el sistema pro-
ductivo colombiano, como lo demuestra el hecho 

de que, según el Registro Único Empresarial y So-
cial (Rues), en el país 94,7 % de las empresas re-
gistradas son microempresas y 4,9 % pequeñas y 
medianas. (Dominguez, 2016, p. 1)

En este sentido, las pymes requieren de una ad-
ministración eficiente que les permita lograr los 
objetivos y metas propuestas, especialmente en 
lo relacionado con el cumplimiento de su pro-
pósito superior, que usualmente está asociado 
a la generación de beneficios de tipo económico 
(Gómez, Aristizábal y Fuentes, 2017). Es por ello 
que una herramienta importante para las empre-
sas en general es el proceso administrativo, dado 
que les permite interrelacionar acciones para lo-
grar sus objetivos y satisfacer las necesidades 
desde lo económico y lo social.

La investigación se basa en la recolección de 
información de la empresa, para evaluar cada 
una de las etapas y elementos que comprenden 
el proceso administrativo y la incidencia en su 
desarrollo interno , lo que permite conocer los 
métodos y la estructura organizacional.

Por lo tanto, con el desarrollo de la investigación 
se pretende que el hotel Grand Gold evalúe la 
aplicación del proceso administrativo y esta-
blezca sus fortalezas y debilidades, de tal forma 
que le permita crear estrategias que lo lleven a 
perduran en el mercado como uno de los mejo-
res hoteles del municipio de Florencia y del de-
partamento de Caquetá.

Incidencia del  proceso administrat ivo en la efect iv idad de la estrategia organizacional
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Fundamento teórico

En los últimos años, crear empresa se ha conver-
tido en una opción cada vez más atractiva para 
los empresarios de la región. No obstante, dar 
el primer paso es difícil, sobre todo cuanto se 
tiene la concepción de que para ser sustentables 
y competitivas las empresas deben de contar 
con una buena administración. Por ello, es im-
portante que las microempresas implementen 
las fases del proceso administrativo con el fin de 
convertirse “en organizaciones mejor dotadas, 
innovadoras y generadoras de empleos en un 

contexto globalizado y de alta competitividad” 
(Luna y Torres, 2016, p. 72). De acuerdo con Ro-
bbins y Coulter (2005), la administración 

es la coordinación de las actividades de trabajo 
de modo que se realicen de manera eficiente y efi-
caz con otras personas y a través de ellas, apro-
vechando cada uno de los recursos que se tienen 
como los recursos humanos, materiales, financie-
ros y tecnológicos, para cumplir con los objetivos 
que se persiguen dentro de la organización. (p. 7)

Proceso Administrativo

Henry Fayol es considerado el pionero del pro-
ceso administrativo de una empresa y lo de-
fine como “un flujo continuo de actividades 
que se realizan de una manera establecida para 

aprovechar los recursos de una empresa u orga-
nización con la finalidad de alcanzarse los ob-
jetivos empresariales comunes.” (Argudo, 2018, 
p. 1)

Elementos Básicos del Proceso Administrativo

Chiavenato (2012) manifiesta que la planeación, 
organización, dirección y control son los ele-
mentos básicos del proceso administrativo. Y 
Maikari95, citado por Flores (2015, p. 17) dice 
que son: 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 
las cuales se efectúa la administración[. Se] clasi-
fican en:

Planeación, a través de la cual se definen aspectos 
como la visión, misión, Filosofía, Misión, Objeti-
vos, Políticas, estrategias, programa, presupuesto, 
los cuales establecen el rumbo de la empresa, así 
mismo en esta etapa se prevén los riesgos y se 
aprovechan al máximo las oportunidades.

La Organización: consiste en el diseño y determi-
nación de las estructuras, procesos, funciones y 

responsabilidades. Su importancia radica en que 
se conocen mejor las actividades, existen mejores 
relaciones de trabajo, se facilita la delegación de 
autoridad y crece la eficiencia.

La Dirección: es la ejecución de los planes de 
acuerdo con la estructura organizacional me-
diante la guía de los esfuerzos del grupo social a 
través de la motivación, la comunicación y la su-
pervisión. Su importancia radica en que pone en 
marcha todos los lineamientos establecidos en la 
planeación y organización, su calidad se refleja 
en el logro de los objetivos, la implementación de 
métodos de organización y en la eficiencia de los 
sistemas de control.

El Control: es la fase donde se establecen están-
dares para evaluar los resultados obtenidos, sus 
etapas: establecimiento de estándares, medición, 
corrección, retroalimentación. (Maikari95, 2012)

Garr ido,  D. ,  Forero,  A .  y  Valderrama, E . 
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Las Pymes

Las Pymes se caracterizan por su número de 
trabajadores, que oscila entre los 10 y 200 em-
pleados. En cuanto a su actividad económica, la 
mayor participación se encuentra en los sectores 
de la agricultura como en la minería.

La normatividad y los programas de apoyo a la 
micro, pequeña y mediana empresa en Colombia 
son relativamente jóvenes, sólo hasta julio de 2000 
el Congreso de la República aprobó una Ley que 

definía las MiPymes y disponía reglamentacio-
nes sobre su promoción y desarrollo dentro del 
marco jurídico vigente. Así, según la Ley 590 de 
2000 expedida por el Congreso de la República, se 
entiende por micro, pequeña y mediana empresa 
[...] toda unidad de explotación económica, reali-
zada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comer-
ciales o de servicios, rural o urbana (Sierra, 2009, 
p. 39).

