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Calidad en un contexto de cambio
High Standard in A Context of Change

Qualidade num contexto de mudança

Gustavo Rodríguez Albor1 

El mundo está experimentando cambios rápi-
dos, sin precedentes que no se habían visto en 
un siglo. La llegada del nuevo milenio ha ido lle-
vando a una, cada vez más, interconexión global 
basada en las TIC, la innovación y la integración, 
donde la economía, pero en particular las orga-
nizaciones, han tenido que ajustarse para man-
tenerse en el mercado. La crisis sanitaria global 
derivada de la pandemia por la COVID-19 ha 
acelerado este impacto en todas las esferas so-
ciales propiciando cambios, pero esencialmente 
transformaciones en un corto lapso de tiempo. 
Las economías del mundo, las empresas y las 
personas se han enfrentado por más de doce 
meses a un evento sin precedentes y de conse-
cuencias que se visualizan a largo plazo. Si bien, 
los cambios y adaptaciones derivados de la pan-
demia han sido el escenario para su despliegue 
de manera acelerada, es relevante resaltar que 
ya la dinámica de los cambios en los últimos diez 
años marcaban el rumbo de este camino como 

lo son la industria 4.0, la transformación digital, 
el teletrabajo, la educación virtual, el comercio 
electrónico y la telemedicina, entre otros.

Esta dinámica de cambios y transformaciones 
involucra diferentes esferas, de las que también 
hacen parte la académica, y de manera más 
particular, la publicación científica como la que 
se realiza en aquellas de carácter seriado. En los 
últimos años ha habido una evolución incremen-
tal en aspectos como la visibilidad a través de 
las plataformas en línea, que además abren la 
puerta a la recepción de investigaciones desde 
diferentes partes del mundo, el aumento de enti-
dades encargadas de indexar y garantizar la ca-
lidad de las revistas, integradas con algoritmos 
que rastrean de manera eficiente publicaciones, 
citas, autores, así como su impacto en las dife-
rentes áreas de conocimiento, la conformación 
comités editoriales y evaluadores de corte in-
ternacional, donde la comunicación digital hace 



Revista Dimensión Empresarial  * Vol. 19 No. 1  * enero - marzo 2021  * Barranquilla, Colombia  * e-ISSN 2322-956X  * p. V

Calidad en un contexto de cambio.

más más cercanos a los participantes en 
los procesos y la impresión física de las 
publicaciones es ya parte de la historia.

En esta misma línea, la Revista Di-
mensión Empresarial ha estado al ritmo 
de esta permanente transformación que 
exige el mundo globalizado, la dinámica 
empresarial actual y las pautas moder-
nas de publicación. Es por ello que es 
muy grato para la Universidad Autóno-
ma del Caribe, y de manera particular 
para la Facultad de Ciencias Administra-
tivas, Económicas y Contables, FCAEC, 
presentar a la comunidad científica el 
más reciente número de la Revista Di-
mensión Empresarial, el cual incorpora 
una serie de cambios con miras a las 
nuevas exigencias y propósitos que ha 
establecido esta publicación seriada. 
Entendiendo todo el contexto de cam-
bio, el proyecto de la revista es consoli-
darse a nivel internacional y convertirse 
en un espacio de divulgación y consulta 
del trabajo científico relacionado cor el 
dinámico y cambiante mundo empresa-
rial y económico, donde es necesaria la 
crítica rigurosa y propositiva como ele-
mento potenciador de las ideas. 

En los últimos diez años esta 
publicación comprendió que era 
necesario incorporar, con mayor rigor, los 
procesos editoriales que le permitieran 
comenzar a ganar espacio en el mundo 
académico nacional e internacional. Los 
procesos de indexación internacionales 
y, a nivel nacional –PUBLINDEX–, lleva-

ron a mejorar las prácticas editoriales, a 
ampliar el espectro de recepción de ar-
tículos y a vincular a pares de otras la-
titudes. En 2015, la revista decide pasar 
de manera permanente al formato digi-
tal, que ya desde tres años atrás se ve-
nia gestionando a través de la plataforma 
Open Journal System (OJS) y que per-
mitió ampliar la visibilidad de los artículos 
publicados, lo que no solo conllevó a la 
reducción de costos, sino también a es-
tar sintonizados con una de las prácticas 
más amigables con el planeta, como bien 
varias de ellas han sido descritas preci-
samente en algunas contribuciones de 
autores. En 2016, la revista logró ser in-
corporada al Emerging Sources Citation 
Index, una colección principal de Web of 
Science la cual es altamente selectiva, al 
solo considerar publicaciones con alto ri-
gor editorial y con las mejores prácticas 
a nivel de revistas. Desde el año 2018, la 
revista se ha indexado en el Sistema Na-
cional de Indexación de Revistas Científi-
cas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
PUBLINDEX, logrando ubicarse en la ca-
tegoría B, y a través la Convocatoria 875 
de 2020, logró revalidar este reconoci-
miento hasta el 2022.

El presente año trae nuevos retos y 
transformaciones. El esquema de trabajo 
con integrantes internacionales se for-
maliza a través de aliados directos como 
la Universidad Miguel de Cervantes de 
Chile con la cual, de manera colaborativa, 
se comenzó a trabajar en las ediciones 
conjuntas brindando un carácter inter-
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nacional y de mayor calidad; en proce-
so está la integración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
institución de educación superior más 
importante de América Latina según el 
Shanghai Ranking 2020 (Academic Ran-
king of World Universities –ARWU–). Esta 
cadena de valor de conocimiento busca 
promover la especialización y la mejo-
ra virtuosa de sus procesos. Así mismo, 
se amplió el listado de evaluadores, se 
reestructuró el equipo de trabajo y su 
proceso de gestión editorial. De la mis-
ma manera, se ajustó su identidad visual, 
que involucró el rediseño de su esquema 
de presentación y la estructura de los ar-
tículos, todo esto en línea con las revis-
tas que manchan a la vanguardia de este 
tipo de publicaciones.

Todo este esfuerzo tiene como pro-
pósito ir mejorando la calidad científica 
de la revista, y establecerse en el media-
no plazo, en la incorporación a otros índi-
ces como Scopus, uno de los más desta-
cados a nivel global, de allí que esta sea 
una transformación cimentada en el tra-
bajo acumulado en los últimos años, algo 
muy lejano una década atrás.

Es importante aprovechar estas líneas 
para agradecer sinceramente a todos 
quienes de alguna manera han contribui-
do a la creación y consolidación de este 
espacio académico. La gestación de este 
proyecto editorial ha sido una tarea lar-
ga y sostenida encomendada a finales 
de los años noventa por el fundador de 

la Universidad Autónoma del Caribe, Dr. 
Mario Ceballos Araujo, quien en vida vi-
sionó la revista como el espacio para di-
fundir conocimiento científico e integrar 
a diferentes miembros de redes acadé-
micas. En la consolidación y construcción 
de los principios que enmarca esta re-
vista es inevitable agradecer al profesor 
Néstor Sanabria quien, durante cerca de 
diez años fungió como editor, incorpo-
rando las políticas editoriales a la luz de 
las nuevas exigencias de indexación.

Esperamos que este número y las 
transformaciones que se han incorpora-
do hagan más agradable e interesante 
la consulta periódica a esta publicación 
donde la calidad es eje central para el 
cambio, pero especialmente la transfor-
mación. 
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Resumen
El objetivo de este artículo consiste en estimar la 

tasa de crecimiento del salario real en el tiempo que 
han recibido los profesores adscritos a la Facultad 
de Economía de la Universidad del Cauca localizada 
en Popayán (Colombia), haciendo especial énfasis en 
los diferenciales por género. Para lograrlo se utiliza 
una función ampliada de Mincer (1974) con datos pa-
nel, la cual incluye, fuera de las variables tradiciona-
les relacionadas con la educación y la experiencia, 
un conjunto de covariables que se distribuyen como 
exógenas e invariantes en el tiempo y otras endó-
genas semi-variantes en el tiempo. Por tal razón, se 
utiliza un modelo de Variables Instrumentales Gene-
ralizadas Eficientes (EGIV), el cual es estimado bajo la 
rutina Hausman-Taylor, donde se permite que algu-

Tasa de crecimiento salarial real a la educación privada para 
profesores universitarios: un análisis por género con datos panel 
en el suroccidente colombiano
Real Wage Growth Rate for Private Education for University Professors: A Gender Analysis 
with Panel Data in Southwestern Colombia

Taxa de crescimento real dos salários do ensino privado para professores universitários: 
uma análise por gênero com dados em painel no sudoeste da Colômbia

Andres Mauricio Gomez-Sanchez1 & Zoraida Ramírez-Gutiérrez2
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nas covariables estén correlacionadas con los efec-
tos aleatorios individuales no observados. La infor-
mación es suministrada por la División de Gestión de 
Talento Humano en esta universidad de forma ano-
nimizada en el periodo 2010-2020. Los resultados 
evidencian que la tasa de crecimiento salarial por 
un año adicional de educación, en general es igual 
a 2,1%, mientras que para los profesores es 2,4% y 
para las profesoras es 2,7%. Aunque el incremento 
salarial promedio es mayor para las profesoras, exis-
te la posibilidad de discriminación por género, debi-
do a que los salarios promedios absolutos de cada 
periodo siempre son inferiores para estas, sin em-
bargo, la brecha salarial podría acentuarse en con-
diciones externas a la Universidad, como lo es la del 
rol de la mujer en el hogar y el cuidado de los hijos. 
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Palabras Clave: Retornos a la educación, 
Docentes universitarios, Datos panel, Brecha 
salarial. 

Abstract
The objective of this document consists 

of estimating the real wage growth rate over 
time for the professors of the Faculty of Eco-
nomics at the University of Cauca, which is 
located in Popayan, Colombia, by making 
special emphasis on gender differentials. In 
order to achieve it, an extended function of 
Mincer (1974) with panel data is used, which 
includes apart from the traditional variables 
related to education and experience, a set 
of covariates distributed as exogenous and 
invariant covariates over time, and other en-
dogenous semi-variants covariates over time. 
For such a reason, we use an Efficient Gener-
alized Instrumental Variable model estimated 
under the Hausman-Taylor framework, where 
some covariates are allowed to be correlated 
with unobservable individual random effects. 
The information is anonymously provided by 
the Human Talent Management Division at 
this University, in the 2010-2020 period. The 
results show that the wage growth rate for 
an additional year of education, in general, 
is equal to 2,1%; while for male teachers, it is 
2,4%, and for female teachers, it is 2,7%. Al-
though the average wage increase is higher 
for female teachers, there exists the possi-
bility of discrimination by gender since the 
absolute average wages for each period are 
always lower for female teachers. However, 
the wage gap could be accentuated in exter-
nal conditions of the University, as a result of 
care economy.

Keywords: Returns to Education; Univer-
sity Professors; Panel Data; and Salary Gap.

Resumo
O objetivo deste documento é estimar a 

taxa de aumento salarial real com dados em 
painel para os professores da Faculdade de 
Economia da Universidade do Cauca (Colôm-
bia), discriminando por gênero. Para conse-
guir isso,  uma função estendida de Mincer 
(1974) é usada, que inclui, fora das variáveis 
tradicionais relacionadas com a educação e 
a experiência, e outras covariáveis distribuí-
das como exógenas e invariantes no tempo e 
outras semi-variantes endógenas no tempo. 
Portanto, usamos um modelo de Variáveis 
Instrumentais Generalizadas Eficientes (EGIV) 
estimado pela rotina de Hausman-Taylor, 
permitindo que algumas covariáveis sejam 
correlacionadas com efeitos aleatórios indivi-
duais não observados. As informações anô-
nimas são fornecidas pela Divisão de Ges-
tão de Talentos Humanos entre 2010-2020. 
Como resultado geral, o retorno é de 2,1%; 
para professores 2,4% e para professoras 
2,7%. Embora o aumento salarial médio seja 
maior para as professoras, existe a possibili-
dade de discriminação por gênero, uma vez 
que os salários médios absolutos de cada pe-
ríodo são sempre menores para as professo-
ras. No entanto, a diferença salarial pode ser 
acentuada em condições fora da universida-
de, como resultado da economia do cuidado.

Palavras-chave: Retornos à educação, 
professores universitários, dados do painel, 
disparidade salarial.  



Revista Dimensión Empresarial  * Vol. 19 No. 1  * enero - marzo 2021  * Barranquilla, Colombia  * e-ISSN 2322-956X  * p. 3

Tasa de crecimiento salarial real a la educación privada para profesores...

1. Introducción
Los retornos a la educación o propia-
mente dicho, las modificaciones salaria-
les a causa de la educación (Heckman 
et al., 2008), han sido un tópico exten-
samente investigado en países desarro-
llados y más recientemente en países en 
vías de desarrollo, incluyendo Latinoa-
mérica  (Hanushek & Woessmann, 2012;  
Duryea, 2002; Behrman, et al., 2000). 
La mayoría de ellos se caracterizan por 
estar orientados hacia al análisis agrega-
do con información de corte transversal, 
específicamente en el área de economía 
laboral, economía de la educación y los 
análisis de pobreza. Sin embargo son 
pocos los estudios que han abordado 
estos tópicos a nivel microeconómico y 
con datos panel o pseudo panel (Bauer, 
2002; Contreras, et al., 2005; Arrazola, y 
de Hevia, 2008; Blundell, et al., 2010; Wa-
runsiri & McNown, 2010; Bhattacharya & 
Sato, 2010 y Rüber & Bol, 2017) y dentro 
de este reducido grupo, son inexistentes 
aquellos que consideran el impacto de 
la educación en los niveles salariales de 
los profesores discriminados por género 
al interior de las universidades públicas o 
privadas de los países.

En general, las universidades exigen 
o impulsan a los profesores a obtener 
mayores niveles de cualificación y expe-
riencia docente e investigativa para for-
talecer su reputación académica local y 
foránea. Sin embargo, este fenómeno 
al mismo tiempo trae asociado consi-
go retornos a la educación, positivos y 

cambiantes en el tiempo, para los profe-
sores que no deben ser homogéneos en-
tre hombres y mujeres, de acuerdo a la 
literatura relacionada con la economía de 
género (Arrazola, 2006; Patrinos, 2008; 
Furno, 2014, entre otros). En la mayoría 
de los países emergentes latinoameri-
canos, mayores niveles de cualificación 
docente se traducen en incrementos sa-
lariales que a la postre permiten seguir 
incrementando dicha cualificación, pero 
debido al rol de las mujeres frente a la 
tenencia de los hijos y el cuidado del ho-
gar, por ejemplo, si estos se logran, se 
hacen en tiempos diferentes con relación 
a los hombres. (Cepal, 2014; Cota & Ber-
múdez, 2009; Femenías, 2007; Fuentes 
y Montero, entre otros). 

Los altos niveles de cualificación en 
una población son muy importantes ya 
que impulsan el desarrollo económico 
de los países, sobre todo en aquellos 
donde hay un elevado déficit de educa-
ción superior como en los emergentes 
(McMahon, 2000).  En este sentido, las 
universidades, tanto públicas como pri-
vadas, son un vehículo muy importante 
para fortalecer el desarrollo económico 
debido a que son una de las principales 
fuentes de incrementos en el capital hu-
mano a través de sus docentes. Para el 
caso particular de Colombia, de acuer-
do al Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Col-
ciencias), 2019, entre 2014 y 2019 el país 
pasó de tener 8,2 doctores a 16 por cada 
millón de habitantes, y alrededor de 9 
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de ellos eran docentes universitarios. Sin 
embargo, comparado con las economías 
desarrolladas la brecha persiste (y tien-
de a ampliarse) ya que por ejemplo, en 
Alemania existen 340 doctores por cada 
millón de habitantes y en Estados Unidos 
se alcanzan los 200. 

Hasta donde se sabe, las modificacio-
nes salariales asociadas a la educación 
no han sido estudiadas para los docen-
tes de las universidades de países emer-
gentes con información de datos panel 
y discriminadas por género, al menos 
no en Latinoamérica. Particularmente, 
en Colombia existe un estudio relacio-
nado para la misma universidad que se 
aborda en esta investigación en donde 
se encuentra que la tasa de crecimiento 
salarial respecto a la educación para los 
docentes es 3,5% por un año adicional 
de estudio, mientras que para hombres 
es 3,6% y para las mujeres 3,3% (Gómez 
& Ramírez, 2015). Sin embargo, los datos 
utilizados son de corte transversal, lo 
que implica de un lado, un análisis está-
tico que no puede explorar la dinámica 
del fenómeno a través del tiempo; y de 
otro, implica la obtención de variables 
instrumentales que mitiguen el problema 
de endogeneidad que surge en la deter-
minación simultánea de los salarios y los 
niveles de educación. Generalmente, no 
es fácil la obtención de dichos instru-
mentos dada la información disponible,  
lo que deviene en que posiblemente los 
instrumentos no sean los más adecua-
dos. Por ejemplo, la tradicional variable 

“años de educación de la madre o pa-
dre” del individuo que sirve como ins-
trumento para reemplazar los “años de 
educación del docente”, es muy difícil 
de obtener porque la información a ese 
nivel es privada, y en caso de poderse 
alcanzar, para un país emergente como 
Colombia, los niveles educativos de las 
madres y padres son generalmente muy 
bajos y homogéneos entre ellos para 
una generación de profesores que so-
brepasa los 50 años promedio, como 
los de la Facultad de Economía, lo que 
pone en entre dicho su idoneidad como 
instrumento. 

El uso de información de datos panel 
para analizar este fenómeno evitaría la 
búsqueda y utilización de variables ins-
trumentales porque la heterogeneidad 
no observada dada por las habilidades 
del docente o el background familiar que 
se relaciona con la educación del do-
cente, puede ser eliminada a través de 
la estimación con efectos fijos. Propie-
dad que no posee los efectos aleatorios 
toda vez que asumen que todos los re-
gresores son exógenos (Miles, 2015). Sin 
embargo, al considerar una ecuación de 
Mincer ampliada como la nuestra, que in-
cluye controles exógenos invariantes en 
el tiempo, tales como el género del do-
cente,1 implica que los efectos fijos tam-
poco podrían ser la mejor alternativa de 
estimación. Adicionalmente, el análisis se 
torna más exigente cuando la variable 

1 Ningún profesor o profesora ha cambiado de gé-
nero en el periodo analizado. 
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central de estudio (los años de educa-
ción) es endógena y muestra algún gra-
do de variabilidad temporal, sobre todo 
para los profesores más jóvenes o que 
apenas empiezan la carrera docente y 
que aún no alcanzan los niveles de for-
mación académicos más altos. Por tanto, 
la utilización de datos panel en las ecua-
ciones mincerianas lleva a que su estima-
ción considere un método hibrido entre 
efectos fijos y aleatorios, donde coexis-
tan variables endógenas y exógenas que 
pueden no variar, o hacerlo mínima o 
sustancialmente en el tiempo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
el objetivo de este artículo es estimar la 
tasa de crecimiento salarial a la educa-
ción para los docentes adscritos a la Fa-
cultad de Economía de la Universidad del 
Cauca, localizada en Popayán, Colombia, 
haciendo especial énfasis en la clasifica-
ción por género. 

La contribución de este trabajo es 
al menos doble. En primer lugar, hasta 
donde sabemos es el primer estudio en 
este tópico para docentes universitarios 
con datos panel. Esto permite capturar 
de una mejor forma los efectos del ca-
pital humano en los salarios a través del 
tiempo, como supone la teoría que debe 
ser. Y en segundo lugar, la función de 
Mincer es ampliada y recoge la posible 
discriminación laboral por género fren-
te a la determinación de los incremen-
tos salariales. Los resultados evidencian 
que la tasa de retorno privada a la edu-

cación es igual a 2,1%, mientras que para 
los profesores es igual a 2,4% y para las 
profesoras 2,7%, lo cual está en concor-
dancia con la tendencia a nivel mundial. 
Aunque el incremento salarial promedio 
es mayor para las profesoras, existe la 
posibilidad de discriminación por géne-
ro, por ejemplo a través del “techo de 
cristal”, debido a que los salarios prome-
dios absolutos de cada periodo siempre 
son inferiores para ellas. Sin embargo, 
la brecha salarial podría acentuarse en 
condiciones externas a la Universidad, 
como resultado de la economía del cui-
dado (Salamanca, 2018).2

Este artículo consta de cinco seccio-
nes: en la primera se desarrolla esta in-
troducción, en la segunda se resume la 
literatura relacionada y en la tercera se 
hace un análisis descriptivo de la infor-
mación. En la cuarta sección se constru-
yen, estiman y analizan los resultados 
del modelo estocástico. La sección final 
muestra algunas conclusiones. 

2. Revisión de literatura
2.1 Algunas consideraciones teóricas
El capital humano en su concepto 

primario es una inversión que realiza un 
individuo en sí mismo sobre la cual hay 

2 Rivera, Gómez y Muñoz (2021) encuentran sólida 
evidencia de la existencia del llamado “techo de 
cristal” dentro de la Universidad del Cauca, lo que 
impide a las profesoras ocupar elevados cargos 
directivos (rectoría, vicerrectorías y jefaturas de 
área) y procurarse mayores salarios debido a las 
funciones que las desempeñan en el hogar y que 
son propias de una sociedad patriarcal. 
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costos iniciales pero también ganancias 
o beneficios futuros (Schultz, 1959). Sin 
embargo, algunos autores más recientes 
(Becker, 1993; Rosen, 1989; Becker, 2002; 
Goldin, 2016) encuentran una aproxima-
ción mucho más cercana al caso de los 
docentes universitarios ya que relacio-
nan este concepto directamente con la 
educación pero también con el concepto 
smithiano de la experiencia ganada en 
el desarrollo de las actividades laborales 
diarias que incrementan la productividad. 
Recientemente se acepta una definición 
mucho más amplia del concepto e inclu-
ye el conjunto de conocimientos, habili-
dades, destrezas y experiencias presen-
tes en los individuos y que determinan en 
gran parte los diferenciales salariales en-
tre ellos. Adicionalmente, ahora sobrepa-
sa la educación, pues esta se considera 
que puede provenir del hogar, o por fue-
ra de la etapa escolar en el ciclo de vida.  
De otro lado, la OCDE (1988) considera 
que el capital humano se puede capturar 
a través de la educación, las habilidades 
y los salarios. 

Siguiendo a Gómez & Ramírez (2015), 
otras teorías asociadas al concepto de 
capital humano son la del credencialis-
mo (Arrow, 1973; Spence. 1973; Stiglitz, 
1975) y más recientemente  Pino (2014); 
y Chiroleu, & Marquina, (2017);  la escuela 
institucionalista (Doeringer y Piore, 1971;  
Thurow, 1975; Meyer, 2012); la corriente 
dual del mercado (Reich et al., 1973). Fi-
nalmente, la escuela marxista Bowles y 
Gintis (1976, 2006) o Gottesman, (2013).  