Metodología

La presente investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, pues existió interés del equipo in-
vestigador en la generación de resultados fiables 
y útiles que permitan analizar la realidad (Gó-
mez, Sánchez y Torres, 2016). En este sentido, 
el presente trabajo se plantea mediante un tipo 
de estudio explicativo-descriptivo, teniendo en 
cuenta que, además de describir lo que se inves-
tiga, se debe dar respuesta a las causas de los 
eventos físicos o sociales.

En el proceso investigativo, el equipo de trabajo 
inicialmente realizó una fase preliminar en la 
que se hizo un diagnóstico sobre el desarrollo in-
terno del hotel Gran Gold, de Florencia, Caquetá. 
Luego, se identificó cómo se realiza el proceso 
administrativo interno. Finalmente, se presentó 
una propuesta de mejoramiento a las situaciones 
negativas que presentaba el hotel, cuyo objetivo 

fue optimizar los procesos administrativos para 
ser más competitivos en el mercado.

Entre las técnicas e instrumentos para la reco-
lección de la información, se estimó pertinente 
la encuesta, ya que permite recabar información 
verídica y pertinente sobre el desarrollo de las 
fases mecánica y dinámica del proceso admi-
nistrativo, para, de esta manera, medir y reco-
nocer las variables que se desean estudiar. En 
este sentido, para la presente investigación se 
utilizó como instrumento el cuestionario, que, 
según (Ñaupas, 2014) “es una modalidad de la 
técnica de la encuesta, que consiste en formular 
un conjunto sistemático de preguntas, teniendo 
en cuenta que su finalidad es recopilar informa-
ción” (p. 291), con el objetivo de, una vez reco-
lectada la información, analizar los datos con 
respecto a la incidencia que tiene el proceso ad-
ministrativo en el Hotel Gran Gold.

Resultados

De acuerdo con el análisis de los resultados, se 
identificó que hay una serie de elementos de 
la función gerencial que se realizan de manera 
versátil, lo que afecta negativamente el buen 
funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, es 

pertinente que se implemente un plan de mejora 
y se corrijan las falencias encontradas.

A continuación, se hace la descripción de lo 
identificado en cada fase.
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Fase Mecánica

En esta fase se establece qué es lo que se debe 
hacer a través de la etapa de planeación y 
organización.

a. Etapa de planeación

Esta etapa es una de las más importantes del 
proceso administrativo, ya que en ella se me-
jora la aplicabilidad empresarial, al proporcio-
nar una base valiosa para la toma de decisiones. 
Como resultado del análisis, se encontró que la 
mayoría de los empleados desconocen la misión 
y visión de la empresa, o no contemplan los ele-
mentos y las estrategias que identifican su ho-
rizonte y tiempo. Además, desconocen que los 
objetivos no son acordes a lo establecido por la 

misión y visión, lo que también sucede con las 
políticas y normas de la empresa (ver tabla 1). 
No obstante, es de valorar que los empleados 
acepten y pongan en práctica las observaciones 
y sugerencias de los superiores, porque con ello 
han mejorado los procesos operativos, adminis-
trativos y las relaciones interpersonales con la lí-
nea de mando. Ello deriva en mejores técnicas y 
ambiente laboraly minimiza el margen de error.

Tabla 1. Etapa de planeación

Categoría
Frecuencia de 

empleados  
que la conocen

Porcentaje
Frecuencia de 

empleados que  
no la conocen

Porcentaje

Misión 5 71 % 2 29 %

Visión 5 71 % 2 29 %

Objetivos 4 57 % 3 43 %

Fuente: elaboración propia

b. Etapa de organización

La etapa de organización permite la coordina-
ción e integración de las actividades de cada 
integrante de una empresa, con el fin de maxi-
mizar los recursos disponibles para lograr sus 
objetivos. Se identificó lo siguiente, según la he-
rramienta aplicada.

Se hace referencia a los mecanismos, conside-
rando que tan solo una pequeña porción del per-
sonal los conocen e interpretan con claridad. Los 
empleados conocen el contenido del mecanismo, 

incluyendo derechos, deberes y comportamiento 
que deben asumir dentro de la compañía;. De 
ello se concluye que la mayoría de los funcio-
narios no tienen conocimiento o es somero, esto 
implica no identificar las condiciones planteadas 
por la empresa para desarrollar el ejercicio asig-
nado, lo cual puede presentar deficiencias en la 
labor; esta situación es consecuencia del desin-
terés por parte de los empleados manifestando 
que en algún momento se lo dieron a conocer y 
no le brindaron el valor correspondiente. 
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En cuanto al modelo de contratación, una mí-
nima parte de los trabajadores están satisfechos 
con este proceso, lo que implica que la mayoría 
no conocen los procesos de admisión que utiliza 
la empresa, o simplemente no dieron la impor-
tancia requerida al tema, solo les interesaba ser 
contratados y contar con un empleo digno; es un 
tema de interés de las dos partes, y es necesario 
tenerlo claro para evitar sanciones y reclamacio-
nes de acuerdo a la ley.

El manejo del equipo de trabajo arrojó un 57% 
de satisfacción por parte de los empleados, te-
niendo en cuenta esto, se pudo establecer que 
más de la mitad de los trabajadores tienen una 
posición positiva frente a la coordinación o ma-
nejo de la administración.

En cuanto a los objetivos de la empresa, se evi-
dencia que el 57 % de los empleados no conoce 
los alcances de los objetivos de la empresa o no 
está satisfecho con la coordinación que realiza 
cada departamento para el alcance de estos.

Fase dinámica

La fase dinámica está conformada por las eta-
pas de dirección y control, y se refiere a cómo 

manejar de hecho el organismo social, poniendo 
en práctica la fase mecánica. 

a. Etapa de dirección 

Teniendo en cuenta lo mencionado por (Univer-
sidad de la Amazonia, sf, pág. 56) “la dirección, 
tiende a reconsiderar el propósito de la empresa, los 
diferentes aspectos de los factores productivos que son 
indispensables para su cumplimiento y la naturaleza 
del factor humano” y en aras de mejorar la apli-
cabilidad en la empresa, de acuerdo con la en-
cuesta realizada, se encontró en esta etapa según 
la escala valorativa lo siguiente: 

Se hallan debilidades en relación a la toma de 
decisiones, debido a que de un 100 % solo el 
29 % de la población encuestada se encuentra 
muy satisfecho, es decir, que la mayoría de los 
empleados no están de acuerdo con la toma de 
decisiones de la administración para el funcio-
namiento de la empresa. Así mismo, se encuen-
tran falencias en la comunicación que utiliza la 
empresa dado que los empleados manifiestan 
que no es muy acorde el proceso para lograr la 
efectividad del trabajo en equipo.

b. Etapa de control 

Se cuenta con 5 variables que fueron evaluadas 
donde el 86 % de los encuestados no están satis-
fechos con lo relacionado a capacitación, debido 
a que no han participado de los programas de 
capacitación que ofrece la empresa no son ade-
cuados para lograr un mejoramiento.

Igualmente, manifiestan que no cuentan con un 
equipo de trabajo encargado de detectar las fa-
llas administrativas y organizacionales, lo que se 

ve reflejado en la solución de conflictos, donde 
se puede evidenciar que los métodos que utiliza 
la empresa para la solución de conflictos o que 
estos métodos utilizados no son acordes a las ne-
cesidades de trabajo.

En relación con el mecanismo de control, se de-
nota que de un 100 % solo el 29 % de la pobla-
ción se encuentra en total acuerdo, con esto se 
concluye que existe una gran problemática en 
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esta variable ya que más de la mitad de los tra-
bajadores del hotel no están de acuerdo con el 
tipo de mecanismo que aplica la empresa o que 

la empresa no aplica ningún tipo de mecanismo 
de control para el mejoramiento de esta.

Diagnóstico general de la empresa

De acuerdo a los resultados obtenidos de la en-
cuesta al personal de trabajo del hotel, en los di-
ferentes cargos y funciones, se diagnosticó que, 
de manera general en las etapas de organización 
y dirección, la mayoría de los operarios están 
satisfechos. También, en cuanto a la etapa de 
planeación y la etapa de control, los empleados 
están de acuerdo con los diversos mecanismos, 
métodos, estrategias y procedimientos que desa-
rrolla la empresa para su funcionamiento. 

En cada etapa del proceso administrativo se en-
contraron necesidades de mejoramiento, ya que, 
al estar los empleados en un punto medio, se 
analiza que no conocen o no están muy satisfe-
chos ni muy de acuerdo con algunos ítems. En 
la parte de la fase de planeación, la mayor falen-
cia está en que la mayoría de los empleados no 
conocen la misión, visión, objetivos, estrategias, 
política y presupuesto que establece el hotel.

También se observó que en la etapa de organi-
zación hay fallas en los mecanismos de admi-
sión que se utilizan y en el manejo del equipo de 
trabajo. También se encuentra la etapa de direc-
ción, cuya mayor deficiencia es la falta de capa-
citaciones, sumado a que los empleados no están 
satisfechos con la comunicación y la toma de de-
cisiones del gerente, para alcanzar los objetivos 

propuestos. Por último, se encuentra la etapa 
de control, en la que se evidencia la falta de un 
buen equipo de trabajo que se encargue de los 
estándares socioeconómicos, de la solución de 
conflictos del hotel y sus mecanismos de control.

En este sentido, Tórrez Castillo (2015) menciona 
que 

el éxito que puede tener la Organización para al-
canzar sus objetivos y también para satisfacer sus 
obligaciones sociales depende en gran medida, de 
sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente 
su trabajo, es probable que la organización alcance 
sus metas, por lo tanto, se puede decir que el Des-
empeño Gerencial se mide de acuerdo al grado en 
que los gerentes cumplen la secuencia del Proceso 
Administrativo, logrando una Estructura Organi-
zacional que la diferencia de otras Organizacio-
nes. (p. 16)

Dicho esto, el gerente es el mayor responsable en 
la supervisión, vigilancia, seguimiento y cum-
plimiento de las actividades y objetivos que se 
deben llevar a cabo en la empresa. Para esto se 
busca plantear propuestas de mejoramiento que 
serán aplicadas en un tiempo determinado de 6 
a 12 meses.

Propuesta de mejoramiento 

El mejoramiento continuo es una herramienta que 
en la actualidad es fundamental para todas las em-
presas porque les permite renovar los procesos ad-
ministrativos que ellos realizan, lo cual hace que las 
empresas estén en constante actualización; además, 
permite que las organizaciones sean más eficientes 

y competitivas, fortalezas que le ayudarán a perma-
necer en el mercado. (Morera, 2002, pág. 2)

Por consiguiente, el objetivo del planteamiento 
de esta propuesta de mejoramiento es funda-
mentar el proceso administrativo del Hotel 
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Grand Gold y su estructura organizacional, para 
hacerla eficaz y competitiva en productividad.

En este sentido, esta propuesta de mejoramiento 
se realiza de acuerdo al diagnóstico elaborado 
a la empresa Hotel Grand Gold. Para la cons-
trucción del plan de mejora, se debe: fijar unos 
objetivos desde el punto de vista del proceso 
administrativo; diseñar las actividades que debe 
ejecutar la empresa para lograr los objetivos; 
nombrar al“responsable de cada actuación, dis-
poner recursos para llevar a efecto la medida, 
prever un procedimiento o método de trabajo, 
establecer un calendario y, tener un sistema para 
comprobar si se ha cumplido cada objetivo, es 
decir, debe establecer unos indicadores”. (De-
partamento de Educación, Gobierno de Nava-
rra, s. f.).