En este sentido, esta investigación 
se centra en los tres canales ya que los 
niveles de educación, la experiencia en 
años y las habilidades o destrezas para 
investigar y producir nuevo conocimien-
to al interior de las universidades, son 
las tres grandes fuentes de mayores in-
gresos salariales en las universidades 
públicas de Colombia. Obsérvese que in-
dependientemente de cual sea la defini-
ción, lo que queda claro es que el análisis 
del capital humano no se puede hacer de 
forma estática, es decir, su correcta me-
dición implica la introducción del tiempo, 
lo cual no puede capturarse con datos 
de corte transversal. En este sentido, de 
acuerdo a Gómez & Ramírez (2015), mu-
chos de los estudios aplicados en estos 
temas fallan con la utilización de este tipo 
de datos ya que no se puede capturar 
la evolución de efectos del capital huma-
no en los salarios en el mediano y largo 
plazo. Por tanto se requiere información 
de datos panel para ser fidedignos a la 
teoría subyacente. 

En cuanto a los modelos econométri-
cos, el modelo de Mincer (1974) se con-
sidera como seminal toda vez que es el 
primero en capturar la relación entre sala-
rios, educación y experiencia laboral. Sin 
embargo, de acuerdo a Griliches (1977), 
esta ecuación presenta problemas de 
variables omitidas (como las habilidades 
del individuo, por ejemplo) que conduce 
a problemas de endogeneidad. De otro 
lado, de acuerdo a Sapelli (2009), la edu-
cación debería ser desagregada y no in-
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flexible para capturar de una mejor for-
ma la inversión en ella. Adicionalmente, la 
exogeneidad de la variable “educación” 
es débil ya que puede ser afectada por 
los costos monetarios o de oportunidad 
de la educación. Finalmente, existe sesgo 
muestral ya que solo hay información de 
los salarios de quienes están empleados 
pero deja de lado aquellos que desearon 
emplearse y no lo consiguieron.3 

Aún más importante, es necesario 
aclarar que de acuerdo a Heckman et 
al., (2008), en la ecuación minceriana el 
parámetro que acompaña a la variable 
educación no debe interpretarse como 
la tasa interna de retorno privada a la 
educación sino más bien como la tasa de 
crecimiento salarial por un año adicional 
de educación. Esto obedece a que debe 
existir linealidad entre el logaritmo de los 
salarios y la educación; los trabajadores 
deben perdurar la misma cantidad de 
años, los costos económicos o psico-
lógicos de la educación deben quedar 
excluidos, y no debe haber graváme-
nes al ingreso. Como es de suponerse, 
el cumplimiento de estas condiciones es 
extremadamente difícil al interior de las 
universidades públicas en Colombia ya 
que no todos los docentes permanecen 
empleados los mismos tiempos, algunos 
costos de la educación son asumidos por 

3 En este sentido debe aclararse que nuestra infor-
mación no presenta este inconveniente toda vez 
que no es una muestra lo que se analiza sino la 
población de profesores de planta (contrato inde-
finido) de dicha Facultad. Por tanto no se requiere 
la corrección en dos etapas de Heckman.

los docentes y existen gravámenes a los 
ingresos. 

2.2 Estudios aplicados
Los estudios relacionados con los re-

tornos a la educación privada han sido 
prolíficos a nivel mundial, sobre todo en la 
macroeconomía en países tanto desarro-
llados como en desarrollo, pero aquellos 
que cuentan con información de datos 
panel o pseudo panel son muy escasos 
(Bauer, 2002; Contreras, et al., 2005; 
Arrazola y de Hevia, 2008; Blundell, et al., 
2010; Warunsiri & McNown, 2010); Bhatta-
charya & Sato, 2010 y Rüber & Bol, 2017); 
y dentro de ellos, los relacionados con do-
centes universitarios son inexistentes.

A pesar de que Colombia no ha sido 
ajena a este tipo de estudios, la mayoría 
de ellos son realizados en general, para 
el país o por regiones, con información 
de corte trasversal (Casas, Gallego y Se-
pulveda, 2003, Ramírez & Gamboa, 2007; 
Posso, 2010; Vargas Urrutia, 2013). Si bien 
Gomez & Ramírez (2015) han realizado 
hasta ahora un único estudio que analiza 
estos tópicos para docentes universita-
rios en Colombia, la información utilizada 
corresponde a un solo punto en el tiempo 
(abril de 2014), lo cual impide realizar un 
análisis temporal como efectivamente lo 
exige la teoría del capital humano.

En este orden de ideas, dentro del es-
caso conjunto de investigaciones que uti-
lizan datos panel se encuentra el estudio 
realizado por  Bauer (2002), en el cual 
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analiza los efectos salariales en los des-
fases educativos en Alemania. Para tal 
propósito, utiliza datos panel controlan-
do la heterogeneidad no observada bajo 
la rutina de MCO agrupados. En general, 
los hallazgos concluyen que las mujeres 
tienen una tasa de retorno superior a los 
hombres, ya sea por efectos fijos (7% y 
6,7%, respectivamente) o aleatorios (9,3% 
y 9%, respectivamente). Sin embargo, las 
diferencias estimadas entre trabajadores 
con educación adecuada e inadecuada 
se hacen más pequeños o desaparecen 
por completo cuando se controla la hete-
rogeneidad no observada. 

Un estudio más profundo (y de los 
pocos para Latinoamérica) es llevado a 
cabo por Contreras, et al., (2005) cuyo 
objetivo es determinar la magnitud y di-
rección del sesgo de las variables no ob-
servables en la estimación de los retornos 
a la educación para Chile con datos pa-
nel. Comparando los retornos por MCO, 
por Heckman y un modelo en diferencias, 
los resultados evidencian un retorno a la 
educación de 9%, el cual es alrededor de 
2 a 5 puntos porcentuales inferiores a las 
obtenidas con los métodos tradicionales. 
En cuanto al género, para las mujeres el 
retorno a la escolaridad aumenta al co-
rregir el sesgo pero para los hombres 
permanece similar. Las cifras indican que 
el retorno de los hombres es significati-
vamente mayor al de las mujeres, siendo 
de 14% y de 11%, respectivamente.

Un estudio aún más avanzado es lleva-
do a cabo por Arrazola y de Hevia (2008) 

con datos panel por hogares para Espa-
ña, quienes proponen una nueva inter-
pretación (en el contexto de ecuaciones 
salariales con selección muestral) de los 
efectos parciales vinculados a la educa-
ción como medidas adicionales de retor-
no a la educación que complementan las 
mediciones tradicionales. Estas son: la 
rentabilidad en términos de la oferta sa-
larial para un individuo extraído al azar, 
la rentabilidad en términos de salarios 
ofrecidos o recibidos para las personas 
asalariadas y el rendimiento en términos 
de los salarios devengados de cualquier 
individuo, ya sea que trabaje o no. Con 
información de datos del panel para Es-
paña, bajo una modelación a la Heck-
man, los resultados muestran que exis-
ten incentivos en este país para invertir 
en educación no solo porque significa un 
aumento de salario, sino porque también 
aumenta la probabilidad de obtener al-
gún salario. Discriminado por género, los 
retornos resultan mayores para la muje-
res (10,8%) frente a los hombres (9,8%). 

Adicionalmente, Blundell et al, (2010) 
analiza el efecto que tiene la educación 
superior sobre los salarios en Inglaterra 
con datos panel, comparando un grupo 
de personas por género con educación 
superior y otras que no la recibieron. Bajo 
métodos de emparejamiento (matching), 
los hallazgos mostraron que hubo retor-
nos promedio cercanos al 21% para los 
hombres y 39% para las mujeres. Contro-
lando por el background y otras varia-
bles relacionadas con el sitio de trabajo 
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de los individuos, estos porcentajes se 
redujeron al 17% para los hombres y 37% 
para las mujeres. Sin embargo, siempre 
hay supremacía de las mujeres. 

Para las economías emergentes asiá-
ticas, Warunsiri & McNown (2010) inten-
tan estimar los retornos de la educación 
en Tailandia, lidiando con el problema de 
endogeneidad a través de un enfoque de 
pseudo panel. Esto les permite controlar 
los efectos individuales no observados 
que podrían sesgar el rendimiento de la 
educación en regresiones transversales 
individuales. Bajo estimaciones con va-
riables instrumentales (VI), los resultados 
reflejan un sesgo a la baja de los rendi-
mientos bajo MCO, comparado con VI.  
En general los retornos se ubican entre 
14% y 16%; aunque específicamente, el 
rendimiento para las mujeres es mayor 
que para los hombres (17,8% y 12,6%, res-
pectivamente). 

Un estudio similar al anterior en cuan-
to al tipo de país y la información utiliza-
da, es realizado por Bhattacharya & Sato 
(2010) quienes analizan los efectos so-
cioeconómicos sobre los salarios reales 
de los trabajadores hombres en la India. 
Considerando una ecuación de Mincer 
con información de pseudo panel los ha-
llazgos sorpresivamente muestran que 
los retornos disminuyen a medida que los 
niveles de estudio más altos y además las 
variables relacionadas con el background 
del individuo no son relevantes. 

Finalmente, una variante a la literatura 
empírica tradicional es mostrada en el es-
tudio de Rüber & Bol (2017) quienes cap-
turan los rendimientos a la educación para 
educación informal (en vez de formal) en 
Alemania con información de datos panel, 
a través de modelos de efectos fijos para 
mitigar los problemas de selección mues-
tral. Los resultados señalan efectos insig-
nificantes sobre la rentabilidad.

3. Análisis descriptivo
Esta sección está dedicada a hacer un 
análisis descriptivo agregado de la infor-
mación. Esta fue suministrada por la Di-
visión de Gestión de Talento Humano de 
la Universidad del Cauca para el periodo 
2010-2020 con fines netamente acadé-
micos y por tanto es totalmente anoni-
mizada. Después de un proceso de lim-
pieza que descarta a aquellos profesores 
que solo permanecieron en la muestra un 
solo año, ya sea porque se jubilaron en 
el primer año o ingresaron en el último, 
logramos construir un panel desbalan-
ceado que consta de 384 observaciones 
(i=1,..., 42 y T=11), es decir, un panel largo. 
Este estudio solo considera los profeso-
res con contratación a término indefinido 
y deja por fuera los de contratos defini-
dos o temporales, debido a la alta volati-
lidad de sus contrataciones. 

Los salarios se componen de la asig-
nación básica mensual, la cual es tomada 
durante varios años únicamente el mes 
de octubre, periodo donde ya no hay va-



Revista Dimensión Empresarial  * Vol. 19 No. 1  * enero - marzo 2021  * Barranquilla, Colombia  * e-ISSN 2322-956X  * p. 10

Tasa de crecimiento salarial real a la educación privada para profesores...

riaciones producto de incrementos por 
retroactivos o productividad. No se in-
cluyen compensaciones ni de estímulos 
al interior de la institución por otras ac-
tividades, ni aquellas obtenidas en ámbi-
tos diferentes al de la universidad. Vale 
la pena mencionar que los salarios de 
los docentes universitarios se determi-
nan por ley a través del Decreto 1279 de 
2002, en el cual se establece el régimen 
salarial y prestacional en las universida-
des estatales. Los factores que se tienen 
en cuenta para la asignación de salarios y 
que están incluidos en este estudio son: 
títulos correspondientes a estudios uni-
versitarios, la categoría dentro del esca-
lafón docente, la experiencia calificada y 
la productividad académica.

De otra parte, las variables que ex-
plican los salarios en el modelo no solo 
tienen en cuenta los años de educación 
y la experiencia laboral del docente sino 
también otros determinantes del salario 
tales como género, edad, productividad 
académica, sitio de origen, hijos, escala-
fón docente, y nivel de formación. Algu-
nas de ellas son invariantes en el tiem-
po, como el género o el sitio de origen y 
otras no, como la edad o la experiencia. 
En el caso de la formación académica, 
esta es variante en el tiempo para profe-
sores más jóvenes toda vez que aún no 
han alcanzado los niveles de educación 
más altos (doctorados o posdoctora-
dos), pero para los profesores de edades 
más avanzadas, esta variable es una 

Tabla 1. Descriptivos de variables 

 Total (N=384) Profesores (N=293) Profesoras (N=91)

 Media D.E Min. Max. Media D.E Min. Max. Media D.E Min. Max.

w 4.72 1.59 0.63 10.4 4.80 1.61 1.54 10.4 4.43 1.49 0.63 8.18

yedu 15.2 2.32 12.5 20.5 15.1 2.38 12.5 20.5 15.5 2.11 12.5 20.5

exp 15.3 7.69 0.33 47.1 17.1 7.53 0.96 47.1 9.44 4.68 0.33 22.3

gen 0.76 0.43 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

age47 0.64 0.48 0.00 1.00 0.81 0.40 0.00 1.00 0.10 0.30 0.00 1.00

state 0.54 0.50 0.00 1.00 0.60 0.49 0.00 1.00 0.33 0.47 0.00 1.00

prod 0.56 0.50 0.00 1.00 0.43 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00

kids 0.76 0.43 0.00 1.00 0.84 0.37 0.00 1.00 0.53 0.50 0.00 1.00

esp 0.83 0.37 0.00 1.00 0.91 0.28 0.00 1.00 0.58 0.50 0.00 1.00

mae 0.77 0.42 0.00 1.00 0.71 0.45 0.00 1.00 0.97 0.18 0.00 1.00

doc 0.13 0.33 0.00 1.00 0.12 0.32 0.00 1.00 0.15 0.36 0.00 1.00

aux 0.15 0.36 0.00 1.00 0.14 0.35 0.00 1.00 0.18 0.38 0.00 1.00

asi 0.28 0.45 0.00 1.00 0.32 0.47 0.00 1.00 0.13 0.34 0.00 1.00

aso 0.28 0.45 0.00 1.00 0.24 0.43 0.00 1.00 0.42 0.50 0.00 1.00

tit 0.29 0.46 0.00 1.00 0.30 0.46 0.00 1.00 0.27 0.45 0.00 1.00

Fuente: Cálculo de los autores. 
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constante ya que los posgrados no re-
ditúan al acercarse la edad de jubilación. 

La Tabla 1 muestra algunos estadís-
ticos descriptivos de tendencia central 
para las variables tanto cuantitativas 
como cualitativas que se utilizarán en la 
modelación estocástica.4 

En primer lugar las cifras muestran 
que los salarios de los profesores expre-
sados en millones de pesos (w) guardan 
una alta dispersión que posiblemente 
obedece a la mezcla de profesores con 
altos niveles de cualificación y productivi-
dad, con otros que no han podido alcan-
zar estos estándares. Vale la pena decir 
que los salarios de las profesoras son en 
promedio más bajos que los de los profe-
sores en alrededor del 8%, lo cual podría 
estar inicialmente relacionado con fe-
nómenos de discriminación por género, 
pero también por la doble jornada laboral 
que asiste a las mujeres con los cuidados 
del hogar y de los hijos sobre todo en 
sociedades patriarcales de países emer-
gentes que les impide destinar suficiente 
tiempo para actividades académicas y 
de otra índole (Fernández, 2014). 

Los años de educación (yedu) prome-
dio son 15,2. Los años de escolaridad de 
las mujeres (15,5) superan ligeramente a 
la de los hombres (15,2) lo que no se re-
fleja en los salarios promedios de ellas, 
pues son más bajos. Esto se explica por-

4 La definición de todas las variables se muestra en 
el apéndice 1.

que la cualificación no es la única fuente 
de incrementos salariales de los profeso-
res universitarios.5 En este sentido, vale 
la pena decir que los máximos años de 
educación en esta Facultad correspon-
den a aquellos profesores que han estu-
diado más de veinte años y aplica para 
ambos géneros. 

En cuanto a la experiencia laboral 
(exp), solo se considera en este estudio 
aquella obtenida por el docente al inte-
rior de la Universidad del Cauca. En este 
sentido, el promedio supera los quince 
años para todos los profesores, sin em-
bargo las profesoras tienen una expe-
riencia promedio baja frente a los hom-
bres, ya que es inferior a diez años (9,44), 
mientras que para los profesores supera 
al promedio en casi dos. Esta podría ser 
una razón adicional del porqué los sala-
rios son más bajos para las profesoras. 
Aunque debe tenerse en cuenta que hay 
un docente que eleva bastante el prome-
dio de los hombres ya que cuenta con 
una experiencia docente que sobrepasa 
los 47 años.6 

5 Las otras fuentes son el escalafón docente (au-
xiliar, asistente, asociado y titular) y la productivi-
dad académica (artículos publicados únicamente 
en revistas indexadas, o también patentes, vi-
deos, etcétera). Las investigaciones no conducen 
a incrementos en la asignación básica mensual. 
De igual forma, las clases en posgrados que algu-
nos docentes imparten al interior y por fuera de 
la Universidad tampoco hacen parte de la asigna-
ción básica mensual y por tanto no hacen parte 
del estudio.  

6 Si bien este docente muestra esta característi-
ca, no se convierte estrictamente en un outlier ya 
que su salario (que es la variable de interés en el 
estudio) ha permanecido con muy poca variación 
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En cuanto a las variables dicotómicas, 
como sus medias coinciden con la presen-
cia del atributo, se puede aseverar que de 
acuerdo al género (gen), el 76% de los 
docentes son hombres, mientras que el 
restante (24%) corresponde a mujeres, es 
decir, por cada tres profesores hay solo 
una profesora. Una proporción totalmen-
te contraria a la presentada en escuelas y 
colegios a nivel nacional, donde los profe-
sores son minoría (35%) y las mujeres ma-
yoría (65%). Esto sugiere que los salarios 
y la cualificación docente no deben ser 
iguales entre la educación básica primaria, 
secundaria y la universitaria.

Frente la edad, con el fin de capturar la 
existencia de dos generaciones de profe-
sores, hemos clasificado la muestra entre 
aquellos que tienen al menos 47 años y 
aquellos que son menores (age47). Esta 
edad se elige porque está ubicada exac-
tamente a diez años de la jubilación de 
las profesoras y a quince años de la de 
los profesores. En este sentido, las cifras 
muestran que más de la mitad de ellos 
(64%) tienen al menos 47 años. Concre-
tamente, el 81% de los profesores ya se 
ubican en este rango de edad mientras 
que en el grupo de las mujeres  tan solo 
lo hacen el 10%. Comparando ambos 
grupos, la diferencia se acentúa aún más 

durante muchos años. No tiene estudios avanza-
dos y una baja productividad académica a pesar 
de su larga experiencia. Algunos docentes mues-
tran características similares, pero la Facultad está 
atravesando un cambio generacional desde hace 
más de una década (es decir en gran parte de la 
muestra utilizada), por lo que estos docentes cada 
vez son menos. 

porque las profesoras de esta edad tan 
solo son el 3,3% y el restante 96,7% son 
profesores. En resumen, hay dos genera-
ciones marcadas que confluyen en la Fa-
cultad analizada y los hombres son más 
longevos en edad que las mujeres. 

Ahora, con el fin de capturar si la re-
gión de procedencia del docente influye 
en los niveles salariales por algún pará-
metro cultural por ejemplo, incluimos el 
departamento geográfico de origen de 
los profesores (state). Este muestra que 
la gran mayoría de ellos (54%) son oriun-
dos del mismo departamento donde está 
ubicada la Universidad (Departamento 
del Cauca) y el restante 46% proviene 
de fuera. En el caso exclusivo de los pro-
fesores, más de la mitad de ellos (60%) 
pertenecen a este departamento, pero 
por el contrario en el grupo de las pro-
fesoras, tan solo el 33% provienen de allí. 

De otro lado, los niveles de producti-
vidad académica (prod) muestran que un 
poco más de la mitad del total de docen-
tes en esta Facultad (56%) han publicado 
libros, artículos o ponencias nacionales o 
internacionales. Un resultado que llama la 
atención es en el caso de los profesores 
hombres, donde tan solo el 43% han rea-
lizado este tipo de publicaciones, mien-
tras que en el de las mujeres todas, sin 
excepción, lo han hecho. Sin embargo, 
en términos comparativos, los hombres 
son académicamente más productivos 
que las mujeres en alrededor del 16%. Esa 
situación podría contribuir a explicar los 
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diferenciales salariales promedio entre 
ambos géneros.

Frente al número de hijos (kids) las ci-
fras muestran que en promedio la mayo-
ría de los docentes los tiene (76%), pero 
clasificando por género la proporción 
es bastante disímil ya que el 84% de los 
profesores tiene al menos un hijo y en el 
grupo de profesoras un poco más de la 
mitad (53%) cumple con este atributo. 
Comparando ambos géneros, por cada 
mujer con al menos un hijo hay seis pro-
fesores en la misma situación, pero de 
nuevo este resultado sorprende porque 
esto no se ve reflejado en los salarios 
promedios de ellas, ya que la ausencia de 
hijos indicaría mayor tiempo disponible 
para cualificación. Por tanto existen indi-
cios de que el cuidado de los hijos recae 
sobre las profesoras madres y no sobre 
los profesores padres. Sobre este aspec-
to vale la pena mencionar que existen 
algunos docentes que tienen hijos en 
común.

Los niveles de cualificación alcanza-
dos por los docentes en general se com-
portan de manera inversa con el grado 
de dificultad de los mismos, por tanto, los 
estudios alcanzados más frecuentes son 
las especializaciones (esp), y los menos 
frecuentes, los doctorados (doc). En la 
muestra completa el porcentaje de doc-
tores es muy bajo (13%), mientras que las 
maestrías alcanzan el 77%, y las especia-
lizaciones el 83%. En el grupo de los hom-
bres, el patrón de la muestra completa se 

conserva (12% doctores, 71% magíster, y 
el 91% especialistas) y en el de las muje-
res hay una leve variación ya que el 97% 
de ellas tienen maestría y tan solo el 58% 
especialización. En términos comparati-
vos, el 29% de todos los docentes con 
nivel de formación doctoral son profeso-
ras y el restante 71% son profesores. Este 
también podría ser un factor que incide 
directamente en la disparidad salarial en-
tre ambos géneros. 