Como parte del plan de mejora, se plantearon 
los siguientes objetivos:

• Objetivo General. Implementar estrategias 
que permitan alcanzar la eficacia organizacio-
nal a partir de la utilización de los elementos 
que proporciona el proceso administrativo.

• Objetivo Específicos. Para la fase mecánica: 
fortalecer la cultura corporativa en los em-
pleados del Hotel Grand Gold; fortalecer los 
procesos de admisión que maneja el Hotel. 
Para la fase dinámica: fortalecer las capacita-
ciones, la comunicación, y el trabajo en equipo 
la motivación para los empleados; establecer 
normas de control en el hotel; establecer un 
equipo de trabajo que se encargue de los es-
tándares socioeconómicos del hotel

Respecto a los beneficios esperados, se puede 
afirmar que la aplicabilidad de la propuesta dará 
solución a los puntos neurálgicos hallados en el 
proceso administrativo, lo que evitará acciones 
legales en contra de la compañía. De igual ma-
nera, esas acciones mejorarán el clima organi-
zacional, aseguran el cumplimiento de metas a 
corto mediano y largo plazo, promueven el ren-
dimiento laboral mediante incentivos, así como 
también el perfeccionamiento y calidad en los 
procesos. Se alcanzará con mayor facilidad y ra-
pidez los objetivos del Hotel, desde luego refle-
jado en el porcentaje de utilidad y en la imagen 
corporativa.

Acciones de mejora en los momentos del proceso administrativo

Fase mecánica: fortalecer la cultura corporativa en los empleados  
del Hotel Grand Gold

Al hablar de cultura corporativa o cultura orga-
nizacional, se hace referencia a la misión, visión, 
los objetivos, organigramas, políticas y presu-
puestos, como también a un sistema de valores, 
que involucrar las opiniones de los empleados 
del hotel, fortalecer la cultura corporativa en los 
empleados del Hotel Grand Gold, así como los 
valores y conocimientos, para que brinden un 
buen servicio al cliente y generar un buen am-
biente de trabajo.

Para lograr esta acción es necesario ejecutar al-
gunas actividades tales como: 

• Contratar un profesional en administración 
de empresa que capacite a los empleados en la 
cultura organizacional del Hotel, este se reali-
zara por medio de una conferencia.

•  Diseñar y colocar a la vista de los empleados 
pendones que contengan información rele-
vante sobre la cultura corporativa.

Incidencia del  proceso administrat ivo en la efect iv idad de la estrategia organizacional
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• Fortalecer los procesos de admisión que ma-
neja el Hotel.

• Fortalecer el proceso de admisión referente al 
análisis que desarrolla el Hotel Grand Gold, 
lo que permitirá un mejor entorno en el tra-
bajo y satisfacción para sus empleados.

• Contratar a un administrador de empresas que 
desarrolle los ítems indicados para realizar el 
proceso de admisión que sean de acuerdo a 
los cargos que se necesitan y perfiles.

Fase dinámica: fortalecer las capacitaciones, la comunicación, la motivación,  
y el trabajo en equipo para los empleados

Al fortalecer la capacitación, la comunicación y 
la motivación en los empleados del Hotel Grand 
Gold se genera un mejor ambiente organizacio-
nal, mejorando la actitud, el dialogo, el trabajo, el 
conocimiento, las habilidades y conductas, per-
feccionando al empleado en su puesto de trabajo 
en función de las necesidades de la empresa.

Para lograr esta acción es necesario ejecutar al-
gunas actividades tales como:

• Contratar un profesional administrativo ca-
pacitado en el área de ética profesional que 
capacite a los empleados del hotel por medio 
de conferencias que fomente la comunicación. 

• Diseñar diferentes bonificaciones a los em-
pleados con mayor desempeño, estas bonifica-
ciones podrían ser un día libre o un aumento 
de sueldo por 100.000 pesos.

• Establecer normas de control en el hotel 

Las normas de control son un punto fuerte en 
cualquier organización ,que permite la organiza-
ción y el buen desempeño en la empresa, como 
el trabajo en equipo y el dialogo, así mismo se 
genera el respeto, la sinceridad y honestidad de 

los empleados. Para lograr esta acción es necesa-
rio ejecutar algunas actividades tales como:

• Contratar un contador público para la crea-
ción de las normas de control.

• Aplicación de evaluaciones.

• Establecer un equipo de trabajo que se encar-
gue de los estándares socioeconómicos del 
hotel

Las funciones socioeconómicas de una empresa 
son muy importantes. Al ver los análisis de los 
resultados de la encuesta realizada a los emplea-
dos, se observó un punto débil en estas funcio-
nes, dando a entender que no cuentan con un 
equipo de trabajo o una persona que se encargue 
de ello.

Para lograr esta acción es necesario ejecutar al-
gunas actividades tales como:

• Contratación de un profesional economista 
que capacite a un grupo de empleados para 
liderar los estándares socioeconómicos, por 
medio de una conferencia teniendo ayuda de 
técnicas audiovisuales para la empresa.
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Conclusiones y discusión

Estos hallazgos tienen como objetivo establecer 
las estrategias y planes de mejora que las organi-
zaciones deben desarrollar para superar sus de-
bilidades, capitalizar las fortalezas adquiridas en 
el desarrollo interno y fomentar una cultura de 
excelencia. En un entorno globalizado y compe-
titivo, la gestión de los gerentes es fundamental 
para generar insumos de manera eficiente para 
transformarse en una organización más capaz, 
innovadora y generadora de empleo.

El Hotel Grand Gold es uno de los hoteles más 
reconocidos en el departamento del Caquetá, ya 
que cuenta con una gran ubicación y flexibilidad 
económica para sus clientes, lo que lo hace dife-
rente al resto del sector hotelero. El hotel cuenta 
con una estructura organizacional que abarca 
todos los aspectos del hotel, lo cual permite una 
distribución especifica de tareas y funciones.

Después de haber analizado la incidencia del 
proceso administrativo en el Hotel Grand Gold, 
y haber efectuado dicha investigación mediante 
técnicas e instrumentos, se concluye que todas 
las fases del proceso administrativo se ven in-
mersas en la empresa tanto la fase mecánica y 
dinámica, aunque existen algunas falencias que 
se descubrieron a partir de los resultados. Esta 
empresa se encuentra a la vanguardia de dichas 
actividades, lo que le permite sostenerse en un 
ambiente competitivo.

Por otro lado, y concluyendo lo anteriormente 
mencionado, la etapa de planeación arrojó que 
solo el 38 % de la población está en total acuerdo 
de las 6 preguntas planteadas. Esto quiere de-
cir que la mayoría de los empleados no conocen 
o no están de acuerdo con los ítems de misión, 

visión, estrategias, políticas, objetivos y presu-
puestos para el desarrollo de la empresa.

La etapa de organización constó de 4 preguntas; 
solo el 43 % de los encuestados afirma sentir en 
total satisfacción con dicha organización. Esto 
quiere decir que la mayoría de la población no 
está del todo satisfecha con los ítems de los me-
canismos, los procesos y la coordinación que uti-
liza la empresa.

En la etapa de dirección, se identificó el nivel de 
satisfacción, pero solo el 28 % de la población 
se encuentra muy satisfecha. Esto quiere decir 
que la gran mayoría de la población no está del 
todo satisfecha con los ítems de las actividades, 
el control, el tipo de comunicación, la supervi-
sión y en las tomas de decisiones que realiza la 
empresa.

Por último, en la etapa de control, se realizó a la 
población un total de 6 preguntas. La encuesta 
arrojó que solo el 33 % de los encuestados se en-
cuentran muy de acuerdo. Esto quiere decir que 
la mayoría de la población no conoce o no está 
de acuerdo con los ítems que maneja la parte de 
control en el hotel, como los programas de capa-
citación, el equipo de trabajo y los métodos de 
solución de conflictos.

Aunque la empresa aplica en gran parte el pro-
ceso administrativo, resulta evidente que es 
necesario capacitar a los empleados en los dife-
rentes procesos que lleva a cabo el hotel, de ahí 
la necesidad de que se creen diferentes controles 
preventivos, concurrentes y correctivos en busca 
de la eficacia de las diferentes etapas del proceso 
administrativo.
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Resumen

Las empresas familiares son organizaciones económicas diferentes de otros 
tipos de empresas. La vinculación de la familia en la empresa genera unos 
lazos más fuertes entre sus miembros, pero también grandes retos para que 
la organización pueda perdurar en el tiempo. La finalidad de este artículo 
es exponer las características generales de este tipo de empresa, presentar la 
relación entre la familia, la empresa y la empresa familiar, y mostrar algunos 
elementos que le ayudarían garantizar su estabilidad a lo largo del tiempo. 
Las empresas familiares hacen un aporte significativo a la economía, por lo 
que es necesario resaltar su importancia y legado intergeneracional. 

Abstract

Family businesses are economic organizations different from other types of 
businesses. Family generates stronger ties between their members, but also 
great challenges to endure over time. The purpose of this article is to explain 
the general characteristics of this type of company, present the relationship 
between the family, the company and the family business, and show some 
elements that would help ensure its stability over time. Family businesses 
make a significant contribution to the economy, so it is necessary to highli-
ght their importance and intergenerational legacy.
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Introducción

Por definición, en la empresa familiar la ma-
yor parte de la participación accionaria o 

su control están en poder de una o varias fami-
lias, que buscan su perdurabilidad, en calidad 
de propietarios a lo largo del tiempo. También 
se define como aquella empresa donde varios 
miembros de una o más familias, ligadas por 
parentesco, participan como propietarios, ge-
rentes o empleados, y ejercen control sobre la or-
ganización. Este tipo de empresas suele ser más 
complejo que las empresas no familiares, debido 
a que existe un mayor nivel de relacionamiento 
entre las partes (propiedad-familia-empresa). 
Dentro de sus características más comunes de 
encuentran: 1) la propiedad es controlada por 
una o más familias, 2) algunos miembros de 
las familias trabajan en ellas u ocupan cargos 
directivos, y 3) existe el deseo de perpetuar en 
el tiempo la obra del fundador (Díaz-Matajira y 
Gómez, 2015; Jiménez, 2009).

A lo largo de las últimas décadas, las empresas 
familiares han venido creciendo y sosteniéndose 
en una revolución silenciosa. Su fortaleza radica 
en el capital social que han logrado adquirir –
que ha aumentado su capacidad de gestión–, en 
la promoción de valor transgeneracional y en el 
hecho de haber adquirido la experiencia necesa-
ria para afrontar los tiempos de crisis con pru-
dencia. Lo anterior las ha convertido en actores 
importantes para las economías de mercado, 
pues, hoy en día, aportan tanto en la creación 
de riqueza como en la generación del empleo 
productivo (Alcalá, 2011; Sandoval y Guerrero, 
2010).