Finalmente, se considera el escalafón 
(categoría) docente máximo alcanzado 
por los profesores porque este influye 
directamente en el salario. Este se di-
vide en orden de importancia en titular 
(tit), asociado (aso), asistente (asi) y au-
xiliar (aux). Las cifras evidencian que en 
general las categorías más altas están 
homogéneamente distribuidas en esta 
Facultad. En efecto, el 29% son titulares, 
el 28% son asociados y los asistentes al-
canzan igual participación. Discriminados 
por grupos, los profesores titulares son 
similares a los de la muestra completa 
(30%), sin embargo los asistentes supe-
ran a los asociados. En el caso de las pro-
fesoras, esta categoría predomina sobre 
las restantes. Contrastando ambos gru-
pos en la categoría más alta, de nuevo 
los profesores dominan sobre las muje-
res ya que por cada profesora titular hay 
cuatro profesores en la misma categoría. 
Esto posiblemente también contribuye a 
las brechas salariales por género. 
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4. Modelación empírica y resultados
4.1 Modelo econométrico
Teniendo en cuenta la recomendación 

de Heckman et al. (2008) el siguiente 
modelo captura antes que los retornos a 
la educación, la tasa de crecimiento sala-
rial asociada a un año adicional de edu-
cación para los docentes de la Facultad 
de Economía de la Universidad del Cau-
ca, desglosando la muestra de acuerdo 
al género. Para ello se utiliza una función 
de Mincer (1974) ampliada, donde los sa-
larios son en función de la educación y 
de la experiencia docente, pero adicio-
nalmente de un conjunto de covariables 
que responden a algunas características 
familiares, sociales y económicas de los 
profesores. Estas pueden ser variantes, 
semi-variantes o invariantes para los indi-
viduos través del tiempo.

En este sentido se utiliza un modelo 
de Variables Instrumentales Generaliza-
das Eficientes (EGIV) con información de 
datos panel el cual es estimado bajo la 
rutina Hausman-Taylor. Como se mencio-
nó anteriormente, la variable central del 
análisis son los años de educación del 
docente, la cual es endógena y mues-
tra algún grado de variabilidad temporal, 
sobre todo para los docentes más jóve-
nes que aún no alcanzan los niveles de 
formación académicos más altos. Pero 
existen otras variables correspondien-
tes al background del docente como el 
género y la región de procedencia, las 
cuales son totalmente invariantes. Por 
tal razón, el método EGIV es una mezcla 

entre efectos fijos y aleatorios que utiliza 
los regresores exógenos variantes como 
instrumentos de los endógenos invarian-
tes. El modelo general es el siguiente: 

lwit = α0 + β1yeduit + x’i β+z’ it δ + ai + ηit    [1]

Donde lw es el salario monetario del 
profesor i en el periodo t expresado en 
logaritmos. La variable yedu hace refe-
rencia a los años de escolaridad del indi-
viduo, la cual es endógena y semi-varian-
te en el tiempo; además se asume que 
ella está relacionada con la heterogenei-
dad inobservable dada por las habilida-
des del docente o el background familiar 
(ai). Además, en economías emergentes 
como la colombiana, donde hay escasez 
de recursos o falta de becas para apoyar 
la educación de los profesores, mayores 
niveles de educación generan mayores 
salarios, lo que permite a los profeso-
res invertir recursos propios de nuevo 
en educación, por tanto, hay un proble-
ma de simultaneidad. El vector X inclu-
ye aquellas variables exógenas que son 
invariantes en el tiempo como el género 
(gen) y lugar de procedencia del docente 
(state). De otro lado, el vector Z recoge 
las variables que cambian en el tiempo 
tales como la experiencia docente al in-
terior de la Universidad (exp), la expe-
riencia al cuadrado (exp2) que captura si 
un año más de experiencia docente eleva 
los salarios a una tasa decreciente (fun-
ción cóncava); además se incluye la edad 
expresada en años (age), una variable 
categórica para la presencia o ausencia 
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de hijos (kids)7 y finalmente tres variables 
dummy para dar cuenta de la categoría 
o escalafón del profesor (asistente (asi), 
asociado (aso) y titular (tit)).8 Finalmente, 
ηit representan los términos de error idio-
sincráticos.

Vale la pena mencionar que para pro-
fundizar y comparar resultados, el mo-
delo de la ecuación (1) será estimado 
con la muestra completa y discrimina-
do por género.9 Igualmente se estimará 
por efectos fijos (FE), efectos aleatorios 
(RE), y mínimos cuadrados ordinarios 
(OLS). Adicionalmente, en el método EF 
se permite controlar por año (year) y en 
RE y OLS por año y por el departamento 
académico (dep) al que pertenecen los 
profesores (Economía, Administración de 
Empresas, Contaduría y Turismo). 

4.2 Resultados
Los resultados del modelo se mues-

tran en la Tabla 2. Las tres primeras co-
lumnas están especificadas bajo EGIV, las 
tres siguientes bajo FE, y las tres últimas 

7 Desafortunadamente no se cuenta con el nú-
mero de hijos porque la información suministrada 
solo muestra si el o la docente tiene hijos o no a 
la fecha.

8 El nivel de educación del profesor (especializa-
ción, maestría, y doctorado) no se incluye en el 
modelo por la alta multicolinealidad con los años 
de educación.

9 Al ser un panel largo que cuenta con 385 obser-
vaciones (i=1,...,42 y T=11), la división de la muestra 
ahora queda dividida en 293 observaciones para 
profesores y 91 observaciones para profesoras. 
Por tanto, el modelo sigue siendo válido ya que 
sigue teniendo un número suficiente de datos. 

bajo OLS. En cada método, la primera 
columna es la estimación con la muestra 
completa, la segunda solo teniendo en 
cuenta a los profesores y la última a las 
mujeres. 

Los resultados bajo el método EGIV 
evidencian que las tasas de crecimiento 
de los salarios son positivas y estadísti-
camente significativas para las tres es-
pecificaciones (columnas 1, 2 y 3). Espe-
cíficamente, por cada año adicional de 
estudio, los salarios de todos los profe-
sores se han elevado en 2,1% en prome-
dio para el periodo muestral analizado. 
Desglosado por género, se encuentra 
que esta tasa es más alta que dicho 
promedio, pero sorprende que sea más 
alta para las mujeres (2,7%) que para los 
hombres (2,4%). Gran parte de la varian-
za total de los errores (Rho) es atribuible 
a la heterogeneidad no observable (ai), 
sobre todo para la muestra completa y 
para los hombres. 

En el caso de los demás métodos de 
estimación cuando son comparados con 
los resultados de EGIV, se evidencia para 
el caso de EF (columnas 4, 5 y 6) que la 
tasa de crecimiento salarial para la mues-
tra completa es más baja (1,6%) y para 
los profesores también (2,1%) mientras 
que no es estadísticamente significati-
va para las profesoras. Debe tenerse en 
cuenta aquí que la variable state y gen 
no se pueden incluir como controles por-
que son invariantes en el tiempo. Para el 
caso de RE y OLS las tasas también están 
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subvaloradas y son más altas para las 
profesoras (2,5%) en ambas modelacio-
nes frente a la de los profesores. Estos 
resultados van en concordancia con lo 
expuesto por Sapelli (2009); ya que los 

incrementos salariales están subvalora-
dos porque la ecuación de Mincer implica 
la existencia de una única tasa de rendi-
miento cuando la educación debería ser 
desagregada y flexible para obtener un 

Tabla 2. Estimación tasa de crecimiento de los salarios por EGIV, FE, RE y OLS.

EGIV FE RE OLS

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

yedu 0.021*** 0.024*** 0.027* 0.016** 0.021** 0.007 0.015*** 0.019*** 0.025*** 0.014*** 0.016*** 0.025** 

(0.006) (0.005) (0.016) (0.006) (0.008) (0.020) (0.005) (0.006) (0.008) (0.004) (0.005) (0.012)

gen -0.319** 0.049                0.053***

(0.132) (0.036)                (0.020

state -0.152 -0.280** 0.187 -0.074** -0.096*** -0.065 -0.075*** -0.099*** -0.065

(0.111) (0.139 (0.140) (0.034) (0.036) (0.051) (0.016) (0.016) (0.066)

exp 0.093*** 0.086*** 0.165*** 0.011 0.079*** 0.175* 0.044*** 0.037*** 0.130*** 0.041*** 0.038*** 0.130***

(0.006) (0.005 (0.025) (0.030) (0.013) (0.094) (0.011) (0.010) (0.040) (0.005) (0.004) (0.043)

exp2 -0.001*** -0.001*** -0.005*** -0.001** -0.000* -0.004* -0.001*** -0.001*** -0.004*** -0.001*** -0.001*** -0.004** 

(0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.002) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.002)

age47 -0.065** -0.036 0.076 -0.058* -0.031 -0.102 -0.055** -0.042 -0.045 -0.058*** -0.061** -0.045

(0.003) (0.026) (0.090) (0.033) (0.039) (0.074) (0.026) (0.031) (0.045) (0.021) (0.024) (0.079)

kids 0.022 0.000 -0.089 0.009 -0.004 -0.058 0.001 0.016 -0.124 -0.007 0.021 -0.124*  

(0.029) (0.027) (0.077) (0.032) (0.028) (0.135) (0.025) (0.023) (0.078) (0.017) (0.020) (0.064)

asi 0.059** -0.006 0.133 0.089 0.031 -0.020 0.143*** 0.091*** 0.155 0.161*** 0.130*** 0.155*  

(0.028) (0.023) (0.089) (0.055) (0.021) (0.126) (0.054) (0.030) (0.144) (0.040) (0.037) (0.092)

aso 0.084** -0.001 0.140 0.087 0.041 -0.168 0.188*** 0.129*** 0.139 0.230*** 0.189*** 0.139

(0.033) (0.029) (0.096) (0.070) (0.036) (0.206) (0.061) (0.042) (0.161) (0.041) (0.040) (0.117)

tit 0.138*** 0.070** 0.258** 0.129 0.113** -0.176 0.307*** 0.266*** 0.256 0.408*** 0.393*** 0.256** 

(0.041) (0.034) (0.125) (0.089) (0.046) (0.269) (0.070) (0.049) (0.170) (0.042) (0.046) (0.126)

Año No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Dpto No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cons-
tante

14.311*** 14.122*** 13.903*** 14.613*** 14.039*** 14.074*** 14.392*** 14.472*** 14.075*** 14.407*** 14.463*** 14.075***

(0.118) (0.114) (0.128) (0.174) (0.072) (0.216) (0.067) (0.059) (0.141) (0.043) (0.043) (0.154)

Log-L 284 320 42 214 235 34

Rho 0.873 0.944 0.477 0.854 0.936 0.545 0.181 0.282 0.000

R2 0.851 0.895 0.192

Obser-
vacio-
nes

384 293 91 384 293 91 384 293 91 384 293 91

Fuente: Cálculo de los autores.  
Nota. EGIV: Variables Instrumentales Generalizadas Eficientes. FE: Efectos fijos. RE: Efectos aleatorios. 
OLS: Mínimos cuadrados ordinarios. 
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mejor resultado en la estimación de la 
inversión. Sin embargo, siguiendo a Grili-
ches (1977), la tasa en este caso no está 
sesgada hacia arriba sino hacia abajo. Sin 
embargo debe tenerse en cuenta que los 
efectos individuales inobservables para 
RE no guardan relación con los niveles de 
educación y en OLS se hace caso omiso 
de ellos, por lo que estos resultados de-
ben tomarse con precaución y solo como 
información adicional. 

Las tasas de crecimiento salarial en-
contradas en 2014 por Gómez & Ramírez 
(2015) para la misma Universidad, no son 
directamente comparables con las nues-
tras ya que fueron realizadas para toda 
la institución, bajo un método estadístico 
diferente y con datos transversales. Sin 
embargo, vale la pena mencionar que di-
cho estudio encontró que la tasa de mo-
dificación salarial es 3,5% para el total de 
profesores, mientras que alcanza el 3,3% 
para las mujeres y 3,6% en los hombres. 
Esto revela que estas tasas están muy 
por encima en comparación con las nues-
tras y además por género son contrarias, 
ya que son más altas para los profesores 
que para las profesoras. Estos resultados 
disimiles pueden ser atribuibles a la utili-
zación de datos panel por parte nuestra, 
ya que hay mayor heterogeneidad en la 
información, menor colinealidad y más 
grados de libertad. 

A nivel macroeconómico, algunas in-
vestigaciones encuentran tasas de re-
torno cercanas al 7,4% para Colombia 
(García-Suaza, et al., 2014) y para otras 

economías emergentes como Vietnam 
y Taiwán cercanas a 4,8% y 6%, res-
pectivamente (Psacharopoulos & Patri-
nos, 2004). Sin embargo, estos resulta-
dos tampoco pueden ser directamente 
comparables con los encontrados aquí, 
ya que los profesores universitarios con 
contratos indefinidos son una población 
más homogénea en términos de cualifi-
cación y actividad laboral que la pobla-
ción en general, sobre todo en un país 
emergente como Colombia. 

Para los restantes controles, se mues-
tra que las modificaciones salariales de 
acuerdo al género (gen), muestran en 
concordancia con lo anterior, que para 
los profesores la tasa de crecimiento 
salarial es inferior en 31,9% en prome-
dio frente a la de las profesoras. De otro 
lado, el origen geográfico (state) solo es 
relevante para los profesores nacidos en 
el Cauca, mostrando una tasa inferior en 
28% comparada con los profesores de 
un origen diferente. En cuanto a la ex-
periencia (exp), esta muestra que los sa-
larios se modifican al alza con cada año 
de experiencia docente en 9,3%; sin em-
bargo las profesoras doblan dicho el in-
cremento salarial (16,5%) comparado con 
los profesores (8,6%). La experiencia al 
cuadrado (exp2) es significativa y como 
se esperaba, negativa, evidenciando que 
la función es cóncava y por tanto cada 
año adicional de experiencia eleva los sa-
larios pero a una tasa decreciente, la cual 
oscila aproximadamente en 0,1%. Para 
los profesores que superan los 47 años 
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5. Conclusiones
Teniendo en cuenta el objetivo plantea-
do al inicio del artículo, las principales 
conclusiones se pueden resumir de la si-
guiente manera: i). La tasa de variación 
salarial por cada año de educación pri-
vada de un docente representativo en la 
Facultad de Economía de la Universidad 
del Cauca es igual a 2,1% y discriminan-
do por género es igual a 2,4% para los 
profesores y 2,7% para las profesoras. 
ii). Otras variables típicas de la teoría del 
capital humano tales como la experien-
cia o la edad son relevantes para explicar 
el fenómeno analizado en este recinto 
universitario, sin embargo, otras como el 
número de hijos tienen un impacto ambi-
guo. iii). De acuerdo al resultado inicial, se 
podría sugerir a priori la inexistencia de 
discriminación laboral por género. 

Este último resultado abre todo un de-
bate al interior de esta Facultad ya que si 
bien la tasa de crecimiento salarial aso-
ciada a la educación es más alta para las 
profesoras, los estadísticos de tenden-
cia central en variables tan importantes 
como salarios, experiencia docente y 
productividad académica son más bajos 
para ellas y en este sentido, no deben 
confundirse las brechas salariales con las 
tasas de crecimiento salarial. Con tasas 
más altas de crecimiento salarial a la edu-
cación en las profesoras, posiblemente 
en algún momento las brechas salariales 
comiencen a cerrarse, sin embargo esto 
aún no sucede y el punto central es el 
tiempo que tarde en lograrse. Si bien es 

(age47), la tasa de crecimiento de los sa-
larios es inferior en 6,5% en comparación 
con aquellos docentes que tienen menos 
de esta edad. Esto refleja que existen 
dos generaciones entre los profesores 
de esta Facultad, y son los más jóvenes 
quienes posiblemente sean quienes tie-
nen mayores niveles de cualificación o 
son más productivos. Por vía contraria, 
los profesores al borde de la jubilación 
disminuyen su productividad académica 
y no desean continuar estudiando por-
que no es redituable. Por otra parte, la 
tenencia de hijos (kids) no es estadísti-
camente significativa para ninguna de las 
especificaciones. En cuanto a los escala-
fones docentes, se muestra en general 
que entre mayor sea la categoría más re-
dituable es, por la categoría de asistente 
(asi) eleva los salarios en 5,9%, mientras 
asociado (aso) reporta un incremento de 
8,4% y titular 13,8%. Para esta última ca-
tegoría, de nuevo la tasa de incremento 
salarial es más alta para las profesoras 
(25,8%) que para los profesores (7,0%).

Finalmente, en el caso de las estima-
ciones por EF la mayoría de los contro-
les no muestran significancia estadística, 
pero por el contrario, en el caso de RE y 
OLS la gran mayoría lo son, mostrando 
siempre impactos más bajos compara-
dos con el caso EGIV, excepto para las 
categorías docentes. 
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cierto que los incrementos salariales no 
dependen exclusivamente de la educa-
ción, y para el caso de ellas la experien-
cia y el pertenecer a la categoría titular 
los afectan mucho más que en el caso de 
los hombres, sumar años de educación 
es una tarea ardua que requiere una gran 
sacrificio no solo personal sino familiar, 
máxime si son estudios doctorales o pos-
doctorales. Situaciones como el cuidado 
del hogar o de los hijos les impiden tener 
el tiempo suficiente para cualificarse, in-
vestigar o publicar artículos en la Facul-
tad analizada.

Vale la pena anotar que la legislación 
universitaria pública en Colombia se rige 
por el Ministerio de Educación Nacional y 
la aplicación de esta normatividad al in-
terior de las universidades no discrimina 
por género, es decir, todos los profeso-
res tienen la misma oportunidad de lo-
grar incrementar el salario a través de las 
vías establecidas por ley. Por tanto, las 
razones del porqué las profesoras mues-
tran desempeños inferiores en algunas 
variables clave o gastan más tiempo en 
obtener los mismos logros o desempe-
ños de los profesores a una determinada 
edad, desbordan las fronteras de esta 
institución educativa. Sin embargo, a esto 
también debe considerarse las decisio-
nes individuales de aquellas profesoras 
sin familia o hijos que prefieren tener más 
tiempo para sí mismas y sacrificar menos 
tiempo para la academia.  E Igualmente a 
aquellos profesores que prefieren obte-
ner salarios extra por fuera de la univer-

sidad a través de asesorías profesionales 
por ejemplo y que por tanto escapan al 
control de este estudio. 

En este sentido, teniendo en cuenta 
que para cada uno de los miembros de 
la Facultad, las escalas salariales están 
fijadas por ley, las posibilidades de un 
aumento salarial extra se dan por vía 
privada. Esta podría ser una limitación 
en la contribución que puede hacer este 
trabajo.   
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7. Apéndice

Definición de variables

Variable Definición

Salario (w) Salario real mensual en pesos. (P=2015). 

Educación (yedu) Años de educación.

Experiencia (exp) Experiencia en años al interior de la Universidad del Cauca.

Género (gen) Dummy=1 si es hombre, 0 mujer. 

Edad (age47) Dummy=1 si la persona tiene una edad mayor o igual a 47 años, 0 otro caso. 

Departamento (state) Dummy=1 si la persona nació en el Departamento del Cauca, 0 otro caso.

Productividad (prod)
Dummy=1 si la persona ha publicado libros, artículos o ponencias nacionales y/o 
internacionales, 0 otro caso.

Hijos (kids) Dummy=1 si la persona tiene hijos, 0 otro caso.

Especialización (esp) Dummy=1 si la persona tiene especialización, 0 otro caso.

Maestría (mae) Dummy=1 si la persona tiene maestría, 0 otro caso.

Doctorado (doc) Dummy=1 si la persona tiene doctorado, 0 otro caso.

Auxiliar (aux) Dummy=1 si la persona pertenece al escalafón auxiliar, 0 otro caso

Asistente (asi) Dummy=1 si la persona pertenece al escalafón asistente, 0 otro caso

Asociado (aso) Dummy=1 si la persona pertenece al escalafón asociado, 0 otro caso

Titular (tit) Dummy=1 si la persona pertenece al escalafón titular, 0 otro caso
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Resumen
Las empresas que más crecen, han despertado 

un importante interés en el ámbito científico, dada su 
relevancia para comprender la tendencia de su cre-
cimiento. En este artículo se aborda la identificación 
de las EAC en el sector industrial manufacturero de 
Colombia y España, durante el periodo 2012-2015. El 
objetivo de este trabajo es identificar las principales 
características demográficas y contextuales de es-
tas empresas y determinar su perfil, incorporando las 
aportaciones más recientes de la literatura económi-
ca. Los resultados principales evidencian que la edad 

y la localización geográfica tienen una relación direc-
ta respecto al crecimiento empresarial acelerado. 

Palabras clave: Empresas de Alto Crecimiento, 
sector industrial, desarrollo territorial, crecimiento 
empresarial.

Abstract
The fastest growing firms have awakened an im-

portant interest in the scientific field, given their rel-
evance in order to understand the trends of their 
growth. In this paper, the identification of High-
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High-Growth Firms in Colombia and Spain

Empresas de Alto Crescimento na Colômbia e na Espanha

Zuray Melgarejo,1 Diana Libia Ciro Romero2 & Katrin Simon-Elorz3

* Este documento se clasifica como un artículo de investigación. Es resultado del proyecto “Crecimiento y rentabilidad. 
Dos variables condenadas a entenderse.”, desarrollado por el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Con-
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Growth Firms, in the manufacturing industri-
al sector of Colombia and Spain, during the 
2012-2015 period, is approached. The objec-
tive of this paper is to identify the main de-
mographic and contextual features of these 
companies and to determine their profile, by 
incorporating the most recent contributions 
of the economic literature. The main results 
show that age and geographic location are 
directly related to accelerated business 
growth.

Keywords: High-Growth Firms; Industrial 
Sector; Territorial Development; and Busi-
ness Growth.

Resumo
As empresas que mais crescem têm des-

pertado grande interesse no campo científi-

co, dada a sua relevância para a compreen-
são da tendência do seu crescimento. Neste 
trabalho, é abordada a identificação das EAC 
no setor de manufatura industrial da Colôm-
bia e da Espanha, durante o período 2012-
2015. O objetivo deste trabalho é identificar 
as principais características demográficas e 
contextuais dessas empresas e determinar 
o seu perfil, incorporando as contribuições 
mais recentes da literatura econômica. Os 
principais resultados mostram que a idade e 
a localização geográfica estão diretamente 
relacionadas ao crescimento acelerado dos 
negócios.

Palabras-chave: Empresas de Alto Cresci-
mento, setor industrial, desenvolvimento ter-
ritorial, crescimento empresarial.

1. Introducción
El crecimiento empresarial, como varia-
ble multidimensional, ha sido medido en 
diversas investigaciones a partir de de-
terminantes como el tamaño, la edad, las 
limitaciones financieras y el aumento o 
disminución de empleo. Recientemente, 
varios estudios han centrado su aten-
ción en el crecimiento excepcional de las 
denominadas Empresas de Alto Creci-
miento (EAC) porque proporcionan ren-
dimientos elevados para los inversores, 
generan beneficios para los empresarios, 
aportan mayor satisfacción y motivación 
a los trabajadores (Amat, Fontrodona, 
Hernández y Stoyanova, 2010), por su 
contribución al crecimiento económico 
y a la creación neta de empleo (OECD, 
2010, Birch, 1981; Acs, Parsons y Tracy, 

2008; Henrekson y Johansson, 2010). 
Por tanto, conocer las características ge-
nerales de las empresas más dinámicas 
es importante a la hora de extraer con-
clusiones sobre su perfil empresarial.