Las empresas familiares conforman la mayo-
ría del tejido empresarial de los países, desde 
los más prósperos hasta los que están en creci-
miento. Una muestra de ello es que las empresas 
familiares más antiguas se encuentran ubicadas 
en Alemania, con una edad promedio de 114 

años; luego están las empresas de Suiza, Gran 
Bretaña, Estados Unidos e Italia, con un prome-
dio de edad entre los 65 y 82 años; en seguida se 
encuentran las empresas de Brasil, España y Mé-
xico, con un promedio entre los 42 y 51 años, y, 
finalmente, las empresas familiares más jóvenes 
son las chinas, con apenas un promedio de 18 
años (Díaz-Matajira y Gómez, 2015). 

En Colombia, el 77 % de las pymes son empre-
sas de familia (Díaz-Matajira y Gómez, 2015) y 
estas conforman aproximadamente el 69,5 % 
del tejido empresarial. Su aporte a la economía 
del país se ve reflejado en que generan entre el 
45 % y el 70 % del pib, cerca del 60 % del empleo 
productivo y contribuyen con más o menos el 
20 % de las exportaciones. Sumado a lo anterior, 
hasta hace pocas décadas, las grandes empresas 
del país –como Carvajal, Familia, Corona, MAC 
y Colombina– fueron pymes de origen familiar 
(Alcalá, 2011; Sukier et al., 2017). 

A pesar de lo anterior, es posible que las cifras 
oficiales no reflejen el verdadero aporte que ha-
cen las empresas familiares a la sociedad, debido 
a que las pymes son casi siempre empresas en 
las que un reducido grupo de socios, muchas 
veces emparentados, ejercen el control. Además, 
las empresas familiares exitosas, por lo gene-
ral, se inician como pymes que con el paso del 
tiempo logran involucrar y aprovechar la vo-
cación emprendedora de la familia, junto con 
la innovación y la generación de valor que han 
construido. Así, en conjunto, las pymes y las mi-
croempresas representan para el país el 90 % del 
parque empresarial y aportan el 73 % del empleo 
(Díaz-Matajira y Gómez, 2015). 

No hay duda del aporte que hacen las empresas 
familiares a la sociedad en términos de creación 
de empleo, innovación y riqueza, a través de su 
propuesta de trabajo intergeneracional que se 

La importancia de las empresas famil iares y su legado intergeneracional
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prolonga en el tiempo. Esto ha atraído el interés 
de académicos de la administración que tratan 
de comprender y producir herramientas útiles 
para gestionar este tipo de organizaciones, con 
el fin de ayudar a garantizar su supervivencia 
de una generación a otra. Sin embargo, a pesar 
de que la investigación académica sobre este 
tema ha venido aumentando, todavía son pocas 
las investigaciones en este sentido. La mayoría 

de investigaciones se han enfocado en presentar 
modelos de gestión para las empresas familia-
res con perspectivas de crecimiento y sostenibi-
lidad, en identificar la sucesión como un factor 
determinante para la continuidad de la empresa 
familiar, o exponer la necesidad de implementar 
un sistema de control de gestión para garantizar 
la continuidad de la empresa familiar (Goyzueta, 
2013; Jaramillo, 2002; Solano Gallegos, 2017)

Metodología

El presente manuscrito se construyó a partir de 
“un enfoque cualitativo con el método docu-
mental y descriptivo […] en el que se consulta-
ron diferentes documentos, como tesis, artículos 
científicos y estudios investigativos en bases de 
datos” (Gómez, Ortiz y Perdomo, 2016, p. 34) al-
rededor de tres categorías de análisis: la familia, 
la empresa, y, finalmente, las empresas familiares. 

Los hallazgos de la pesquisa fueron procesa-
dos en una matriz plana de texto, donde se 

agruparon según las categorías previamente 
mencionadas. Posteriormente, se crearon los 
acápites que se exponen en el apartado de resul-
tados. Es importante mencionar que estos avan-
ces hacen parte del proyecto “Caracterización 
de las empresas familiares más relevantes en la 
ciudad de Ibagué”, desarrollado por la Corpora-
ción Unificada Nacional de Educación Superior 
(cun), regional Tolima. 

Resultados

A continuación, se examinan tres conceptos que 
son fundamentales para desarrollar este tema: 
la familia, la empresa y la empresa familiar. Por 
un lado, está la familia, institución evolutiva que 
va de una sociedad tribal a una sociedad con-
tractual. Luego, la empresa, expresión de esa 

sociedad contractual a través de personas jurídi-
cas. Por último, la empresa familiar, un avance 
en la evolución de las instituciones sociales a 
través de la forma expresa de los acuerdos en el 
desarrollo de las relaciones económicas. 

La familia

Según Rodrigo y Palacios (1998), la familia es 
un conjunto de personas que están unidos com-
partiendo un proyecto de vida de largo plazo, 
en cuyo seno surgen intensas relaciones ínti-
mas, reciprocas y dependientes que producen 
un compromiso personal compartido. Según 
Durán (2014), la familia es un sistema abierto y 

complejo en el que la actitud o acción de cada 
uno de los miembros influye en el resto del sis-
tema. Esta definición busca no ser restrictiva, 
pues, de serlo, dejaría por fuera algunos miem-
bros de la familia que al final se llevarían sus ta-
lentos, conocimientos, habilidades y experticias 
a otro lugar. 

Aponte ,  A . 
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A pesar de las dificultades que puedan presen-
tarse dentro de este sistema denominado “fa-
milia”, estas son necesarias y atractivas. Según 
Durán (2014), las principales razones que expli-
can la necesidad de la existencia de las familias 
dentro de la sociedad son: 1) continuar la especie 
por medio de relaciones sociales y sentimentales 
que se dan dentro de los grupos humanos; 2) se-
guridad afectiva, pues el hombre durante toda la 
vida requiere afecto; 3) educación para los hijos 
en principios, valores y conocimientos que les 
sirvan para tener la capacidad de elegir y tomar 
decisiones por sí mismos, y 4) apoyo a la salud 
financiera o patrimonial. En efecto, la familia 
es fundamental, puesto que ella se encarga de 
preservar los valores morales y las tradiciones 
que se transmiten intergeneracionalmente y que 
ayudan a sentar las bases para las futuras gene-
raciones. Esto es debido a que los niños forman 
su carácter y aprenden a través de lo que obser-
van de sus padres (Steckert, 2006). 

Los niños son observadores agudos del matri-
monio de sus padres y dan cuenta de cada deta-
lle en dicha relación. Esto hace que ellos saquen 
sus propias conclusiones y lo que aprenden se 
convierta en una parte permanente de sus creen-
cias y expectativas. Así, lo que ellos observan 

incide en la configuración de sus personalidades 
y en su propio bienestar. Justamente, las tensio-
nes y los problemas que afrontan los matrimo-
nios tienen un impacto devastador en sus hijos, 
ya que las lecciones aprendidas del niño inad-
vertidamente a través de sus padres afectan su 
propio matrimonio. Las creencias y las expecta-
tivas aprendidas con sus padres son los móviles 
de su acción dentro de su propio matrimonio. 
Por ende, la familia influye decisivamente en la 
personalidad y el carácter de los hijos, hecho que 
trasciende a las nuevas familias y sus posibilida-
des de alcanzar la felicidad individual y matri-
monial (Siegel, 2006).

La familia, además de ser un actor histórico en 
el desarrollo personal y social, también se cons-
tituye como un actor relevante en el desarrollo 
económico de los países. Esto gracias a los recur-
sos privados de la familia, que la llevan a hacer 
un aporte en inversiones, desarrollo de empren-
dimientos y a participar en otros espacios polí-
ticos o sociales. Dentro de sus características se 
encuentran la unión familiar, el altruismo, la 
creación de negocios y el aprendizaje, los cuales 
la convierten en un actor fundamental para el 
desarrollo del emprendimiento (Díaz-Matajira, 
29 de marzo del 2017).

La empresa

En el Código de Comercio de Colombia, artículo 
25, se define a la empresa como “toda activi-
dad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o 
custodia de bienes, o para la prestación de ser-
vicios. Dicha actividad se realizará a través de 
uno o más establecimientos de comercio” (p. 
1). Sin embargo, a nivel etimológico, la palabra 
empresa viene del latín in prehendo-endi-ensum, 
verbo que denota la idea de acción. Su signifi-
cado se acerca a palabras como descubrir, ver, 
percibir, darse cuenta de, atrapar. Una de las 
definiciones que da el Diccionario de la Real 

Academia Española a la palabra empresa es “ac-
ción ardua y dificultosa que valerosamente se 
comienza”. Lo anterior muestra que el concepto 
de empresa tiene que ver con una actitud em-
prendedora que se enfoca en descubrir, ver o 
percibir nuevas oportunidades en el mercado. 
En este sentido, la empresa, como sinónimo de 
acción, se refiere a la capacidad empresarial que 
produce nueva información tendiente a modifi-
car el comportamiento de los actores implicados 
en función de satisfacer las necesidades y deseos 
de los demás (Huerta, 2005).

La importancia de las empresas famil iares y su legado intergeneracional
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Esa actitud emprendedora, que se caracteriza 
por ser esencialmente creativa, libre y espon-
tánea, es innata en todo ser humano. Así pues, 
cada individuo, al determinar para sí unos obje-
tivos, busca alcanzarlos en la medida en que va 
actuando en el presente. Este proceso se desen-
cadena tras ser motivado por una oportunidad 
de ganancia que ha descubierto en el entorno de 
manera subjetiva y que le llevará a tomar una 
decisión empresarial, en concreto, la de adquirir 
los recursos necesarios para iniciar la produc-
ción del bien o servicio demandado. Entonces, 
cuando el individuo ha tomado la decisión em-
presarial de adquirir dichos recursos para trans-
formarlos e iniciar la operación, se establece 
en una rama particular de la industria. Esto lo 
convierte en un propietario de recursos y en un 
empresario que ha iniciado su empresa (Huerta, 
2005; Kirzner, 1998). 

En la medida en que el empresario gana expe-
riencia al descubrir nueva información sobre 
las necesidades del mercado y busca los me-
dios para alcanzar satisfacerlos, desarrolla lo 
que Kirzner (1998) denomina alertness, que tra-
ducido al español quiere decir perspicacia, ca-
racterística fundamental que todo empresario 
debe tener. Sin embargo, para que el empresario 
pueda desarrollar perspicacia y tener éxito, no 
debe ser presionado por terceros, sino que, de 
manera libre e independiente, deberá identificar 
dónde se encuentra y cuál es el fin que quiere 

alcanzar. Solamente alguien que tiene libertad 
empresarial para buscar y descubrir podrá en-
contrar oportunidades únicas –que para los de-
más están veladas–. Un elemento fundamental 
de este ejercicio es el incentivo que tienen los in-
dividuos que libremente descubren información 
de su interés: a mediano plazo, esta posibilidad 
les llevará a discriminar y descubrir información 
práctica importante para alcanzar sus objetivos 
planteados. 