El objetivo de este artículo, es identifi-
car las EAC en el sector industrial manu-
facturero de Colombia y España, duran-
te el periodo 2012-2015 de recuperación 
económica. La justificación del trabajo 
radica en tres tópicos principales. Uno, la 
industria siempre ha jugado un papel ver-
tebrador fundamentalmente en la econo-
mía colombiana y española, generando 
efectos multiplicadores muy relevantes 
hacia adelante y hacia atrás que han fa-
cilitado el trabajo del resto de activida-
des económicas y han estado en la base 
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del bienestar de la sociedad trabajado-
ra (Amat et al., 2010). Dos, este estudio 
resulta de valor, dado el papel prepon-
derante de esta clase de empresas en 
el favorecimiento de la supervivencia, el 
crecimiento, la rentabilidad, la innovación 
y la generación de empleo en la econo-
mía (Coad, Daunfeldt, Hölzl, Johansson 
y Nightingale, 2014; Senderovitz, Klyver 
y Steffens, 2016). En otras palabras, el 
alto crecimiento económico proporcio-
na ventajas a unos países sobre otros, 
facilitando la recuperación mediante la 
generación de empleo y aumento de la 
producción industrial. Unido a esto, tam-
bién se obtienen beneficios sociales liga-
dos al mejoramiento de la calidad de vida 
(Uxo, 2015). Tres, aunque existen varios 
estudios internacionales que involucran 
las EAC (Boss y Stam, 2013; Coad et al., 
2014; Hölzl, 2013), en Colombia, los tra-
bajos que estudian las EAC son escasos 
(Langebaek, 2008; Orozco, 2013; Melga-
rejo, Ciro y Simon, 2019). Los resultados 
obtenidos, permiten la determinación de 
los perfiles de EAC; estos actuarán como 
identificadores para la realización de po-
líticas públicas sobre la importancia del 
desarrollo de estas empresas.

 
La estructura de este trabajo es la si-

guiente. En el apartado 2, se reflexiona 
sobre el marco teórico de desarrollo de 
los conceptos de EAC. En el apartado 3, 
se desarrolla el material y metodología 
para la elaboración del documento. En el 
apartado 4 se presentan los resultados 
obtenidos. Y por último, los apartados de 

conclusiones y recomendaciones y refe-
rencias bibliográficas.

2. Marco teórico
La importancia del crecimiento empresa-
rial ha quedado contrastada a lo largo de 
la literatura y más recientemente, desde 
el estudio de los perfiles de las empresas 
que desarrollan niveles de crecimiento 
excepcional (las EAC). Su existencia ac-
túa como dinamizador en los sectores de 
actividad, tanto en generación de valor 
económico como en empleo (Sendero-
vitz, et al., 2016).

Existen diferencias entre autores que 
sustentan que las EAC son disímiles y 
desiguales y que no hay un molde ge-
neral, sino que cada una tiene uno par-
ticular, frente a otros que sostienen que 
son iguales en estilo (Chan, Bhargava y 
Street, 2006). Esto ha generado el inte-
rés de buscar, caracterizar y diferenciar a 
las EAC de las demás empresas (Barrin-
ger, Jones y Neubaum 2005; Melgarejo, 
et al., 2019).

Para tal fin y siguiendo a Leiva y Alegre 
(2012) se asume una corriente no deter-
minística con enfoque estocástico, el cual 
propone que el crecimiento es un fenó-
meno aleatorio que depende de diversas 
causas exógenas como tamaño, políticas 
industriales, posibilidades de mercado, 
entre otras (Correa, Acosta, González y 
Medina, 2003; Fiala, 2017).
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Aunque todavía no existe un consenso 
respecto a la definición de las EAC (Coad 
et al., 2014), se observa una inclinación 
hacia el uso de la noción establecida por 
Eurostat y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo (OECD), estas 
organizaciones establecen que las EAC 
son aquellas con mínimo diez empleados 
en el año de creación y con empleo anua-
lizado (o ventas) de crecimiento anual su-
perior a 20% durante un periodo de tres 
años consecutivos (Daunfeldt, Halvars-
son y Johansson, 2015; Hölzl, 2013). Es-
tas empresas, componen un subconjunto 
empresarial, que supone un rango de re-
presentación en torno al 1-5% del total de 
empresas. (OECD, 2007).

La identificación de las variables que 
explican el crecimiento acelerado es múl-
tiple y muchas de estas variables, aun-
que no tienen una relación directa, son 
variables causales. Por ello, partiendo 
de la definición de EAC de la OECD y 
siguiendo a Melgarejo y Simón (2019) y 
Fiala (2017) se ha argumentado que las 
EAC se diferencian de sus pares median-
te ciertas características demográficas y 
contextuales como la edad, la localiza-
ción geográfica, el sector de actividad, la 
orientación tecnológica y su tamaño. El 
análisis de estas variables para caracte-
rizar a las EAC permitirán extraer conclu-
siones sobre su perfil empresarial.

La edad de la empresa es una varia-
ble con resultados divergentes y profu-
samente estudiada (Coad, Holm, Krafft y 

Quatraro, 2018). En algunos casos ha de-
mostrado ser una variable diferenciadora 
en las EAC (OECD, 2010), pero en otros 
no (Moreno y Casillas, 2007).  

Quienes asocian la edad de la empre-
sa con un alto crecimiento afirman que 
las empresas jóvenes tienen un impac-
to positivo en el crecimiento del empleo 
(Daunfeldt y Halvarsson, 2015), las ven-
tas y la productividad (Coad, Segarra y 
Teruel, 2013). En este sentido, Boss y 
Stam (2013) y Delmar, Davidsson y Gart-
ner (2003) añaden que las empresas 
jóvenes tienden a crecer de forma or-
gánica, es decir, experimentan un creci-
miento interno en términos de aumento 
en el número de empleados. 

En contraste con los resultados descri-
tos anteriormente, autores como Moreno 
y Casillas (2007) y Evans (1987), encuen-
tran que la edad no es un factor distintivo 
en las EAC.

La localización geográfica, resulta ser 
otro factor importante sobre las EAC 
(Li, Stephan, Goetz, Partridge y Fleming, 
2016). Este factor es uno de los aspectos 
clave en el estudio del desarrollo regional. 
La proximidad o pertenencia a regiones 
dinámicas, se considera sustancial para 
entender una cierta “imitación” en la loca-
lización empresarial. En este sentido, Gi-
ner et al. (2017), consideran que la proxi-
midad a regiones, ciudades o centros con 
dinamismo regional, influirá positivamente 
en el crecimiento de las empresas. 
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En contraste con lo anterior, otros au-
tores afirman que la localización de una 
empresa en una cierta región no incide 
en su crecimiento empresarial (Lange-
baek, 2008) y pareciera no estar asocia-
da con el fenómeno en estudio (Littunen 
y Tohmo, 2003).

Otro elemento que no puede dejarse 
de lado en la literatura que analiza el fe-
nómeno de las EAC es el sector de activi-
dad, donde las empresas desarrollan sus 
operaciones. En cuanto a los estudios 
que analizaron la relación entre actividad 
económica vs. alto crecimiento, la OECD 
(2010) encontró que las EAC provenían 
de todos los sectores económicos sin 
distingo alguno. En esta misma línea Hen-
rekson y Johansson (2010) encontraron, 
mediante una revisión bibliográfica de 19 
investigaciones recientes en el tema de 
EAC, que no hay indicios de que dichas 
empresas estén concentradas en algún 
sector en particular.

Según la literatura, entre los factores 
impulsores del alto crecimiento se cuen-
ta la orientación tecnológica. Sobre este 
tema, se ha afirmado que la innovación 
es uno de los mecanismos que más con-
tribuye al alto crecimiento, pues tiene un 
efecto positivo sobre la tasa de creci-
miento de las empresas, permitiéndoles 
crear una ventaja sobre la competencia 
favoreciendo así su cuota de mercado. 
Además, las EAC suelen ser intensivas en 
I+D, aunque se ha especificado que esta 
clase de empresas, por lo general, no son 

de alta tecnología pese al destacado pa-
pel que juega en estas la innovación (Co-
lombelli, Haned y Le Bas, 2013; Schreyer, 
2000; Coad et al., 2014; Coad et al., 2018; 
OECD, 2010).

El tamaño de la empresa, es otro de 
los factores relevantes. Moreno y Casillas 
(2007) afirman que las EAC se caracteri-
zan por experimentar un fuerte crecimien-
to en el tamaño, llegando, en algunas oca-
siones, al doble de su dimensión inicial; y 
dicho crecimiento ocurre en un período 
de tiempo muy corto, quizá entre cuatro 
y cinco años. Así mismo, autores como 
Hölzl (2013) sostienen que las EAC pe-
queñas y grandes, operan en frecuencias 
diferentes, es decir que en el caso de las 
primeras un determinado periodo de alto 
crecimiento es difícil que se repita, en tan-
to que las segundas suelen experimentar 
episodios de crecimiento más duraderos 
y sostenidos, este argumento es compar-
tido también por Coad et al., (2014); Coad 
y Hölzl (2009) y Delmar et al. (2003). Sin 
embargo, otros estudios muestran que el 
tamaño no está relacionado con las EAC 
(Henrekson y Johansson, 2010; Chan et 
al., 2006), que su crecimiento no es per-
sistente y es baja la probabilidad de repe-
tir altas tasas de crecimiento (Daunfeldt y 
Halvarsson, 2015).

En síntesis, aunque se observa que 
en la literatura actual ya se encuentran 
caracterizados algunos aspectos opera-
tivos y contextuales relativos a las EAC, 
falta ahondar más en los determinantes 
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que contribuyen a predecir qué empre-
sas se están convirtiendo en EAC (Coad 
et al., 2014), lo que favorecería la formu-
lación de políticas encaminadas a posi-
bilitar el nacimiento y el crecimiento de 
este tipo de empresas. 

3. Material y metodología
La base de datos obtenida para la rea-
lización de este trabajo, recopila infor-
mación de las empresas pertenecientes 
a la industria manufacturera colombiana 
y española, durante el periodo 2012 a 
2015. En primer lugar, la base de datos 
SIREM (Sistema de Información y Repor-
te Empresarial) de la Superintendencia 
de Sociedades proporciona información 
para el caso de Colombia y la base de 
datos SABI (Sistema de Análisis de Balan-
ces Ibérico) de la empresa Informa, S.A., 
(2017) reúne de forma sistemática los da-
tos del Registro Mercantil, para el caso 
de las empresas españolas.

Para el caso colombiano, la base de 
datos está constituida por un total de 
3751 empresas las cuales representan un 
42% del total de las empresas industria-
les manufactureras en Colombia y repor-
tan información al SIREM (DANE, 2015). 
Dichas empresas se encuentran distri-
buidas como se muestra en la Tabla 1. 
Para Colombia, las EAC corresponden al 
1,04% del total de las empresas estudia-
das, el resto de empresas representan el 
98,96% de la muestra.

Tabla 1. Número de empresas industriales 
por clase y país

Clase de 
empresa

Colombia España Total

EAC 39 354 393 

Resto 3712 7815 11527 

Total 3751 8169 11920

Fuente: elaboración propia.

En el caso de España se analizaron 
8169 empresas que representan el 11% 
(www.ine.es) sobre el total de las empre-
sas pertenecientes a la industria manu-
facturera española. Las empresas EAC 
representan el 4,3% sobre el total, mien-
tras que el resto de empresas, suponen 
el 95,7% de la muestra. 

Las variables utilizadas en este estu-
dio, se definen en la Tabla 2 y se esta-
blece cuál es el signo esperado de cada 
una de ellas, con base en la revisión de 
la literatura descrita en el apartado an-
terior. Así, se incluye la edad definida 
como el número de años desde su fecha 
de constitución hasta el ejercicio econó-
mico actual. La localización geográfica, 
agrega las empresas que se encuentran 
ubicadas en la Región Centro (Bogotá, 
Cundinamarca, Huila y Tolima), Región 
Antioquía y Eje Cafetero (Antioquía, Cal-
das, Quindío y Risaralda), resto de Regio-
nes (Oriente, Pacífico, Amazonía y Orino-
quía). La Región Centro, recoge el efecto 
de la capitalidad de Bogotá, además de 
Cundinamarca, Huila y Tolima, en un in-
tento de analizar si este es determinante 
como variable de explicación del creci-
miento de las empresas.
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Tabla 2. Variables

Variables Definición

Signo
esperado

EAC

Edad Número de años desde su constitución, hasta el año 2015 -/+

Localización
geográfica

Colombia (Confecámaras, 2017): región Centro (Bogotá, Cundinamarca, Huila y 
Tolima), región Antioquía y Eje Cafetero (Antioquía, Caldas, Quindío y Risaralda), 
Oriente (Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Santander), Pacífico (Cauca, Na-
riño y Valle), Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira, Magdalena, Isla 
de San Andrés, Sucre), Amazonía y Orinoquía (Amazonas, Caquetá y Meta).  
España (Criterio NUTS): Islas, Centro (Castilla y León, Castilla La Mancha y Extrema-
dura), Comunidad de Madrid, Noreste (Aragón, La Rioja y País Vasco),   Noroeste 
(Asturias, Cantabria y Galicia), Este (Cataluña y Comunidad Valenciana) y Sur (An-
dalucía, Murcia, Ceuta y Melilla)

+

Sector de
Actividad

Variable dummy con base en la clasificación de sector de actividad: criterio CIIU. -/+

Orientación
tecnológica

Variable dummy que categoriza con base en la orientación tecnológica del sector 
–OECD, 2010–

-

Tamaño
Variable dummy con base en la clasificación de tamaño criterio -Recomendación 
EU 2003 para España. Ley 905 de 2004 para Colombia.

+

Cambio de
Tamaño

Variable dummy que refleja el cambio de tamaño en el periodo 2012-2015 +

Fuente: elaboración propia.

El sector de actividad, agrega las em-
presas según la Clasificación Interna-
cional Industrial Uniforme (CIIU) Rev.4, 
que va a permitir identificar patrones de 
crecimiento. La orientación tecnológica, 
categoriza con base en la orientación 
tecnológica del sector (OECD, 2010). 
Respecto al tamaño de las empresas, se 
han incluido todos los tamaños para los 
que se encuentra disponible la informa-
ción, con volúmenes de ventas positivos 
en el periodo analizado. No se han ex-
cluido empresas en razón a su pequeño 
tamaño, a pesar de que la literatura in-
dica que estas van a presentar un cre-
cimiento superior al de las grandes em-
presas (Daunfeldt, et al. 2015).

Con el fin de alcanzar el objetivo pro-
puesto, se plantea realizar un estudio 
cuantitativo de alcance descriptivo-co-
rrelacional. Con los estudios descriptivos, 
según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) “se busca especificar las propie-
dades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, proce-
sos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (p. 92). Así 
mismo, se pretende dar mayor importan-
cia a los factores exógenos, como cau-
santes del crecimiento empresarial. La 
descripción realizada aquí se concentra 
en evaluar características demográficas 
y contextuales como la edad, localización 
geográfica, sector de actividad económi-
ca, orientación tecnológica y tamaño. 
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Adicionalmente, se realiza un análi-
sis correlacional, con el fin de evaluar si 
existen diferencias significativas entre la 
variable analizada y las EAC. El nivel de 
significancia se muestra en las tablas 3 y 
4, para cada una de las variables. Un nivel 
de significancia mayor o igual que el Alfa 
(0,10) indicaría que no existe ninguna re-
lación entre las variables analizadas y por 
lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la 
otra. Por el contrario, un nivel de signifi-
cancia menor indicaría lo contrario.

Para determinar la clasificación de las 
empresas de acuerdo con su crecimien-
to, se ha usado la definición de EAC de 
la OECD (Eurostat-OECD, 2007). El grupo 
del “Resto” de empresas estará confor-
mado por las empresas que no cumplen la 
definición para ser clasificadas como EAC.

Cabe aclarar que, aunque el periodo 
de estudio se concentra entre el año 
2012 al 2015, aquellas empresas que 
mostraban datos de periodos anteriores 
no se excluyeron y su información fue 
usada como base para lograr realizar la 
clasificación como EAC. 

4. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos del análisis 
descriptivo-correlacional realizados, per-
miten obtener un perfil de las caracterís-
ticas de las EAC, así como la comparativa 
entre ambos países, al objeto de esta-
blecer similitudes y diferencias. La deter-
minación de perfiles, para las variables 

consideradas se recoge en las tablas 3 y 
4, donde se señala la existencia de corre-
laciones entre algunas variables del estu-
dio y que refuerzan lo expuesto a partir 
de la revisión de la literatura.

En primer lugar, la relación entre edad 
y crecimiento extraordinario, demuestra 
que existe una relación positiva entre 
las variables consideradas (ver Tabla 3). 
Mientras que en Colombia se produce 
una distribución uniforme entre los ran-
gos de edad, siendo las empresas madu-
ras las que suelen ser más productivas, 
centradas en actividades de eficiencia 
y control (Choi y Phan, 2014); en Espa-
ña las EAC son menores de diez años, 
empresas jóvenes caracterizadas por ser 
proactivas, innovadoras y orientadas al 
riesgo (Moreno y Casillas, 2007). 

Esto indica que en Colombia y Espa-
ña las empresas mantienen su tendencia 
de crecimiento extraordinario para todas 
las edades. Por ello, se puede validar que 
el efecto de la edad sobre el crecimien-
to para las empresas colombianas y es-
pañolas es positivo, un resultado que ya 
quedaba reflejado en la revisión de la li-
teratura y que se confirma con el análisis 
de correlación. 

En segundo lugar, se evidencia la rela-
ción directa entre la localización geográ-
fica y el alto crecimiento. Este es un dato 
importante, ya que revela un efecto imi-
tación en zonas más dinámicas. La ten-
dencia empresarial varía entre países, de 



Revista Dimensión Empresarial * Vol. 19 No. 1 * enero - marzo 2021 * Barranquilla, Colombia * e-ISSN 2322-956X * p. 32

Empresas de Alto Crecimiento de Colombia y España

Tabla 3. Perfil de las empresas por clase, variable y país

Variable País Descripción
Clase de empresa

EAC Resto Total

Edad

Colombia

<5 años 8 63 71

5-10 años 10 310 320

10-20 años 9 1167 1176

>20 años 12 2169 2181

Total 39 3709 3748***

España

<5 años 158 1981 2139

5-10 años 172 4490 4662

10-20 años 20 1019 1039

>20 años 4 324 328

Total 354 7814 8168***

Total 393 11523 11916***

Localización geográfica

Colombia

Amazonia y orinoquia 0 16 16

Antioquia y Eje Cafetero 7 887 894

Caribe 7 253 260

Centro 24 1996 2020

Oriente 0 169 169

Pacifico 1 391 392

Total 39 3712 3751**

España

Canarias 4 160 164

Centro 41 1077 1118

Comunidad de Madrid 35 788 823

Este 145 2785 2930

Noreste 31 1116 1147

Noroeste 30 632 662

Sur 68 1257 1325

Total 354 7815 8169**

Total 393 11527 11920***

Orientación tecnológica

Colombia

Tecnológico 12 840 852

No tecnológico 27 2872 2899

Total 39 3712 3751

España

Tecnológico 76 1164 1240

No tecnológico 278 6651 6929

Total 354 7815 8169***

Total 393 11527 11920**

Tamaño Colombia

Grande 14 996 1010

Mediana 20 1584 1604

Pequeña 5 1132 1137

Total 39 3712 3751*
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ahí que los resultados sean difícilmente 
comparables ya que dependen del ámbi-
to en el cual se desenvuelven las empre-
sas (Lee y Acs, 2004). 

Adicionalmente, Hölzl (2009) afirma 
que las EAC se comportan de forma di-
ferente según su localización geográfica, 
pues en países más desarrollados tec-
nológicamente dependen de los nuevos 
conocimientos, en tanto que en países 
con rezago tecnológico estas empresas 
dependen más de la inversión.

En ambos países, se produce un im-
portante impacto de la capitalidad y, por 
lo tanto, cobra especial relevancia el de-
sarrollo de EAC en otras regiones para 
lograr un mayor desarrollo territorial 
(Amat et al. 2010). 

En cuanto a las EAC, en Colombia el 
mayor crecimiento se genera en la re-
gión Centro y, por lo tanto, se produce 
un efecto dinamizador derivado de la ca-
pitalidad en torno a Bogotá. Sin embar-
go, en España, el mayor crecimiento se 
sigue generando en la región Este y Sur, 
relegando a la tercera posición la región 
donde se encuentra Madrid.

Esto permite afirmar que el signo po-
sitivo esperado del efecto imitador de 
la dinámica de la capitalidad, sí se pro-
duce en Colombia y no es tan acusado 
en España.

En tercer lugar, la revisión de la lite-
ratura señala una distribución uniforme 
por sectores de actividad de las EAC. 
Esta propuesta, señalada en la Tabla 4, 
se cumple en el caso colombiano y espa-
ñol, ya que no se detecta ningún sector 
cuya actividad tenga un crecimiento tan 
extraordinario, por lo tanto no se eviden-
cia una relación significativa entre estas 
dos variables. 

Del resultado anterior, cabe destacar 
que este no es un buen dato, ya que la 
presencia de EAC en el sector industrial 
colombiano es inferior al 1%, destacando, 
aunque con valores muy bajos, los secto-
res de Productos Alimenticios y la Fabri-
cación de Productos de Metal. En el caso 
español, en seis sectores de actividad se 
detecta la presencia de EAC con valores 
superiores al 1% y otros tres muy próxi-
mos. Estos sectores dinámicos son: Fa-
bricación de Vehículos, Otras Industrias 

Variable País Descripción
Clase de empresa

EAC Resto Total

Tamaño España

Grande 1 40 41

Mediana 6 167 173

Pequeña 347 7608 7955

Total 354 7815 8169

Total 393 11527 11920***

Fuente: elaboración propia. *,** y *** denotan significancia al 10, 5 y 1%, respectivamente.
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Manufactureras, Prendas de Vestir, Fa-
bricación de Muebles y Reparación e ins-
talación de maquinaria. Esta mayor dis-
tribución se considera como un aspecto 
positivo. 

Esto indica una recuperación econó-
mica clara en el sector industrial español 

y más focalizada en el colombiano. Aun-
que esto puede ser consecuencia de un 
menor impacto en el crecimiento de las 
industrias colombianas durante el perio-
do de crisis económica. Esta situación 
permite decir que el crecimiento por sec-
tor de actividad es uniforme.

Tabla 4. Sector de actividad. Clasificación CIIU por clase de empresa y país

CIIU
EAC

Colombia España
Total

Resto Total EAC Resto Total EAC

C10-C12
Elaboración de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

11 607 618 62 1364 1426 2044

C13-C15
Fabricación de productos textiles, 
prendas de vestir y cuero

3 556 559 20 635 655 1214

C16-C17 Producción de madera y papel. 1 144 145 21 465 486 631

C18
Impresión y reproducción de 
grabaciones

1 193 194 23 662 685 879

C19
Fabricación de coque y productos 
refinados del petróleo

1 37 38 0 1 1 39

C20
Fabricación de sustancias y productos 
químicos

7 319 326 13 205 218 544

C21
Fabricación de productos 
farmacéuticos

3 126 129 2 22 24 153

C22-C23
Fabricación de productos de caucho y 
plástico y minerales no metálicos

2 549 551 24 527 551 1102

C24-C25
Fabricación de metales y productos 
de metal

3 377 380 63 1611 1674 2054

C26
Fabricación de productos de 
informática, electrónica y óptica

0 12 12 11 167 178 190

C27-C28
Fabricación de equipo y maquinaria 
eléctrico

2 226 228 34 573 607 835

C29-C30
Fabricación de vehículos automotores 
y otros vehículos

0 145 145 10 134 144 289

C31 Fabricación de muebles 1 126 127 15 360 375 502

C32 Otras industrias manufactureras 1 154 155 14 296 310 465

C33
Reparación e instalación de maquinaria 
y equipo

3 141 144 42 793 835 979

Totales 39 3712 3751 354 7815 8169 11920**

Fuente: elaboración propia. *,** y *** denotan significancia al 10, 5 y 1%, respectivamente.
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En cuarto lugar, la orientación tecnoló-
gica, refleja que no es una característi-
ca ligada al crecimiento extraordinario, 
aunque sí a la I+D, específicamente en el 
caso colombiano. Los resultados obteni-
dos permiten validar que la mayor par-
te de las EAC no tienen una orientación 
tecnológica. En Colombia, el total de las 
EAC provienen de sectores no tecnoló-
gicos, matizándose este resultado para 
España, en el que el 21% de las EAC de-
sarrollan su actividad en sectores clasifi-
cados como tecnológicos, lo que previsi-
blemente producirá un efecto creciente 
en la I+D desarrollada. Esto repercutirá 
directamente en la cantidad de I+D ge-
nerada y que supone la constatación de 
un gap en este desarrollo en Colombia, 
es decir, la importancia de crecer gene-
rando innovación.

Por último, en cuanto al tamaño em-
presarial, indica que es de esperar un 
menor tamaño en las empresas con ma-
yor crecimiento, dada la dificultad para 
mantener los niveles de crecimiento de 
las EAC. Los resultados obtenidos pre-
sentan datos inversos entre ambos paí-
ses. Por una parte, las empresas que más 
crecen en Colombia son las empresas de 
tamaño mediano, mientras que, en Espa-
ña, son las empresas de menor tamaño. 
Así mismo, el análisis de correlación se-
ñala que, en el caso colombiano existe 
una relación directa entre el tamaño y el 
crecimiento acelerado de las empresas, 
mientras que para el caso español, tal re-
lación no existe. Lo anterior, demuestra la 

importancia del tamaño en la explicación 
del crecimiento acelerado de las empre-
sas colombianas.

En cuanto a las EAC, se amplían los 
rangos de empresas que crecen, pero 
es necesario destacar el bajo número de 
empresas pequeñas en el caso colom-
biano, siendo mayoría para España. Este 
dato, puede esconder varias cuestiones 
sujetas a debate. en primer lugar, los pro-
blemas derivados de los pequeños nú-
meros (Es más fácil aumentar porcentual-
mente siendo pequeña que grande). En 
segundo lugar, el peso que los diferentes 
tamaños empresariales tienen en el sec-
tor industrial de un país. En este caso, el 
tamaño medio de la empresa colombiana 
es mayor que la española. Pero, por otro 
lado, las empresas de menor tamaño tie-
nen una mayor flexibilidad y generan im-
portantes volúmenes de empleo, por lo 
que no se puede descuidar la necesidad 
de creación de este tipo de empresas. 
(Chun, Chung y Bang, 2015). Sin embar-
go, la optimización de su producción, un 
mayor flujo de caja, su estructura y una 
buena reputación influyen a favor del 
crecimiento de estas empresas (Levrat-
to, Tessier, y Zouikri (2010); Serrasqueiro, 
Maçãs, Leitão y Armada, 2010).

Un aspecto debatido en la literatura es 
la persistencia en el crecimiento (Coad, 
2010), lo que refleja la posibilidad de mo-
dificar su tamaño empresarial o de dupli-
car su crecimiento en el periodo de tiem-
po analizado. Los datos a este respecto, 
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validan que el sector no es determinante 
para la presencia de EAC en Colombia, 
no así en España en el que, como conse-
cuencia del menor tamaño empresarial, 
las EAC se generan en no pocos sectores 
de actividad (C13-C15; C16-C17; C20; C22 
C33). Las EAC, en el caso colombiano, 
tiene presencia en la Fabricación de Co-
que y productos refinados del petróleo, 
Químicos y Farmacéuticos. En España, el 
peso está en la Fabricación de Vehículos, 
Equipo y Maquinaria Eléctrica y Produc-
tos Alimentarios.

De ahí que se evidencie, como es sus-
tentado por la literatura, que el número 
de EAC es pequeño en comparación con 
las empresas tradicionales en la econo-
mía (Hölzl, 2013; López-García et al., 2012; 
OECD, 2010).  

Un aspecto adicional, está relaciona-
do con el debate sobre si el crecimiento 
es suficiente para modificar su tamaño. 
Como se observa en la Tabla 5, las em-
presas han crecido en el periodo analiza-
do, aunque este crecimiento no ha sido 
tan importante como para modificar su 
clasificación.

Así, por ejemplo, en Colombia las em-
presas pequeñas se han reducido en nú-
mero, aumentando los tamaños de pe-
queño a grande para las EAC. En el caso 
de España, se observa esta misma situa-
ción, pero focalizada en el aumento de 
pequeña hacia mediana empresa, sin que 
se haya producido esta evolución hacia 
un mayor tamaño, como grande. 

Tabla 5. Cambios en la determinación de 
tamaño empresarial en el periodo 2012-2015

Clase de empresa
Inicio

Colombia España

Final Inicio Final

EAC

Grande 10 14 1 1

Mediana 12 20 4 9

Pequeña 18 5 349 344

Resto

Grande 859 996 49 54

Mediana 1510 1584 130 174

Pequeña 1388 1132 7636 7587

Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones
Este trabajo se ha centrado en la identi-
ficación de las EAC en el sector industrial 
manufacturero de Colombia y España, 
durante el periodo 2012-2015 con el obje-
tivo de analizar la relación existente entre 
las principales características demográfi-
cas y contextuales de las empresas de 
crecimiento acelerado y determinar su 
perfil diferenciador. Estos perfiles, actua-
rán como identificadores para la realiza-
ción de políticas públicas sobre la impor-
tancia del desarrollo de estas empresas.

Un hallazgo muy importante de este 
trabajo es que la edad y la localización 
geográfica son las características más 
importantes de las EAC, tanto para Co-
lombia como para España. No obstante, 
la relación entre la orientación tecno-
lógica y el tamaño respecto a las EAC, 
difiere por país. Por último, el sector de 
actividad no resulta ser una característica 
que permita identificar a las EAC. Todo 
lo anterior, se ve reflejado en los pocos 
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estudios que se han realizado sobre la 
temática específica de las empresas de 
crecimiento acelerado, especialmente 
en Colombia (Langebaek, 2008; Orozco, 
2013; Melgarejo et al. 2019).

La edad, es una variable relevante 
para explicar el crecimiento extraordina-
rio en EAC (Melgarejo et al., 2019). Sin 
embargo, el comportamiento por países 
es diferente. Colombia mantiene EAC en 
un mayor rango de edad empresarial, 
algo que queda limitado en España a las 
empresas más jóvenes. Esto es un im-
portante valor positivo para Colombia, 
ya que muchas de sus empresas, aun-
que maduras, mantienen tasas de acti-
vidad y crecimiento empresarial mucho 
más que sostenido.

En cuanto a la localización geográfica, 
se evidencia una relación entre la locali-
zación geográfica y el crecimiento ace-
lerado de las empresas. Por país, existe 
un efecto capitalidad en Colombia y se 
observan unos niveles de crecimiento 
de EAC en la región centro en torno a 
la capital. Esto no ocurre así en España, 
lo que proporciona un mayor equilibrio 
territorial en el desarrollo regional.

El sector de actividad no es determi-
nante en la explicación de las empresas 
de mayor crecimiento, ni para Colombia, 
ni para España. Esto indica que se puede 
vertebrar crecimiento extraordinario en 
múltiples sectores de actividad.

Un aspecto importante es la nula re-
lación entre la orientación tecnológica y 
el crecimiento extraordinario en el caso 
colombiano. No obstante, para el caso 
español el resultado es contrario. Esta si-
tuación tiene un componente de impacto, 
ya que son las empresas de orientación 
tecnológica las que desarrollan un mayor 
nivel de innovación, luego la ausencia de 
orientación tecnológica en el crecimiento 
extraordinario, proporciona una oportu-
nidad no desarrollada en innovación. 

En cuanto al tamaño, indicar la impor-
tante diferencia entre los pesos de los 
distintos tamaños empresariales y la rela-
ción que existe entre el tamaño y el cre-
cimiento acelerado para el caso colom-
biano. Para esta variable, es necesario 
equilibrar las fortalezas y oportunidades 
de las empresas de menor tamaño. En 
primer lugar, se trata de empresas más 
flexibles, que se instalan en un marco de 
localización más amplio lo que ayuda al 
desarrollo territorial. Pero, por otra parte, 
son las empresas con menores tasas de 
supervivencia. La existencia de empresas 
grandes y maduras con niveles de cre-
cimiento extraordinario proporciona una 
importante fortaleza al sector industrial 
colombiano, aunque se detecta la falta 
de flexibilidad que otorgan las empresas 
de menor tamaño.

Como conclusión final, se puede afir-
mar que el crecimiento extraordinario es 
relevante en la recuperación económi-
ca del sector industrial. La situación por 
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países es diferente, teniendo un impac-
to hacia mayores tamaños en Colombia 
y persistiendo el déficit de crecimiento 
de la empresa española para saltar del 
tamaño pequeño a otros de clasificación 
superior. 

Este crecimiento que actúa como di-
namizador de la economía, deberá de ir 
acompañado de dos elementos: persis-
tencia y rentabilidad. Como línea futura 
será necesario profundizar a este res-
pecto y valorar si estas empresas ade-
más de crecer, tienen una relación positi-
va con la rentabilidad generada (Bornhäll 
et al., 2013; Senderovitz et al., 2016).
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Impact of Absorptive Capacity and Ambidexterity on Innovation*

Impacto de la capacidad de absorción y ambidiestralidad en la innovación

Impacto da capacidade de absorção e ambidestria na inovação

Javier Fernando Del Carpio Gallegos,1 Francesc Miralles2 & Eduardo Javier Soria Gómez3

 Abstract
This study attempts to design an approach show-

ing how absorptive capacity and ambidexterity are 
related to technological innovation in Peruvian man-
ufacturing firms. A structural equation model is pro-
posed. The sample is made up of 783 manufacturing 
firms. It was found that although Peruvian manufac-
turing firms invest little money in research and de-
velopment, they are capable of developing dynamic 
capabilities, such as absorptive capacity and ambi-
dexterity in order to better carry out technological 
innovation.

Keywords: Absorptive Capacity; Ambidexterity; 
Technological Innovation; and Manufacturing. 

Resumen
Este estudio intenta diseñar un enfoque que 

muestre cómo la capacidad de absorción y la am-

bidiestralidad se relacionan con la innovación tec-
nológica en las empresas manufactureras peruanas. 
Se propone un modelo de ecuación estructural. La 
muestra está compuesta por 783 empresas manu-
factureras. Se encontró que, aunque las empresas 
manufactureras peruanas invierten poco en investi-
gación y desarrollo, son capaces de desarrollar ca-
pacidades dinámicas, como capacidad de absorción 
y ambidiestralidad, para llevar a cabo mejor la inno-
vación tecnológica. 

Palabras clave: capacidad de absorción, ambidi-
estralidad, innovación tecnológica, manufactura.

Resumo
Este estudo tenta desenhar uma abordagem que 

mostre como a capacidade de absorção e a ambi-
destria estão relacionadas à inovação tecnológica 
nas empresas manufatureiras peruanas. Um modelo 

* Artículo de investigación científica, Universidad ESAN – Lima, Perú - https://www.ue.edu.pe/ Universidad Ramon Llull, La 
Salle –Barcelona – España, https://www.url.edu/es
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de equação estrutural é proposto. A amostra 
é composta por 783 empresas manufaturei-
ras. Verificou-se que embora as empresas 
manufatureiras peruanas investem pouco em 
pesquisa e desenvolvimento, elas são capa-
zes de desenvolver capacidades dinâmicas, 

como capacidade de absorção e ambidestria, 
para melhor realizar a inovação tecnológica. 

Palavras-chave: capacidade de absorção, 
ambidestria, inovação tecnológica, manufa-
tura.

1. Introduction 
Manufacturing firms in emerging econo-
mies face great competitive challenges 
in a globalized world because they car-
ry out their activities in settings, which 
are unfavorable to their innovation ca-
pability. It can be said in general that 
systems of production in Latin American 
countries have a relatively low capacity 
in order to generate knowledge (Greg-
son, 2020). Additionally, Latin American 
manufacturing firms invest relatively lit-
tle money in research and development 
(Olavarrieta & Villena, 2014). As Fernan-
dez (2017) indicates, firms in countries 
like Argentina, Colombia, Chile, Mexico, 
and Peru demonstrate their low levels 
of innovation mainly via the indicators of 
research and development expenditure 
in relation to GDP.

This study contributes to the literature 
on dynamic capabilities. The first contribu-
tion is to show how manufacturing firms 
in emerging economies develop their ab-
sorptive capacity in order to improve their 
technological innovation capability (Del 
Carpio & Miralles, 2018). We should keep 
in mind that manufacturing firms in emerg-
ing economies invest little money in re-

search and development, but despite this 
limitation, they strive to make technologi-
cal innovations. Absorptive Capacity (AC) 
has been studied in different contexts, 
by indicating that AC has a positive influ-
ence on firms’ technological innovation 
(Aljanabi & Mohd Noor, 2015 or Koçoglu, 
Akgün, & Keskin 2015). Studies have also 
been conducted in countries, which invest 
less money in research and development. 
(Pérez, & Toro-Jaramillo, 2018). 

The second contribution is referred 
to a second dynamic capacity, such as 
ambidexterity, which allow to carry out 
exploitation activities, such as increasing 
production flexibility or reducing produc-
tion costs, but simultaneously, carrying 
out exploration activities, such as intro-
ducing new products to the market, or 
expanding the product portfolio (Der-
byshire, 2014 and Vrontis, Thrassou, 
Santoro, and Papa, 2017).  In the Latin 
American context, Solís-Molina, Hernán-
dez-Espallardo, and Rodríguez-Orejuela 
(2018) carried out a study on ambidex-
terity, which had manufacturing firms as 
the unit of analysis. 

The third contribution is referred to 
the mediating role of ambidexterity in the 
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relationship between absorptive capacity 
and technological innovation, the mediat-
ing role of ambidexterity is generally ver-
ified in the relationship between context 
and firm performance (Gibson and Bir-
kinshaw, 2004), or in the relationship be-
tween ambidextrous innovation and firm 
performance (Liao, Liu, and Zhang, 2018). 
However, as far as we know, it has not 
been studied that ambidexterity medi-
ates the relationship between absorption 
capacity and technological innovation.

 This study has proposed the following 
research question: How are AC and ambi-
dexterity related to technological innova-
tion in manufacturing firms in an emerg-
ing economy? To answer this question, 
783 manufacturing firms that participat-
ed in a national innovation survey carried 
out in Peru in the year 2018 have been 
analyzed.

This study sheds light on the innova-
tion behavior of manufacturing firms, by 
emphasizing the following relationships: 
first, how AC positively impacts the re-
lationship between ambidexterity and 
technological innovation; second, how 
ambidexterity favors technological inno-
vation; and third, how ambidexterity par-
tially mediates the relationship between 
AC and technological innovation.

2. Theoretical Framework
Prior to explaining the formulated hy-
potheses, it is necessary to clarify four 

concepts: dynamic capabilities, absorp-
tive capacity, ambidexterity, and tech-
nological innovation.  Regarding the first 
concept, Teece, Pisano, & Shuen (1997) 
proposed the dynamic capabilities ap-
proach, by noting that they are the re-
sources, which allow firms to create com-
petitive advantages. Then, Eisenhardt & 
Martin (2000, p.1105) “argue that dynam-
ic capabilities are a set of specific and 
identifiable processes such as product 
development, strategic decision making, 
and alliancing.” Later, Wang & Ahmed 
(2007) pointed out that dynamic capa-
bilities allow firms to identify and to re-
think resources so that companies can 
face changing environments and achieve 
competitive advantage. In this regard, it 
can be said that firms must build dynamic 
capabilities if they want to be competi-
tive in changing environments in terms of 
absorptive capacity and ambidexterity. 

It is recognized that AC is a dynam-
ic capability (Zahra & George, 2002). 
Thus, the most representative definition 
points out that AC is “the ability of a firm 
to recognize the value of new, external 
information, assimilate it, and apply it to 
commercial ends.” (Cohen & Levinthal, 
1990, p. 128). 

As for ambidexterity, Gibson and Bir-
kinshaw (2004) have defined this con-
cept as the ability of the firm to achieve 
alignment and adaptability. O’Reilly and 
Tushman (2008) define ambidexterity 
as a dynamic capability through which 
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managers develop their ability to design 
both new and mature strategies simulta-
neously, by allowing the firm to achieve 
long-term success. That is to say, ambi-
dexterity is the ability of the firm to carry 
out exploration and exploitation activities 
simultaneously.

He and Wong (2004) state that ex-
ploitation activities are geared to im-
proving the quality of existing products, 
improving production flexibility, reducing 
the costs of production, and reducing 
the consumption of raw materials. Mean-
while, exploration activities are related 
to the introduction of new products, in-
creasing the firms’ product portfolios, 
opening new markets, and making use of 
new technologies.

Finally, in order to define technological 
innovation, it can be mentioned that this 
concept has two dimensions: product in-
novation and process innovation (Cam-
isón & Villar-López, 2014). According to 
Gunday, Ulusoy, Kilic, and Alpkan (2011), 
product innovation is the introduction of 
new or significantly improved goods or 
services. Moreover, the same authors de-
fine process innovation as the implemen-
tation of a new or significantly improved 
production or delivery method (Gunday 
et al., 2011).

2.1 Absorptive Capacity and Ambi-
dexterity 
The relationship between AC and am-

bidexterity has attracted the attention 

of many researchers. For example, Cao, 
Gedajlovic, and Zhang (2009) carried out 
a theoretical analysis of ambidexterity, 
by proposing that firms possessing low-
er levels of exploitation activities than of 
exploration activities will possess low lev-
els of AC, which will negatively affect the 
firm, as this does not help the firm to take 
advantage of the acquisition, processing, 
and utilization of external knowledge. On 
a more general level, Lavie, Stettner, and 
Tushman (2010) analyzed how AC can 
help to achieve a better understanding 
of how firms carry out exploration and 
exploitation activities. Furthermore, even 
when many scholars have understood AC 
to be linked to exploration, it should be 
taken into account that the application of 
external knowledge to develop innova-
tions is, in and of itself, an exploitation ac-
tivity. Along these same lines, Lucena and 
Roper (2016) carried out a panel study of 
Spanish manufacturing firms during the 
2004-2011 period, and they were able 
to verify on an empirical level that both 
AC and ambidexterity helped firms to 
improve their innovation capability. More-
over, Najafi-Tavani, Najafi-Tavani, Naudé, 
Oghazi, and Zeynaloo (2018) found that 
developing AC has a positive impact on 
the development of both product and 
process innovation capabilities. That is 
to say, when the firm comes into contact 
with collaboration networks involving 
customers, suppliers, competitors, uni-
versities, and research centers, it also ob-
tains valuable information, which allows it 
to develop its innovation capability.
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By the same token, Aryasa, Wahy-
uni, Sudhartio, and Wyanto (2017) re-
searched how AC helps firms to process 
external knowledge and use it in the de-
velopment of new innovations. Addition-
ally, AC affects the ambidexterity of the 
firm, by helping it to seek alliances with 
external agents, who can provide such 
external knowledge. Diaz-Molina (2018), 
also, found that AC affects organization-
al ambidexterity according to his analysis 
of 5,600 Chilean firms in the year 2015. 
He showed how AC helps firms to pro-
cess external knowledge so they can 
achieve their objectives and develop their 
organizational ambidexterity. Diaz-Moli-
na (2018) also provides some examples 
of how collaboration can be carried out 
with suppliers, who can suggest possible 
applications of technology to their cus-
tomers, or vice versa, when customers 
invite their suppliers to make cost-cutting 
or waste-cutting proposals. Mardi, Arief, 
Furinto, and Kumaradjaja (2018), through 
a quantitative study carried out in several 
economic sectors of Indonesia, empiri-
cally verified that the social adoption of 
technology positively affected ambidex-
terity through AC. 

These arguments allow the following 
hypothesis to be proposed: 

Hypothesis 1:  Absorptive capacity 
is related to ambidexterity in Peruvian 
manufacturing firms.

2.2 Absorptive Capacity and Tech-
nological Innovation 
Many researchers have described a 

strong, positive relationship between AC 
and firms’ technological innovation capa-
bility. One example of such research is the 
work of Aljanabi and Mohd Noor (2015), 
who, by analyzing 249 Iraqi firms, con-
firmed that AC does indeed has a posi-
tive relationship with firms’ technological 
innovation capability. That is to say, they 
have the ability to develop product and 
process innovations. It is also important 
to mention Koçoglu, Akgün, and Kes-
kin (2015), who carried out a theoretical 
analysis, found that AC favors the de-
velopment of product innovation. More-
over, Martinez-Senra, Quintas, Sartal, and 
Vázquez (2015), by analyzing information 
from more than 8,000 Spanish firms, 
which participated in the 2007 commu-
nitarian innovation survey, found that AC 
helped them to acquire, to process, and 
to assimilate external knowledge. In this 
way, they could improve product inno-
vation capability. Additionally, the same 
authors state that the firms considered 
the development of new products to be 
a knowledge-intensive activity. In that 
sense, the development of AC plays an 
important role in the improvement of 
product innovation capability.