Más claramente, un individuo ha iniciado su 
proyecto empresarial cuando observa a su alre-
dedor y percibe necesidades y carencias de las 
personas, pero también inicia el proceso para 
producir los bienes y servicios que pueden su-
plir dichas necesidades. La empresa logra al-
terar el equilibrio existente en el mercado para 
dirigirse a un nuevo equilibrio. Esta dinámica 
hace dinamiza y hace crecer la economía cuando 
es reproducida por una gran cantidad de indi-
viduos. En todo caso, no se puede olvidar que 
estos individuos también necesitan condiciones 
básicas, como la propiedad privada, mercados y 
la posibilidad de ganancia, para empezar el pro-
ceso de función empresarial. Este último es lle-
vado a cabo no solamente por los empresarios, 
sino también por empleados y consumidores, 
quienes están constantemente emitiendo infor-
mación y tomando decisiones que involucran el 
proceso de mercado (Baca, 2006).

La empresa familiar 

Según Frank Hoy y Pramodita Sharma (citados 
por Díaz-Matajira, 2017), en la empresa fami-
liar la familia logra influenciar la organización 
a través de actividades innovadoras y la gene-
ración de valor, que la impulsan a ser compe-
titiva y a perdurar en el tiempo. Su principal 
característica es que varios miembros de una 
o más familias, ligadas por parentesco, partici-
pan como propietarios, gerentes o empleados y 

ejercen control sobre la organización. Pero, ade-
más, estos miembros de familia tienen un deseo 
permanente de que la empresa familiar pase a la 
siguiente generación. 

Existen dos sistemas o instituciones que coe-
xisten en una empresa familiar: la familia y la 
empresa. Por un lado, la familia es de carácter 
emocional y afectivo, y, además, provee buena 

Aponte ,  A . 
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parte de la visión, los principios y valores a la 
empresa familiar. Por el otro lado, la empresa es 
de base laboral, se convierte en parte del patri-
monio de la familia y en una oportunidad para 
administrar y transmitir sus raíces y valores ha-
cia las siguientes generaciones. Ambas son inde-
pendientes, pero también interdependientes, lo 
que se convierte en un reto al reconocer que son 
dos sistemas opuestos, con fines y metas distin-
tas (Steckert, 2006).

El factor familia provee aquellos recursos y ca-
pacidades que son propios de una empresa de 
familia, además de un conjunto de interacciones 
de sus integrantes, tanto en el ámbito de la fa-
milia como de la empresa y la propiedad. Todo 
esto contribuye a que este tipo de empresa sea 
más fuerte y competitiva, pues, en su esencia, es 
distinta de las demás, pero también cuenta con 
ventajas que le permiten resaltar y perdurar en 
el tiempo. Justamente, cuando la familia empre-
saria tiene una visión de largo plazo e involucra 
a su familia desde temprano, logra consolidar 
un proyecto empresarial que busca dejar un le-
gado intergeneracional. Pero, además, es necesa-
rio establecer un gobierno familiar y corporativo 
que dé mayor orden y estructura a la empresa, 
y así contribuya a mejorar los procesos de toma 
de decisiones y liderazgo, gestionar el capital 
financiero y humano, y preservar las relaciones 
familiares (Díaz-Matajira, 2017).

La familia emprendedora es la precursora de que 
la pequeña y mediana empresa (pyme) de pro-
piedad familiar cruce generaciones. De hecho, 

las empresas familiares exitosas, por lo general, 
se inician como pymes que, con innovación y 
generación de valor en el tiempo, han logrado 
fomentar en su familia la orientación hacia el 
emprendimiento. Esto se logra cuando el empre-
sario fundador, junto con su familia y sucesores, 
ve que su empresa es un legado de emprendi-
miento en el largo plazo, y también cuando se 
esmera en que sus hijos y nietos reciban, como 
herencia fundamental, el espíritu emprendedor 
(Díaz-Matajira y Gómez, 2015).

Así mismo, las empresas familiares son tipos es-
pecíficos de actores sociales y económicos que 
aportan a la generación de empleo, al volumen 
de negocios y al producto interno bruto, pero 
también aportan colectiva y de manera agre-
gada como actores regionales. Su surgimiento y 
continua interacción con factores regionales (en-
dógenos y exógenos), procesos regionales –por 
ejemplo, spillovers, intercambio de información, 
procesos de aprendizaje, interacciones socia-
les, dinámicas de competitividad y dinámicas 
institucionales– y dimensiones de proximidad 
regional –por ejemplo, proximidad relacional, 
institucional, organizacional, social y cognitiva– 
hacen que desempeñen un papel clave en el de-
sarrollo regional. En general, la influencia de las 
empresas familiares sobre el desarrollo regional 
es producida porque son ellas las que poseen y 
trabajan el stock de capital y los factores de pro-
ducción de la región donde se ubican (Basco, 
2015).

Conclusión

La empresa familiar que perdura es aquella que 
logra combinar al mismo tiempo los intereses y 
necesidades de la familia y de la empresa. Esto se 
da cuando el fundador o propietario y su familia 

reconocen la empresa como familiar, y buscan 
que las siguientes generaciones participen ac-
tivamente en el desarrollo del negocio a partir 
de una visión de futuro y con el compromiso 

La importancia de las empresas famil iares y su legado intergeneracional
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de continuar la producción de valor. Otros fac-
tores determinantes para ayudar a que perdure 
este tipo de empresa son el buen gobierno y la 
planeación. Una vez consolidado el esquema de 
gobierno tanto empresarial como familiar, las 

familias emprendedoras fortalecen su capital 
social, recurso intangible clave, y forjan una cul-
tura organizacional impregnada de los valores 
familiares y fuertemente orientada hacia el valor 
de las personas y de los empleados.
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