On the one hand, Limaj, Bernroider, 
and Choudrie (2016) analyzed informa-
tion from more than 100 small Austrian 
firms and found empirical evidence that 
AC has a direct influence on motivation 
to carry out product and process innova-
tion. On the other hand, Ince, Imamoglu, 
and Turkcan (2016) carried out a litera-
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ture review and, based on the literature 
included, they proposed a conceptual 
model. In this model, a firm designs a 
system in which the input is knowledge; 
the process is AC, which the firm uses 
to analyze and to assimilate knowledge; 
and the output is improved innovation 
capability.

Zou, Ertug, and George (2018) con-
ducted an analysis of 241 articles pub-
lished between 1989 and 2017 in order 
to elucidate the relationship between AC 
and technological innovation capability, 
by finding that age and size of the firm 
affected this relationship and that there 
was also a positive relationship for small 
businesses, although this relationship 
was not significant for young firms.

Thus, the following hypothesis can be 
proposed:

Hypothesis 2:  Absorptive capacity is 
related to technological innovation in Pe-
ruvian manufacturing firms.

2.3 Ambidexterity and Technological 
Innovation
At this stage, the relationship be-

tween ambidexterity and innovation 
has been the focus of several studies. 
One the one hand, He and Wong (2004) 
analyzed how ambidextrous firms apply 
two types of technological innovation 
strategies. The first one is exploration 
innovation, which is geared to develop-
ing new products for the market, and the 

second one is exploitation innovation, 
which is geared to improving existing 
products. Also, Chang et al. (2011), by 
analyzing 265 small and medium-sized 
Scottish firms, found that those firms, 
which applied an ambidextrous focus, 
implemented different innovation strat-
egies due to the fact that small and 
medium-sized businesses have fewer 
resources, and their managers have 
less experience. On the other hand, Lin 
et al. (2013) indicate that ambidexteri-
ty is known as the ability to carry out 
two types of activities simultaneously. 
They also indicate that some research-
ers have thought that firms, which car-
ry out exploration activities, are more 
likely to carry out radical innovations, 
while firms, which carry out exploitation 
activities, carry out incremental innova-
tions. The authors (Lin et al., 2013) indi-
cate that firms’ ambidextrous capabili-
ty stems from the fact that these firms 
develop their capability to learn and to 
transfer knowledge, by improving their 
innovation capability in this way.

Likewise, Wong, Wong, and Boon-itt 
(2013) researched how ambidextrous 
firms depend on internal and external 
interactions in order to improve their 
product innovation capability, and they 
found that internal interactions allow the 
different areas of firms to work collab-
oratively. At the same time, external in-
teractions are related to the alignment 
of business processes, sharing of infor-
mation, and cooperation with suppliers 
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and customers. Wei, Yi, and Guo (2014) 
analyzed information collected from 213 
Chinese firms and found that, first, ambi-
dexterity affects how well new products 
are developed and that, second, ambi-
dextrous learning is crucial when firms 
face dynamic environments. The authors 
emphasized that firms should proceed in 
a dynamic way, not a static way, when 
they leverage their scarce resources via 
exploitation and exploration activities 
in their quest to develop new products 
successfully. Along these same lines, Pe-
lagio Rodriguez, Hechanova, and Regina 
(2014), by using data collected from 245 
interviewees, split into 56 teams of 3-13 
members coming from 17 firms, were able 
to verify empirically that ambidexterity is 
positively associated with innovation.

Based on the aforementioned, the fol-
lowing hypothesis can be proposed:

Hypothesis 3:  Ambidexterity is relat-
ed to technological innovation in Peruvi-
an manufacturing firms.

2.4 Ambidexterity as a Mediator in 
the Relationship between Absorpti-
ve Capacity and Technological Inno-
vation
The mediating role of ambidexterity 

has been studied in different relation-
ships, so Gibson and Birkinshaw (2004) 
analyzed how ambidexterity mediates 
the relationship between context and 
performance. They empirically verified 
their hypothesis through the collection 

of information from over 4,000 people, 
who worked in more than 40 business 
units. Also, Revilla, Prieto, and Rodríguez 
(2011) found that ambidexterity totally 
mediates the relationship between infor-
mation technology and improved prod-
uct development performance.

Additionally, Dutta (2013) surveyed 
upper and mid-level managers belong-
ing to 11 organizations and obtained valid 
results for 222 questionnaires. He found 
that ambidexterity mediates the rela-
tionship between a firm’s context and 
its market orientation. Along these same 
lines, Wang and Rafiq (2014), after col-
lecting data from 150 English firms and 
242 Chinese firms, found that contextual 
ambidexterity partially mediates the re-
lationship between ambidextrous organi-
zational culture and product innovation. 
In the same way, Liao, Liu, and Zhang 
(2018), by analyzing information from 
more than 200 Chinese firms, found that 
business model ambidexterity mediates 
the relationship between ambidextrous 
innovation and the firm’s performance.

Although it is true that, as far as can 
be ascertained, the extant literature does 
not include studies analyzing the mediat-
ing role of ambidexterity in the relation-
ship between AC and technological in-
novation, based on the aforementioned, 
the following hypothesis is proposed:

Hypothesis 4:  Ambidexterity medi-
ates the relationship between absorptive 
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capacity and technological innovation in 
Peruvian manufacturing firms.

3. Methodological Procedures
This section presents and describes the 
data, provides the definition of the re-
search variables, and explains the meth-
od of analysis used. A structural equation 
model is proposed, which is estimated, 
by using AMOS version 26 software. Fig-
ure 1 reflects the mediating role of ambi-
dexterity.

3.1 Data
The sample of the study is the Peru-

vian manufacturing industry. The unit of 
analysis is the Peruvian manufacturing 
firm, which participated in the 2018 Na-
tional Survey of Innovation in the Manu-
facturing Industry and Knowledge-Inten-

sive Services. This survey was carried out 
by the National Statistics and Informatics 
Institute of Peru. The fieldwork produced 
2,229 completed surveys over a period 
of three consecutive years (from 2015 to 
2017). These 2,229 firms belong to two 
difference categories: 1,463 firms are 
manufacturing firms, and 766 are knowl-
edge-intensive business service firms 
(KIBS). Out of the 1,463 manufacturing 
firms, only 783 firms were considered 
for this study. Such firms were the ones, 
which did not present missing data.  For 
this analysis, the information collected in 
2017 was used. 

Table 1 presents the descriptive sta-
tistics of the firms included in the sam-
ple. They have been classified according 
to their technological intensity, age, and 
size.

Technological 
innovation

H3

Control variables:

Age
Size

Ambidexterity 

Absorptive 
capacity

H1

H
4

H2

Source: Authors

Figure 1. Conceptual model
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Table 1. Number of firms according to their 
technological intensity, age, and size

Technological intensity

Low 393

Medium-low 220

Medium-high 142

High 28

Total 783

Firm age

Young ( 25 years old) 
Intermediate (from 26 to 43 years)

494

175

Old (≥ 44 years old) 114

Total 783

Firm size

Small ( 50 employees)
Medium (51 to 250 employees)

265

323

Large ( ≥ 251 employees) 195

Total 783

Source: INEI 2018 and the authors

3.2 Variables
The dependent variable is techno-

logical innovation, which is made up of 
product and process innovation. Prod-
uct innovation is a continuous variable, 
which occurs when the firm declares that 
completely new goods or services or im-
portant modifications to existing goods 
or services have been introduced. It was 
compiled via factorial analysis, which 
is made up of two dichotomous items: 
(1) New goods and (2) Significantly im-
proved goods; a value of 1 means that 
an innovation was introduced, while a 
value of 0 means that innovation was 
not introduced.

Process innovation, also a continuous 
variable, occurs when the firm indicates 

that it has introduced some significant 
modifications to the production, market-
ing, logistical, or distribution processes. 
It was compiled via factorial analysis, 
which is made up of three dichotomous 
items: (1) Improved promotional and/or 
product positioning and/or price set-
ting methods, or techniques for goods 
or services; (2) Improved business ad-
ministration and management, methods 
of organizing work, organization of ex-
ternal relationships with other firms, or 
public institutions; and (3) Improved R&D 
processes, creativity, or design for the 
development of products or business 
processes. For this variable, a value of 
1 means that an innovation was intro-
duced, while a value of 0 means that in-
novation was not introduced.

On the other hand, AC and ambidex-
terity are the independent variables. AC 
is made up of the following items: (1) Re-
search & Development (R&D), (2) Train-
ing for innovation activities, and (3) Pres-
ence of a Research and/or Development 
and/or Innovation Department according 
to Escribano, Fosfuri, and Tribó (2009) 
and Rammer, Czarnitzki, and Spielkamp 
(2009). These items are dichotomous; a 
value of 1 means an item was implement-
ed, while a value of 0 means it was not 
implemented. 

Ambidexterity, based on the defini-
tions by Derbyshire (2014) and Vron-
tis, Thrassou, Santoro, and Papa (2017), 
used questions regarding the innovation 
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objectives of the firm. Three items rep-
resent exploitation, which are combined 
via a factorial analysis: (1) Increased pro-
duction flexibility, (2) Production cost re-
duction, and (3) Improved performance 
or reduced consumption of raw materi-
als. Exploration is represented by three 
items, which are combined via a factorial 
analysis: (1) Introduction of a new gener-
ation of products, (2) Entrance to new 
technological fields, and (3) A wide range 
of products. All of these items were mea-
sured on a Likert scale according to level 
of importance, the scale being the fol-
lowing: 1 = not at all, 2 = low, 3 = medium, 
4 = high.

Additionally, firm size and age are con-
trol variables. They can influence the im-
plementation of technological innovation. 
Firm size (expressed as a logarithm) is 
measured by the number of employees 
(Schoenmakers & Duysters, 2006; Laurs-
en & Salter, 2006), and firm age (Thorn-
hill, 2006) is measured as the number of 
years (expressed as a logarithm) from 
the year of the firm’s foundation until the 
current year, 2020. 

Finally, in Table 6, in the Annex, the 
type and scale and conceptual and op-
erational definitions of the variables can 
be found.

3.3 Method of Analysis
AMOS version 24 software was used 

to estimate a structural equation covari-

ance model in two steps. Firstly, the mea-
surement model was estimated when 
the relationship between the indicators 
and the latent construct was determined 
through the use of confirmatory factorial 
analysis (CFA). Secondly, the structural 
model was estimated, in which the rela-
tionships between the constructs were 
obtained, by using the coefficients and 
the level of statistical significance.

4. Results
4.1 Measurement Model
A CFA was carried out to ensure the 

goodness of fit of the model. The nor-
malized chi-square value was 16.293, the 
comparative fit index (CFI) was 0.994, the 
root mean square error of approximation 
(RMSEA) was 0.047, and all of the indica-
tors were statistically significant (p-value 
≤ 0.01). This meant that the recommend-
ed requirements for a model had been 
met (Byrne, 2010; Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010). 

The study data were analyzed and 
presented, by using reliability and con-
vergence indicators. As for the compos-
ite reliability (CR), all of the constructs 
possessed values greater than 0.7, with 
the exception of technological inno-
vation, which had a value very close to 
0.623, and the average variance extract-
ed (AVE), which was over 0.5. Moreover, 
it was revealed that all of the variables 
possessed discriminant validity according 
to the Fornell & Larcker (1981) criterion. 
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This is the level at which the indicators 
in a model represent a single construct 
and the indicators in the construct are 
different from the other constructs in the 
model. Based on the results of the indi-

cators, and since the values are greater 
than 0.5, as it can be seen in Table 2, it is 
possible to carry out the structural mod-
el. Moreover, the R2 value is 0.485, which 
indicates a reasonable model fit.

Table 2. Convergent validity, reliability, and discriminant validity (Fornell-Larcker Criterion)

Ambidexterity AC Technological Innovation

Exploration 0.71

Exploitation 0.58

AC1 0.83

AC2 0.61

AC3 0.88

Product 0.63

Process 0.54

Average Variance 
Extracted (AVE)

0.858 0.561 0.507

Compound Reliability (CR) 0.896 0.766 0.623

Discriminant Validity* Ambidexterity AC Technological Innovation

Ambidexterity 0.926

AC 0.289 0.749

Technological Innovation 0.543 0.499 0.712

* Note: The bold values in the diagonal are the square root of AVE, and the other values show correla-
tions among the constructs of the model.
Source: AMOS software

4.2 Structural Model
The normalized chi-square was 75.190, 

the CFI was 0.972, the RMSEA was 0.064, 
and the probability of significance for the 
coefficients was less than 0.001, as shown 
in Table 3. Therefore, the structural mod-

el is considered acceptable, a good fit 
(Hair et al., 2010). The result shows that 
both AC and ambidexterity have a pos-
itive relationship with technological inno-
vation because their coefficients are pos-
itive and statistically significant.

Table 3.  Results of the structural model
Hypotheses Coefficient P-value Support for the hypothesis studied?

H1: AC→AMB 0.285*** 0.001 Yes

H2: AC→TI 0.374*** 0.001 Yes

H3: AMB→TI 0.467*** 0.001 Yes

Note: TI: Technological Innovation; AC: Absorptive Capacity; AMB: Ambidexterity. P-value: *p≤0.1; 
**p≤0.05; ***p≤0.001
Source: AMOS software.
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The model also meets the goodness-
of-fit index according to the following 
indicators: CMIN / df, GFI, TLI, CFI, and 
RMSEA. The values obtained indicate 
an adequate goodness of fit for the re-
search model. See Table 4.

Table 4. Goodness-of-Fit Index
Indices Structural model

CMIN/DF 4.177

GFI 0.979

TLI 0.944

CFI 0.972

RMSEA 0.064

Source: AMOS software

4.3 Mediation Analysis
In the analysis, a mediating variable 

absorbs the effect of an independent 
variable (an exogenous construct) on a 
dependent variable (an endogenous con-
struct) to a certain degree (Hair, Sarstedt, 

Hopkins, & Kuppelwieser, 2014). Accord-
ing to Zhao, Lynch, and Chen (2010), the 
mediation is carried out through the inter-
pretation of the significance of direct and 
indirect effects. Total mediation is when 
the indirect effect is significant. However, 
the direct effect is not significant. Partial 
mediation is when the indirect and direct 
effects are both significant.

According to Figure 2, ambidexterity is 
a significant partial mediator between AC 
and technological innovation. Moreover, 
through the PROCESS analysis, the asso-
ciation is significant because the correct-
ed confidence intervals, due to bias, did 
not include zero. It can be concluded that 
mediation was present (Cabeza-Pullés, 
Fernández-Pérez & Roldán-Bravo, 2020). 
Therefore, research hypothesis 4 is sup-
ported.

Source: Process version 3
Note: TI: Technological Innovation; AC: Absorptive Capacity. P-value: *p<=0.1; 
**p<=0.05; ***p<=0.001

Figure 2. Analysis of the mediation between AC and TI.



Revista Dimensión Empresarial * Vol. 19 No. 1 * enero - marzo 2021 * Barranquilla, Colombia * e-ISSN 2322-956X * p. 54

Empresas de Alto Crecimiento de Colombia y España

Table 5 shows the coefficients of the 
control variables for technological inno-
vation. It can be seen that firm age is pos-
itive and statistically significant. In other 
words, the oldest firms have more ex-
perience, by implementing technological 
innovations. Additionally, firm size pos-
sesses a positive coefficient, which is not 
statistically significant.

Table 5. Coefficients of the control variables
Control Variables Coefficient P-value

Age 0.063** 0.033

Size 0.019 0.528

Note: P-value: *p<=0.1; **p<=0.05; ***p<=0.001
Source: AMOS software

5. Discussion and Conclusions
Manufacturing firms should focus their 
efforts and energy on developing dy-
namic capabilities like AC and ambi-
dexterity because in this way, they will 
improve their technological innovation 
capability. This study presents empirical 
evidence, which allows to verify the exis-
tence of a relationship between AC and 
ambidexterity in manufacturing firms. 
These results agree with those obtained 
by Diaz-Molina (2018) and Mardi et al. 
(2018). In both cases, these authors’ 
quantitative studies confirmed the exis-
tence of a positive relationship between 
AC and ambidexterity.

A second aspect that was able to be 
verified refers to the relationship be-
tween AC and technological innovation 
in manufacturing firms. This result is in 

line with the results obtained by Marti-
nez-Senra et al. (2015) and Limaj et al. 
(2016), who found that there is a positive 
relationship between AC and innovation. 
AC brings about innovative changes, 
which, in turn, demonstrate the fact that 
AC is a dynamic capability. These chang-
es help firms to analyze their environ-
ments and to identify knowledge. This 
knowledge is acquired, assimilated, and 
processed in order to help to develop 
innovation capability.  

A third result deals with the relation-
ship between ambidexterity and tech-
nological innovation. The findings in the 
present study agree with those of Wei 
et al. (2014) and Pelagio Rodriguez et al. 
(2014), who found that the interaction of 
exploration and exploitation activities, 
that is, firms’ ambidextrous behavior, im-
proves those firms’ ability to develop in-
novations. As indicated by He and Wong 
(2004), exploration activities are geared 
to search, discovery, experimentation, 
and innovation. Meanwhile, exploitation 
activities are concentrated on implemen-
tation, efficiency, and production. A bal-
anced implementation of both activities 
will improve a firm’s innovation capacity.

The fourth aspect is related to the me-
diating role of ambidexterity in the rela-
tionship between AC and technological 
innovation. This study contributes to the 
literature on the mediating role of ambi-
dexterity, as some studies have already 
shown its partial mediating role in the re-
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lationship between ambidextrous organi-
zational culture and product innovation 
(Wang & Rafiq, 2014), and other studies 
have analyzed the mediating role in the 
relationship between ambidextrous orga-
nizational culture and firm performance 
(Liao et al., 2018). The contribution of the 
present study has been to empirically 
verify the partial mediating role of ambi-
dexterity on the relationship between AC 
and technological innovation.

As for control variables, it can be ap-
preciated that the only statistically signif-
icant control variable is firm age, a find-
ing, which agrees with the findings of 
Wellalage and Fernandez (2019): mature 
firms are more able to acquire financial 
resources and to orient them toward in-
novation processes.

5.1 Practical Implications
The present study also has practical 

implications: managers should encour-
age exploitation and exploration activi-
ties. According to He and Wong (2004), 
exploitation activities are geared to im-
proving the quality of existing products, 
by making production more flexible, by 
reducing production costs, as well as the 
consumption of raw materials. Mean-
while, exploration activities deal with the 
introduction of new products, with the 
expansion of firms’ product portfolios, 
with the opening of new markets, and 
with the implementation of new technol-
ogies.

Managers should also foster the de-
velopment of AC because this allows 
their firms’ technological innovation ca-
pability to be improved. AC is any capa-
bility, which will allow a firm to recognize 
external knowledge, which can then be 
assimilated by the firm, and apply it for 
commercial purposes.

Besides, managers recognize that the 
introduction of new products into the 
market, or the increase of product port-
folios, leads to more satisfied customers. 
Likewise, cost reduction, or the more ef-
ficient use of materials, will allow firms to 
improve their performance.

5.2 Conclusions, Limitations, and 
Further Research.
The purpose of this study was to show 

how the interaction of two dynamic ca-
pabilities such as absorptive capacity and 
ambidexterity improve the technological 
innovation capability of emerging econo-
my manufacturing firms. It has been em-
pirically verified that, for Peruvian man-
ufacturing firms that participated in the 
2018 innovation survey, made efforts to 
develop AC, a dynamic capability which, 
allows firms to identify external knowl-
edge, to absorb it, and in this way, they 
can improve their technological innova-
tion capability. 

Besides, AC impact on ambidexteri-
ty´s firm, as a second dynamic capability. 
Manufacturing firms that develop ambi-
dexterity are able to carry simultaneous-
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ly two different activities: exploitation 
and exploration. this study has provided 
deeper knowledge on how manufactur-
ing firms that develop their ambidexter-
ity, that is, the ability to carry out explo-
ration and exploitation activities are able 
to carry out innovations in products and 
processes.

Furthermore, it has been shown that 
ambidexterity behaves as a partial me-
diator in the relationship between ab-
sorptive capacity and technological 
innovation. This finding constitutes a con-
tribution to the literature of the mediating 
role of ambidexterity, because this role 
has generally been established, in the re-
lationship between the context and the 
firm performance, or in the relationship 
between ambidextrous innovation and 
the firm performance. In other words, if 
AC improves technological innovation ca-
pability of manufacturing firms, the am-
bidexterity role enhances this capability.

The present study is not free from sev-
eral limitations, and this opens the door 
to future research opportunities. The first 
limitation has to do with the use of a da-
tabase compiled from the 2018 National 
Survey of Innovation in the Manufactur-
ing Industry and Knowledge-Intensive 
Services, published by the National Sta-
tistics and Informatics Institute of Peru. 
In the future, primary source information 
should be collected through surveys, 
which will allow constructs to be devel-
oped more carefully.

A second limitation is due to the 
fact that the study by its very nature is 
cross-sectional, which makes it difficult to 
prove causality between the constructs. 
It would be ideal to carry out longitudinal 
studies in the future.

A third limitation is due to the fact that 
the unit of analysis was manufacturing 
firms studied at one particular moment in 
time in a specific economy, which makes 
it difficult to generalize the results. More 
studies on emerging Latin American 
economies would allow for comparisons 
with other low-tech manufacturing firms’ 
innovation behavior to be made. 
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Annex
Table 6. Definitions of the variables in the study

Variable Technological innovation

Type and scale Quantitative and continuous.

Conceptual
definition

The firm has produced product and/or process innovation.

Operational
definition

Product innovation is made up of two dichotomous items:
New goods.
Significantly improved goods.

Process innovation is made up of three dichotomous items:
New or significantly improved promotional techniques and/or product positioning and/or es-
tablishment of prices for goods or services.
New or significantly improved business administration and management methods, work or-
ganizational methods, or organization of external relationships with other firms or public ins-
titutions.
New or significantly improved R&D processes, creativity, or design for product or process 
development.

Variable Absorptive capacity

Type and scale Qualitative and ordinal.

Conceptual
definition

The firm has developed absorptive capacity for innovation.

Operational
definition

Absorptive capacity is made up of three dichotomous items:
R&D development. 
Training for innovation activities.
Possesses a Research and/or Development and/or Innovation Department.
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Variable Ambidexterity

Type and scale Quantitative and continuous.

Conceptual definition The firm carries out exploitation and exploration activities in order to develop innova-
tions.

Operational definition Exploitation is made up of three polytomous items:
Improved production flexibility.
Reduced cost of production.
Improved performance or reduced consumption of materials.
Exploration is made up of three polytomous items:
New generation of products introduced.
New technological fields entered.
Expanded range of products.

Variable Firm size

Type and scale Quantitative and continuous.

Conceptual definition Size of firm according to the number of employees.

Operational definition Expressed as a logarithm of the number of employees.

Variable Firm age

Type and scale Quantitative and continuous.

Conceptual definition Age of the firm from the date of its foundation.

Operational definition Expressed as a logarithm of the number of years in operation.

Source: Authors.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es describir las prin-

cipales características con las que se desarrolla el 
turismo médico receptivo en la ciudad de Santa Mar-
ta (Colombia), para lo cual se utilizó un diseño me-
todológico de estudio de caso de corte cualitativo, 
obteniendo información a través de un proceso de 
observación estructurada y de aplicación de entre-
vistas semi-estructuradas a pacientes/turistas y al 
personal médico y administrativo de cinco centros 
hospitalarios de la ciudad. Como hallazgos principa-
les, se describen el lugar de procedencia, frecuencia 
y motivación de viajes, servicios turísticos y promo-

ción de estos en los centros hospitalarios objeto de 
análisis.

Palabras clave: Turismo; Turismo y Desarrollo; 
Salud y Desarrollo Económico; Análisis de mercados 
sanitarios.

Abstract
The purpose of this paper consisted of describing 

the main features, with which the receptive medical 
tourism is carried out in the city of Santa Marta, Co-
lombia. To this end, a methodological design, based 
on a qualitative case study, was used. The informa-
tion was collected through a structured observation 

Turismo médico receptivo en Santa Marta (Colombia)*

Receptive Medical Tourism in Santa Marta, Colombia
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process, and semi-structured interview ap-
plication to patients/tourists, and, medical, 
and administrative staff, from five hospital 
facilities of the city. As main findings, place of 
origin, frequency and trip motivation, tourist 
services, and their promotion, are described 
in hospital facilities under analysis.

Keywords: Tourism; Tourism and Develo-
pment; Health and Economic Development; 
and Analysis of Healthcare Markets.

Resumo
O objetivo deste trabalho foi descrever as 

principais características com que se desen-

volve o turismo médico receptivo na cidade 
de Santa Marta (Colômbia), para a qual se 
utilizou um desenho metodológico de estu-
do de caso qualitativo, obtendo informações 
por meio de um processo estruturado de ob-
servação e aplicação de entrevistas semies-
truturadas a pacientes/turistas e ao pessoal 
médico e administrativo de cinco hospitais da 
cidade. Como principais resultados, são des-
critos o lugar de origem, frequência e moti-
vação das viagens, serviços turísticos e sua 
promoção nos hospitais analisados.

Palavras-chave: Turismo; Turismo e De-
senvolvimento; Saúde e Desenvolvimento 
Econômico; Análise de mercados de saúde.

1. Introducción
Desde la antigüedad los seres humanos 
han venido realizando viajes por motivos 
de salud, muchos de estos se hacían (y 
aún se hacen) de manera involuntaria en 
búsqueda de atención médica especiali-
zada no disponible en los lugares de ori-
gen de los viajeros. Más recientemente, 
se popularizaron estos viajes en algunos 
destinos turísticos de relajación y los pa-
cientes (y sus acompañantes) se convir-
tieron en turistas, dado que buscaban 
realizarse sus procedimientos médicos o 
actividades de bienestar en destinos tu-
rísticos, de tal forma que pudieran apro-
vechar su viaje para realizar otro tipo de 
actividades (ocio y recreación, principal-
mente). La Organización Mundial para 
el Turismo, OMT, denominó a esta tipo-
logía como Turismo de Salud la cual “se 
basa en los viajes a instalaciones o des-
tinos con la intención de obtener cuida-
dos médicos, realizar una rehabilitación, 

hacer una cura de salud o un tratamiento 
de belleza, los balnearios, centros de ta-
lasoterapia, fitness center, etc”. (Sancho, 
1998, p. 140).

Recientemente el turismo de salud, 
clasificado por Swarbrooke (como se 
citó en Sancho, 1998) como una moda-
lidad más del turismo temático, ha in-
crementado su participación en la gran 
torta del turismo mundial y ha alcanzado 
crecimientos anuales que oscilan entre el 
15% y el 30% en algunos destinos en las 
diferentes categorías que de este hacen 
parte (medicina curativa, preventiva, es-
tética y bienestar) (Causado-Rodríguez, 
Mojica-Cueto y Charris-Fontanilla, 2018). 
Específicamente en lo que correspon-
de a turismo médico, el estudio de los 
autores previamente citados logró pon-
derar los distintos costos en los que in-
curren los turistas por motivos médicos, 
estimando que “en el área de medicina 
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curativa se distribuye en un 15% en ho-
norarios médicos, 45% hospitalización, 
30% medicinas e insumos y 10% estu-
dios médicos” (p. 319).

En Colombia, desde el ámbito gu-
bernamental se ha impulsado el turismo 
médico a través de ProExport Colombia 
(Fetscherin & Stephano, 2016) centrando 
su promoción en los bajos costos que 
tienen los procedimientos médicos en 
Colombia, en comparación con otros paí-
ses del mundo. Sin embargo, Fetscherin 
& Stephano señalan que en el país no se 
ha diseñado una estrategia de promo-
ción específica enfocada en las principa-
les ciudades que ofrecen estos servicios 
(Bogotá, Medellín y Cartagena, por ejem-
plo) y que, entre otras cosas, procure 
mejorar la forma en que estas ciudades 
son percibidas internacionalmente.

1.1 Contextualización y 
planteamiento del problema
En el caso particular de la ciudad de 

Santa Marta, a pesar de su ubicación pri-
vilegiada en la costa Caribe colombiana 
(ver Figura 1), esta no es considerada 
un destino de turismo médico como tal, 
entre otras cosas por las deficiencias que 
tiene en materia de infraestructura hos-
pitalaria y capital humano especializado. 
Sin embargo, en ella existe un fenóme-
no que merece la pena ser analizado y 
en gran medida justifica la realización del 
presente estudio. Según datos del Siste-
ma de Información Turística del Magda-
lena - SITUR (2019), la ciudad de Santa 

Marta es el principal destino turístico del 
departamento del Magdalena y es el te-
rritorio más visitado por los residentes 
en el Departamento con un 27% del total 
de las visitas de los magdalenenses. Del 
mismo modo, el 6% del total de viaje-
ros que arribaron a Santa Marta desde 
otros municipios del Departamento, afir-
ma que su principal motivo de viaje fue 
por salud y atención médica, siendo este 
únicamente sobrepasado por la visita de 
familiares y amigos (61%) y por las vaca-
ciones, recreo y ocio (24%).

Lo anterior puede estar relaciona-
do con aspectos geográficos, sociales 
y económicos del Departamento y de 
la Región. Asimismo, a esto se le suma 
la presencia de un creciente número de 
pacientes de nacionalidad extranjera, lo 
cual puede estar explicado por aspectos 
migratorios y no precisamente por la ca-
lidad de la oferta de servicios turísticos 
en la ciudad. Por este motivo, este estu-
dio se planteó con base en la siguiente 
pregunta: ¿Qué características tiene el 
turismo médico receptivo de la ciudad de 
Santa Marta (Colombia)?

Para resolver el anterior interrogan-
te, se formularon dos objetivos espe-
cíficos, el primero de ellos relacionado 
con la demanda y el segundo orienta-
do desde el punto de vista de la oferta, 
estableciéndose de la siguiente manera: 
1) Describir el lugar de procedencia, fre-
cuencia y motivo de viaje de los usuarios 
de servicios médicos no residentes en 
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Santa Marta; 2) Describir las caracterís-
ticas de la oferta de servicios relaciona-
dos con turismo médico y la aplicación 
de sus correspondientes estrategias 
promocionales. Igualmente, se espera 
que los datos cualitativos recolectados 
y analizados en este estudio permitan, 
a futuras investigaciones, formular hi-
pótesis que admitan su comprobación a 
través de la aplicación de instrumentos 
cuantitativos (Hernández-Sampieri, Fer-
nández y Baptista, 2014).

Por otro lado, resulta importante acla-
rar que esta investigación inició a media-
dos del año 2019, realizando gran parte 
del trabajo de campo en ese momento, 
razón por la cual los resultados y con-
clusiones presentadas en este artículo 
no reflejan los efectos legales, econó-
micos, sociales o comportamentales (en 
términos de movimiento de viajeros) ge-
nerados por la pandemia SARS-CoV-2 
(Covid-19). En cambio, la Pandemia sí li-
mitó la ampliación de la muestra selec-
cionada debido a las condiciones de se-
guridad y salubridad que se les debían 
garantizar a los investigadores.

2. Fundamentación
2.1 Marco teórico y conceptual
De acuerdo con la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) y la OMT 
(2008), al momento de caracterizar a los 
visitantes y a los viajes turísticos desde 
la perspectiva de la demanda, se de-
ben tener en cuenta elementos como el 

motivo principal de viaje, tipo de produc-
to turístico, duración del viaje o la visita, 
origen y destino, medios de transporte, 
tipos de alojamiento, así como el gasto 
turístico promedio generado por los visi-
tantes del destino. Desde la perspectiva 
de la oferta, en cambio, se debe procu-
rar por describir los atributos de las em-
presas turísticas incluidas en el análisis, 
dentro de las que podrían encontrarse 
aquellas relacionadas con alojamiento 
para los visitantes, provisión de alimen-
tos y bebidas, transporte de pasajeros 
y actividades de agencias de viaje y de 
otros servicios de reserva.

A los elementos anteriormente men-
cionados se les da tratamiento, ya sea 
de manera explícita o implícita en los 
resultados empíricos de esta investiga-
ción. Sin embargo, es el motivo principal 
de viaje la que se considera fundamen-
tal desde el punto de vista teórico, dado 
que este se define como “…el motivo sin 
el cual el viaje no habría tenido lugar” 
(ONU & OMT, 2008, p. 26), además de 
que “ayuda a determinar si este puede 
considerarse un viaje turístico y si el via-
jero puede considerarse un visitante” (p. 
26). Según estas dos organizaciones, 
los motivos principales de viaje pueden 
clasificarse en dos categorías: 1) motivos 
personales y 2) de negocios y motivos 
profesionales; dividiendo a los motivos 
personales en subcategorías y encon-
trando allí la denominada “Salud y aten-
ción médica”, la cual incluye “…recibir 
servicios de hospitales, clínicas, centros 
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de convalecencia y, más en general, ins-
tituciones sociales y de salud; visitas a 
centros termales, de talasoterapia y de 
salud, y a otros lugares especializados 
para recibir tratamiento médico cuando 
este se base en asesoramiento médico, 
incluida la cirugía estética para la que se 
utilizan instalaciones y servicios médicos 
(ONU & OMT, 2008, p. 27).

El hecho de que la salud y la atención 
médica se consideren un motivo princi-
pal de viaje, ha favorecido a que numero-
sos destinos turísticos se especialicen en 
esta tipología de producto turístico; pero 
también ha permitido que se desarrollen 
investigaciones científicas con aportes 
teóricos y conceptuales en la materia. Es 
así que Lopes et al. (2011) señalaron que 
el turismo de salud se presenta como 
una “alternativa al turismo convencional, 
en un momento de cambio en los valores 
de la sociedad, que pasa a entender sa-
lud como un concepto más amplio que la 
ausencia de enfermedad y si como sinó-
nimo de calidad de vida” (p. 462).

Quintela, Costa & Correa (2016), en 
cambio, desarrollaron un acercamien-
to conceptual a términos como ‘salud’, 
‘bienestar’ y ‘turismo médico’, permi-
tiendo diferenciarlos y contextualizarlos. 
Precisamente con respecto a la diferen-
ciación de estos términos, vale la pena 
mencionar la distinción propuesta por 
Arias, Caraballo & Matos (2012), quienes 
aseguran que:

La definición internacional de turismo 
de salud dice que es el proceso en el 
cual una persona viaja por fuera de su 
lugar de residencia con el objetivo de 
recibir servicios de salud o de bienes-
tar. El concepto de turismo médico es 
más útil para distinguir la realización 
de determinadas intervenciones médi-
cas y médico-quirúrgicas. El resto de 
servicios favorables para la salud que 
reciben los turistas, distintos de inter-
venciones médico-quirúrgicas, perte-
nece a la categoría de bienestar. Más 
concretamente, el turismo de salud se 
divide en dos grupos: bienestar y el 
turismo médico (pp. 74-75).

Uçak (2016), por su parte, afirma que 
el turismo de salud posee un alto poten-
cial y se consolida como una exportación 
del sector servicios, siendo este alenta-
do en parte por el crecimiento que ha 
tenido en general el sector salud en algu-
nos destinos. Este autor, analizó el caso 
de Turquía, uno de los diez países más 
visitados del mundo, determinando que 
no hay causalidad entre el número de 
turistas que viajan por motivos de salud 
a dicho destino y el gasto público en el 
sector de la salud de Turquía. Esto se ex-
plica por el hecho de que, si bien existe 
una tendencia creciente del turismo de 
salud en dicho país, su contribución eco-
nómica aún es limitada.

Smith & Puczkó (2015) elabora-
ron un estudio para definir y determi-
nar la demanda del turismo de salud, 
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concentrándose en el análisis de los prin-
cipales mercados existentes para esta 
actividad, las instalaciones, productos y 
servicios de turismo de salud más popu-
lares; así como en las actividades más 
comunes con las que se agrupan las ac-
tividades de turismo de salud. Dicho es-
tudio realizó un trabajo de campo que 
abordó a 420 prestadores de servicios 
de turismo de salud en cincuenta países, 
así como a turistas nacionales e interna-
cionales, obteniendo como resultado que 
aproximadamente el 43% de todos los 
clientes en instalaciones de salud, bien-
estar y spa son turistas. Del mismo modo, 
Guntawongwan (2017) presenta una ca-
racterización demográfica y geográfica, 
así como un análisis comportamental de 
los turistas médicos que visitan Tailandia. 
Estos datos, si bien corresponden a un 
territorio en particular, se convierten en 
un insumo metodológico relevante para 
otras investigaciones, puesto que pue-
den llegar a evidenciar una tendencia en 
los hábitos de consumo en este tipo de 
turistas.

Específicamente en lo que tiene que 
ver con el turismo médico, como sub-
sector o categoría interna del turismo de 
salud, se tomó como referencia la inves-
tigación desarrollada por Fetscherin & 
Stephano (2016), en la cual se afirma que 
el turismo médico ha crecido exponen-
cialmente, estimando en este momento 
un mercado de seis millones de pacien-
tes/turistas equivalentes a una industria 
de cien mil millones de dólares. Dicha 

investigación, además, proporciona una 
conceptualización teórica y empírica del 
turismo médico; presenta un índice es-
tadísticamente sólido que permite me-
dir el desempeño de un país en materia 
de turismo médico; y ofrece información 
empírica dado que comparó el desempe-
ño de treinta países de acuerdo a dicho 
índice, evaluando así su atractivo como 
destino de turismo médico.

Sandberg (2017) coincide con lo ex-
puesto por Fetscherin & Stephano al 
afirmar que “el turismo médico es una 
industria multimillonaria en la actualidad 
y continúa creciendo” (p. 281). Adicional-
mente, existe un creciente interés tanto 
por parte de los proveedores de servi-
cios de salud como de los gobiernos de 
distintos países, por ofrecer servicios 
que sean atractivos para los turistas mé-
dicos internacionales con la finalidad de 
capitalizar esta importante industria glo-
bal. Esta estrategia, en muchos casos se 
basa en la oferta de atención médica es-
pecializada de alta calidad, a bajo costo, 
con beneficios de conserjería y hospitali-
dad (Sandberg, 2017).

Por otro lado, la investigación de Vija-
ya (2014) argumenta que gran parte de 
los estudios previos relacionados con el 
turismo médico se enfocan “en los aho-
rros de costos para los pacientes o en el 
potencial de ingresos para las economías 
anfitrionas” (p. 53). No obstante, su estu-
dio parte de la premisa de que “si bien el 
turismo de salud es una fuente potencial 
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de ingresos, también compite con el sec-
tor de la salud nacional y podría transfe-
rir algunos de los problemas de salud del 
mundo desarrollado al mundo en desa-
rrollo” (p. 53), analizando específicamen-
te el caso de India.

Ren, Hyun & Park (2017), en cambio, 
adelantaron un estudio cuyo objetivo es 
examinar los factores que afectan la sa-
tisfacción de los servicios de turismo mé-
dico, tales como la conciencia de la salud 
del consumidor y el valor percibido de la 
misma. Además, dicho estudio considera 
el carácter demográfico (edad, sexo, ni-
vel de ingresos y seguro de salud) como 
efecto moderador entre la satisfacción y 
la lealtad. Del mismo modo, Ren, Hyun & 
Park afirman que el turismo médico brin-
da a los pacientes acceso a atención que 
no está disponible en su lugar de origen, 
aclarando por supuesto que el turismo 
médico aplica para aquellos que viajan 
internacionalmente pero también para 
aquellos que lo hacen interna o domés-
ticamente.

2.2 Principales antecedentes 
empíricos
Montalvo (2020), por su parte, rea-

lizó un estudio en el que caracterizó el 
mercado del turismo médico en Estados 
Unidos, España y México, identificando 
los principales atributos de los usuarios y 
organizaciones vinculadas a este sector 
en estos países. En este trabajo, además, 
se diseñó un esquema de la cadena de 
valor y un diagrama que contiene el flujo 

general del turismo médico en México, 
convirtiéndose así en una propuesta de 
modelo de gestión para desarrollar esta 
actividad de manera efectiva en dicho 
país latinoamericano. En ese mismo sen-
tido, se identificó la investigación publi-
cada por Pérez, Cruz & Torrez (2020), en 
la cual se manifiesta que México es con-
siderado uno de los principales destinos 
de turismo médico, destacándose los ba-
jos costos relativos de los procedimien-
tos médicos y su estratégica ubicación 
geográfica frente a países como Estados 
Unidos y Canadá.

En lo que concierne a la formación del 
capital humano al servicio del turismo 
médico, Zermeño-Flores y Bribiescas-Sil-
va (2016) elaboraron un trabajo en el que 
caracterizaron el personal médico rela-
cionado con esta actividad, específica-
mente en el poblado de Los Algodones 
en el Estado de Baja California (México), 
el cual contaba, a la fecha del estudio, 
con 293 establecimientos médicos entre 
clínicas dentales, optometrías y consulto-
rios generales, así como con 48 farma-
cias. En este estudio, los autores descri-
bieron la forma en que el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
por parte del personal médico del des-
tino los habilita para prestar servicios de 
salud a los pacientes/turistas.

Así como existen estudios que han 
abordado el caso mexicano, en Co-
lombia también se han identificado dis-
tintos estudios en materia de turismo 
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médico y turismo de salud en general. 
Un primer estudio que sirve como refe-
rente nacional para este trabajo, es el 
desarrollado por De la Puente (2015), el 
cual realiza una interesante caracteriza-
ción de este tipo de turismo en el país, 
concluyendo que:

La fuerte inversión en infraestructura 
de salud, los menores costos compa-
rativos para los principales cinco mer-
cados potenciales en el continente, así 
como el atractivo natural que caracte-
riza a Colombia son factores clave que 
permiten potenciar el sector como 
uno de clase mundial (p. 159).

Al respecto, Causado-Rodríguez, Moji-
ca-Cueto y Charris-Fontanilla (2018) ana-
lizaron los costos de diez procedimientos 
médicos, dentro de los que se encon-
traban bypass de corazón, angioplastia, 
reemplazo de válvula del corazón, re-
emplazo de cadera, reemplazo de rodi-
lla, implantes dentales, banda gástrica, 
implantes mamarios, rinoplastia y estira-
miento facial. Al comparar los costos de 
estos procedimientos en Colombia, Esta-
dos Unidos, México, Costa Rica e India, se 
obtuvo como resultado que “Colombia 
representa el rango más bajo en costos 
de procedimientos médicos, pues la dife-
rencia oscila entre 55% y 90%,…” (p. 310).

De la Puente (2017) por su parte, con 
base en los aportes de Dwyer, comparó 
los costos en Colombia, Estados Unidos, 
Canadá, Aruba, Antillas y Panamá, de 

realizarse procedimientos como radiote-
rapia/quimioterapia, cirugía reconstructiva 
del suelo pélvico y cirugía cardiovascular 
con diferentes finalidades. En su investi-
gación se logra observar que, exceptuan-
do el costo en Antillas y en Panamá de 
la cirugía reconstructiva del suelo pélvico, 
los costos de todos estos procedimientos 
son más reducidos en Colombia. Este es-
tudio también concluye que Estados Uni-
dos es el principal emisor de pacientes/
turistas tanto para Colombia como para 
Singapur y que, en el caso colombiano, los 
incentivos de los turistas estadouniden-
ses consisten en el querer hacerse pro-
cedimientos de alta complejidad a bajos 
costos, aprovechando el ahorro generado 
por la diferencia en el tipo de cambio.

A pesar de lo anterior, De la Puente 
(2015) también señala algunos aspectos 
que limitan el crecimiento del turismo 
de salud en Colombia, como el hecho 
de que el porcentaje de enfermeras y 
médicos especialistas aún sea reduci-
do, escaso número de profesionales del 
área de la salud con buen nivel de inglés, 
la persistente imagen desfavorable del 
país en materia de seguridad y el esca-
so reconocimiento mundial de Colombia 
como destino de turismo de salud. Adi-
cionalmente a estas limitantes, se han 
identificado desventajas del turismo de 
salud en el país, como las que tienen 
que ver con: mal manejo de diversidad 
de culturas, descuido del patrimonio 
cultural e histórico del país, insuficiente 
infraestructura hospitalaria acreditada, 
entre otras (Barriga et al., 2011).
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Fetscherin & Stephano (2016) en su 
estudio evaluaron cuantitativamente un 
total de treinta países como destinos de 
turismo médico a través de la aplicación 
del índice de turismo médico diseñado 
por dichos autores. Este índice se calcula 
con base en cuatro factores, cada uno de 
los cuales tiene su respectivo peso por-
centual de la siguiente manera: Entorno 
del país (34%), Destino de Turismo (16%), 
Costo del Turismo Médico (16%) e Insta-
laciones y Servicios Médicos (34%). Los 
tres países mejor evaluados de acuerdo 
a este índice fueron Canadá (76,9), Reino 
Unido (74,8) e Israel (74,2). Colombia, por 
su parte, ocupó el décimo noveno lugar 
con un puntaje de 67,4 sobre un total de 
100 puntos, destacándose los resultados 
obtenidos en los factores Destino de Tu-
rismo y Costo del Turismo Médico, en los 
cuales obtuvo los indicadores más altos 
(73,2 y 72,0, respectivamente).

Como destino colombiano especiali-
zado se destaca el caso de la ciudad de 
Cartagena de Indias, la cual es conside-
rada como un destino de turismo médico 
en el país y en el continente americano, 
al tiempo que posee tarifas competitivas 
para los servicios médicos allí ofertados, 
en comparación con ciudades de países 
como Estados Unidos o México (Arias, 
Caraballo & Muñoz, 2016). Sin embargo, 
el anterior estudio, así como el realizado 
por Arias, Caraballo, & Matos (2015), con-
cluyeron que a pesar de que la ciudad 
cuenta con favorabilidades para el desa-
rrollo de actividades de turismo médico, 

también presenta dificultades que limitan 
su potencialización. Algunas de estas li-
mitaciones se relacionan con: infraestruc-
tura hospitalaria deficitaria, apoyo del 
gobierno, cualificación y disponibilidad 
del recurso humano, marco regulatorio, 
promoción e instalaciones.

Del mismo modo, la ciudad de Bucara-
manga y el departamento de Santander 
se han venido consolidando como desti-
no de turismo médico en los últimos años, 
gracias al emprendimiento de su personal 
médico y científico, pero también al apo-
yo de sus autoridades gubernamentales 
y de organizaciones multisectoriales. Di-
ferentes investigaciones han analizado 
el caso de estos territorios, destacando 
positivamente aspectos como la certifi-
cación internacional de personal médico 
y de centros hospitalarios, diversificación 
de la oferta de servicios especializados 
en salud, generación de zonas francas 
para la prestación de servicios de salud, 
incremento en el número de centros de 
formación, aumento en la facturación e 
ingresos por honorarios de los médicos 
y en los servicios de hospitalización, ni-
vel de bilingüismo de los profesionales 
en salud y tecnología implementada en 
los centros de atención (Pérez-Pinzón, 
2020; Vargas-Mantilla, 2018).

Otros estudios han abordado el caso 
de ciudades como Santiago de Cali y Cú-
cuta junto a su área metropolitana des-
de el punto de vista de la innovación o la 
competitividad del turismo de salud y su 
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cadena de valor. El primero de estos fue 
elaborado por Martínez & Padilla (2020), 
quienes desarrollaron para la primera de 
estas ciudades un trabajo en el cual, por 
medio de un modelo estructural, demos-
traron la relación positiva y directa exis-
tente entre la innovación organizacional 
y la competitividad empresarial de los 
centros estéticos dedicados al turismo 
de salud en el destino analizado. Gonzá-
lez-Mendoza & Fonseca-Vigoya (2016), 
en cambio, evidenciaron las potenciali-
dades y debilidades del turismo médico 
en el Área Metropolitana de Cúcuta, ana-
lizándolo apoyados en las teorías de la 
Ventaja Competitiva y Cinco Fuerzas de 
Porter, lo cual sirvió como fundamento 
para la formulación de estrategias que 
contribuirían a la consolidación de esta 
actividad en dicho territorio.

El trabajo de Triviño, Ovalle y Díaz-So-
lano (2018) analizó las potencialidades 
de la ciudad de Barranquilla como desti-
no de turismo médico y elaboró un diag-
nóstico de este sector como contribu-
ción para la conformación de un clúster. 
Dentro de los principales hallazgos, se 
identificaron nueve barreras que restrin-
gen el desarrollo de esta actividad en di-
cha ciudad, como las que tienen que ver 
con el comportamiento individualista de 
los actores del sector, ausencia de coo-
peración, escasa información estadísti-
ca de pacientes extranjeros, inexistencia 
de índices de gestión, escaso número de 
entidades acreditadas, bajo nivel de bi-
lingüismo, debilidad en la oferta turística, 

ausencia de espacios para turismo de 
bienestar y el riesgo que se percibe de 
Colombia en el exterior.

Por otro lado, la investigación de Ri-
vera (2016) formuló una propuesta de 
modelo de negocio del turismo médico 
en la Isla de San Andrés. Esta se basa 
en la promoción de “procedimientos 
agudos no críticos de carácter ambu-
latorio con características de accesibili-
dad y menor costo” (p. 121), los cuales 
estarían soportados en el cumplimiento 
de requisitos, capacitación del personal, 
renovación tecnológica, participación 
de prestadores aliados, atención inte-
gral personalizada al turista médico y 
diversificación de los servicios especiali-
zados ofertados. A pesar de lo anterior, 
Rivera no desconoce las limitaciones 
que presenta el destino analizado en lo 
que corresponde al número de centros 
hospitalarios certificados o acreditados, 
infraestructura disponible, entre otros 
aspectos. De todas formas, su estudio 
puntualiza que el modelo de negocio 
propuesto “materializa el potencial ex-
portable” (p. 121) del destino en cuanto a 
servicios médicos especializados.

En este sentido, el trabajo antes citado 
plantea la necesidad que tienen algunos 
destinos de desarrollar planes de mar-
keting para promocionar sus servicios 
médicos especializados a escala inter-
nacional. Al respecto, Albán (2015) reco-
mienda que un plan de este tipo conten-
ga los siguientes elementos: situación de 
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marketing actual, descripción del merca-
do, revisión del producto, revisión de la 
competencia, análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amena-
zas), objetivos, estrategia de marketing 
y programas de acción. Manhas & Ramjit 
(2015), en cambio, plantean que las es-
trategias promocionales de un destino, 
en lo que a turismo médico se refiere, 
pueden formularse utilizando las ‘8 Ps’ 
del marketing mix: Product, Price, Place, 
Promotion, People, Process, Physical evi-
dence, Productivity.

3. Metodología
Este documento se elaboró bajo una ti-
pología empírica utilizando datos prima-
rios y secundarios. En lo que respecta a 
su alcance, este estudio se planteó como 
un trabajo exploratorio-descriptivo en el 
que se realiza una aproximación al estu-
dio de la temática en el área analizada, 
pero también se identificaron y caracte-
rizaron los atributos específicos de cier-
tos elementos del turismo médico en un 
ámbito territorial específico. Su diseño se 
basó en un estudio de caso de corte cua-
litativo, seleccionando como unidad de 
análisis para la investigación al personal 
médico y administrativo vinculado a cen-
tros hospitalarios de la ciudad de Santa 
Marta, así como a los pacientes/turistas 
que acceden a sus servicios.

El universo de la investigación con-
sistió en la totalidad de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

ubicadas en la ciudad de Santa Marta, 
que según el sitio web de la Superinten-
dencia de Salud de Colombia (2020) as-
cienden a 161 organizaciones. Dentro de 
esta cifra, se encuentran incluidos labo-
ratorios, centros de atención dedicados 
a distintas especialidades (oftalmología, 
odontología, fisioterapia, entre otros) y, 
por supuesto, centros médicos y hospi-
talarios de diferentes niveles.

Teniendo en cuenta el enfoque cuali-
tativo de la investigación, se optó por un 
muestreo de participantes voluntarios, 
utilizando a su vez un muestreo por ca-
dena o por redes (bola de nieve), puesto 
que a medida que se aplicaban los instru-
mentos se agregaban participantes al es-
tudio por medio de recomendaciones de 
otros participantes. En ese sentido, los 
centros hospitalarios incluidos en este 
trabajo se mencionan en el Cuadro 1.

La recolección de la información pri-
maria se realizó a través de la aplicación 
de entrevistas semi-estructuradas y por 
medio de un proceso de observación 
estructurada (ver Anexos). En términos 
generales, en las entrevistas se indagó 
acerca de las instalaciones y servicios 
que ofrecen los centros hospitalarios de 
la ciudad de Santa Marta a los pacientes/
turistas provenientes de otros territo-
rios. Del mismo modo, se caracterizaron 
a estos últimos desde un punto de vista 
geográfico, demográfico y conductual, 
al tiempo que se les consultó acerca de 
los servicios médicos más demandados 
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y que motivaron su visita a la ciudad. La 
observación estructurada, por su parte, 
se desarrolló en las inmediaciones (cua-
tro cuadras a la redonda) de los centros 
hospitalarios, identificando la oferta de 
servicios turísticos en la zona, así como 
realizando el levantamiento de informa-
ción observable relacionada con ciertas 
características de los usuarios de servi-
cios médicos.

En cuanto a su método de empleo, las 
entrevistas se aplicaron a través de visi-
tas programadas y con el apoyo opera-

tivo del personal médico y administrativo 
de rangos medios en los distintos cen-
tros hospitalarios; mientras que el proce-
so de observación estructurada se pla-
neó a través de la definición en Google 
Maps de los límites observables (cuatro 
cuadras a la redonda) (ver Figuras 1 y 2), 
para luego proceder a la realización de 
los recorridos en diferentes horarios del 
día (mañana-tarde-noche), durante dos 
días distintos de la semana (viernes y 
martes) en semanas diferentes del mes 
de marzo de 2020.

Cuadro 1. Centros hospitalarios de Santa Marta participantes en el estudio.

Nombre del centro hospitalario
# de entrevistas aplicadas 
a personal médico/admi-

nistrativo

# de entrevistas aplicadas 
a pacientes

Centros Hospitalarios del Caribe S.A.S. – CEHOCA 8 1

Heres Salud Ltda. 10 10

E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche 2 4

FOCA Fundación Oftalmológica del Caribe 23 0

Perfect Body Medical Center 1 0

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.

Observación estructurada - 13.03.2020

Se realizó el análisis de la 
zona de los centros clínicos 
Heres, Cehoca, Hospital 
Central y la Milagrosa

ruta de observaciòn estructurada-
Heres

Ruta realizada Heres

ruta observaciòn estructurada -
CEHOCA

Punto 2: Cehoca

Ruta realizada Cehoca

Observación estructurada -
Hospital Central

Punto 3: Hospital Central 

Ruta realizada Hospital

Observación estructurada - La
Milgrosa

Punto 4: La Milagrosa

Ruta Realizada La Milagrosa

Figura 1. Límites observables de centros hospitalarios incluidos en el estudio (1)

Fuente: elaboración propia con base en Google Maps - 13-03-2020.



Revista Dimensión Empresarial * Vol. 19 No. 1 * enero - marzo 2021 * Barranquilla, Colombia * e-ISSN 2322-956X * p. 76

Turismo médico receptivo en Santa Marta (Colombia)

La información se organizó y analizó, 
para posteriormente realizar un proce-
so de triangulación con la información 
obtenida de los diferentes instrumentos 
aplicados, estableciendo rangos de res-
puestas y codificándolas por centro hos-
pitalario, tipo de actor entrevistado (per-
sonal médico, administrativo o paciente/

turista) y objetivo de la pregunta realiza-
da. De esta forma, se logró consolidar, 
comparar y contrastar la información re-
cabada, contribuyendo así a la descrip-
ción fenomenológica que se presenta en 
los resultados y conclusiones. El encua-
dre metodológico de esta investigación 
se expone gráficamente en la Figura 3.

Observación estructurada 17.03.2020

Clinica Mar Caribe

Clinica Mar Caribe

Mar Caribe

Perfect Body

Perfect  Body

Perfect Body

La clínica de la mujer

Clínica de la mujer

Clínica de la mujer

Figura 2. Límites observables de centros hospitalarios incluidos en el estudio (2).

Fuente: elaboración propia con base en Google Maps - 17-03-2020.

Figura 3. Encuadre metodológico de la investigación.

01

02

03

04

Diseño de
Instrumentos

Aplicación de
Instrumentos

Procesamiento de
Información

* Revisión de estudios previos
* Construcción de instrumentos
* Validación

* Programación de entrevistas.
* Planeación geográfica de observación estructurada 
(Google Maps).
*Aplicación de instrumentos (trabajo de campo).

* Compilación de la información recopilada.
* Tabulación en Microsoft Excel 201
 (clasificación y codificación).
* Triangulación.

* Comparación y contraste de los hallazgos 
empíricos con los antecedentes teóricos.
* Redacción de resultados, conclusiones y 
recomendaciones.

Feedback

Análisis de la 
Información

Fuente: elaboración propia.
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4. Resultados
4.1 Lugar de procedencia y frecuencia 
de viaje
Tal como se planteó, el turismo médi-

co receptivo en la ciudad de Santa Marta 
se comporta de manera particular y no 
corresponde a las dinámicas de otros 
destinos especializados en esta tipología 
de turismo. Una de esas particularidades 
tiene que ver con el lugar de procedencia 
de los pacientes/turistas pues, a diferen-
cia de otros destinos, los pacientes/tu-
ristas que arriban a Santa Marta en bús-

queda de estos servicios no provienen 
de grandes mercados emisores de ‘tu-
ristas de bienestar’, sino que por el con-
trario arriban de municipios o ciudades 
cercanas geográficamente y, no nece-
sariamente, motivados por una finalidad 
turística como tal. El Cuadro 2 presenta 
de manera resumida la distribución de las 
respuestas entregadas por los diferentes 
actores, en lo que se refiere al lugar de 
procedencia.

Cuadro 2. Lugar de procedencia de los pacientes/turistas.

Lugar de procedencia
# de respuestas del personal 

médico/administrativo
# de respuestas de pacientes/

turistas

Municipios del departamento
del Magdalena

18 N.R.*

Fundación 1 N.R.

Zona Bananera 1 2

Ciénaga, Fundación, Zona Bananera y 
Riohacha

3 N.R.

Otros municipios del Magdalena y otras 
ciudades como Barranquilla, Riohacha y 

Valledupar
2 N.R.

Ciénaga, Zona Bananera y Plato 1 N.R.

Aracataca, Ciénaga, Fundación, Guachaca, 
Pueblo Viejo y Zona Bananera

1 N.R.

Ciénaga, Santa Marta y Zona Bananera 1 N.R.

Otras Ciudades y Municipios 14 N.R.

Venezuela 2 N.R.

Santa Marta y Ciénaga N.R. 2

El Banco N.R. 1

Guacamayal N.R. 1

Plato N.R. 1

Cartagena N.R. 1

Riohacha N.R. 1

Soledad N.R. 1

Santa Marta N.R. 5

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.
* No responde
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Los datos presentados permiten co-
rroborar que los pacientes/turistas que 
arriban a la ciudad provienen mayoritaria-
mente de municipios del departamento 
del Magdalena tales como Zona Banane-
ra, Ciénaga, Fundación, Plato y El Banco. 
Asimismo, se logró identificar a pacien-
tes/turistas residentes en ciudades o mu-
nicipios de la Región Caribe colombiana 
como Cartagena, Riohacha, Valledupar y 
Soledad. También se encontraron casos 
de personas de nacionalidad venezolana 
en los centros hospitalarios investigados, 
pero esto en lugar de relacionarse con 
actividades de turismo médico, es oca-
sionado principalmente por el fenómeno 

migratorio que atraviesa el país con la lle-
gada masiva de ciudadanos venezolanos.

En lo que concierne a la frecuencia 
de los viajes de los pacientes/turistas, se 
encontró que el personal médico y ad-
ministrativo entrevistado asegura que 
recibe pacientes provenientes de otras 
zonas del Departamento y de la Región 
con alta frecuencia, lo que coincide con 
la posición de los pacientes/turistas en-
trevistados, quienes en su mayoría seña-
laron visitar la ciudad de Santa Marta por 
razones médicas por lo menos una vez 
al mes, tal como puede observarse en el 
Cuadro 3.

Cuadro 3. Frecuencia de viajes de los pacientes/turistas entrevistados, por motivos médicos.

Nivel de frecuencia
# de respuestas del personal 

médico/administrativo
# de respuestas de 
pacientes/turistas

Alta frecuencia (mensualmente) 38 10

Frecuencia media (semestralmente) 3 N.R.

Baja frecuencia (anualmente) 2 4

Sin frecuencia (primera vez) 1 1

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.

Del mismo modo, en el Cuadro 4 se 
evidencia que una significativa cantidad 
de estos pacientes/turistas coincidieron 
en que conocen entre una y diez perso-
nas que se trasladan a la ciudad de San-
ta Marta para realizarse procedimientos 
médicos, mientras que una pequeña par-
te aseguró conocer entre once y veinte 

personas que lo hacen. Al comparar es-
tos datos por centros hospitalarios, se 
evidenció que en Heres Salud Ltda. y en 
el Hospital Universitario se encontraba la 
mayor proporción de pacientes/turistas 
que afirmó conocer a más individuos que 
viajan a la ciudad en búsqueda de aten-
ción médica.
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Cuadro 4. Conocidos de los pacientes/turis-
tas entrevistados que viajan a Santa Marta 

por motivos médicos.

Número de personas que 
conocen que viajan a Santa 
Marta por motivos médicos

# de respuestas 
de pacientes/

turistas

Entre 1 y 10 personas 11

Entre 11 y 20 personas 1

Ninguno 3

Totales 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entre-
vistas aplicadas.

4.2 Motivo de viaje
El referente teórico de este traba-

jo permitió determinar que los viajeros 
que practican el turismo médico poseen 
hábitos de consumo bien definidos y 
su motivación de viaje está relacionada 
principalmente con la búsqueda del pla-
cer, satisfacción o bienestar. En el caso 
de Santa Marta, estos arriban a la ciudad 
con el propósito de obtener curación a 
sus dolencias, practicarse tratamientos 
de enfermedades, remitidos desde otros 
territorios a través convenios entre cen-
tros hospitalarios o, incluso, desplazados 
por la precariedad de los servicios médi-
cos en dichos territorios.

A pesar de lo anterior, la percepción 
al respecto fue distinta, según el tipo de 
actor indagado. En el Cuadro 5, se puede 
notar que al consultar al personal médico 
y administrativo de los centros hospita-
larios participantes en el estudio acerca 
de la motivación de viaje de los pacien-
tes que atienden, ellos coincidieron en 
que, en la mayoría de los casos, dicho 
traslado se daba por el hecho de que los 
municipios de donde provienen los pa-
cientes no cuentan con la disponibilidad 
de servicios médicos, aunque también 
señalaron aspectos relacionados con la 
infraestructura hospitalaria con la que se 
cuenta en Santa Marta y los convenios 
de los centros hospitalarios con las dife-
rentes Entidades Promotoras de Salud 
(EPS). No obstante, estos convenios son 
considerados la principal motivación de 
viaje por parte de los pacientes/turistas, 
quienes a su vez señalan otras razones 
como la ubicación de los centros hospi-
talarios, la asistencia integral que ofrecen 
y su infraestructura.

Cuadro 5. Motivos de viajes de los pacientes/turistas.

Motivo de viaje
# de respuestas del personal 

médico/administrativo
# de respuestas de pacientes/

turistas

Disponibilidad de servicios médicos 28 N.R.

Infraestructura hospitalaria 9 2

Convenios con EPS 3 9

Complejidad de tratamientos 2 N.R.

Ubicación N.R. 4

Otros motivos 2 N.R.

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.
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De las respuestas obtenidas de los pa-
cientes/turistas se puede deducir que, si 
bien no es así en la mayoría de los casos, 
la infraestructura, asistencia integral y 
ubicación de los centros hospitalarios en 
un destino turístico como Santa Marta sí 
son factores que esta población toma en 
consideración al momento de viajar por 
motivos médicos.

Por otro lado, en cuanto a los pro-
cedimientos más demandados, se halló 

coincidencia entre las respuestas de los 
pacientes/turistas y las del personal mé-
dico y administrativo entrevistado. Los 
primeros afirman que los servicios más 
requeridos se relacionan con consultas 
médicas integrales (enfermería, labora-
torios, nutrición, oftalmología, psicología) 
y tratamientos intensivos; mientras que 
los segundos, además de las consultas 
médicas integrales, señalaron como otro 
servicio altamente demandado al de gi-
necología y obstetricia (ver Cuadro 6).

Cuadro 6. Procedimientos médicos más demandados por los pacientes/turistas

Procedimientos médicos más demandados
# de respuestas del personal 

médico/administrativo
# de respuestas de pacien-

tes/turistas

Consultas médicas integrales (enfermería, labo-
ratorios, nutrición, oftalmología, psicología)

32 8

Tratamientos intensivos N.R. 4

Laboratorios clínicos especializados 3 N.R.

Ginecología y obstetricia 4 N.R.

Asesoría de un equipo médico interdisciplinario 3 1

Controles médicos N.R. 2

Otros procedimientos 2 N.R.

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.

En lo que respecta a la oferta de servi-
cios especiales (plan, programa o bene-
ficio) para pacientes/turistas provenien-
tes de ciudades distintas a Santa Marta 
y para sus acompañantes, solamente el 
personal de FOCA, Fundación Oftalmo-
lógica del Caribe, aseguró contar con el 
programa “Foca Plus”, el cual según su 
sitio web es “…un programa de beneficios 
orientado a mejorar el bienestar de los 
pacientes y ofrecer servicios particulares 

a tarifas económicas… con los más altos 
estándares de oportunidad, eficiencia y 
calidad reflejándose en un mayor grado 
de satisfacción de nuestros usuarios” 
(FOCA, Fundación Oftalmológica del Ca-
ribe, 2021, párr. 1).

4.3 Servicios turísticos relacionados 
y estrategias promocionales
En el trabajo de campo realizado, me-

diante el proceso de observación estruc-
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turada desarrollado por el equipo investi-
gador, se logró identificar un significativo 
número de establecimientos turísticos en 
inmediaciones (cuatro cuadras a la re-
donda) de los centros hospitalarios obje-
to de análisis. En materia de alojamiento, 
por ejemplo, se encontraron diferentes 
opciones, dentro de las que se destacan 
hostales, un hogar de paso, habitacio-
nes en renta por medio de la platafor-
ma Airbnb y apartamentos en alquiler.1 
El centro hospitalario con mayor oferta 
de alojamiento cercana fue Perfect Body 
Medical Center con dos hostales y una 
habitación en renta (Airbnb).

En lo que corresponde a oferta gas-
tronómica, esta es diversa y numerosa. 
En los alrededores de los centros hos-
pitalarios investigados se hallan 42 es-
tablecimientos de este tipo, dentro de 
los que se encuentran restaurantes de 
comida casera, cadenas nacionales o 
internacionales de comidas rápidas, res-
taurantes y panaderías gourmet, refres-
querías, pizzerías, bares y restaurantes 
especializados en carnes o mariscos. 
El centro hospitalario con mayor oferta 
gastronómica aledaña es Centros Hospi-
talarios del Caribe S.A.S. - CEHOCA con 
16 establecimientos, seguida de Heres 
Salud Ltda. con 11. Del mismo modo, se 
observó la presencia de otros servicios 

1 Estos últimos son viviendas que se encuentran en 
alquiler por medio de contratos de arrendamiento, 
razón por la cual no se consideran alojamientos 
turísticos. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
algunos pacientes y sus acompañantes podrían 
presentar procesos de recuperación de larga du-
ración, resulta importante mencionarlos como una 
opción de hospedaje.

turísticos en cercanías de los centros 
hospitalarios estudiados, identificando 
dos empresas de transporte turístico 
especializado, una agencia de viajes, 
una empresa de alquiler de vehículos 
(motocicletas) y un escenario deportivo 
(villa olímpica bolivariana).

Al consultar al personal médico y ad-
ministrativo y a los pacientes/turistas de 
los centros hospitalarios objeto de aná-
lisis, se pudo evidenciar que no existen 
convenios entre dichos centros y los es-
tablecimientos turísticos identificados, a 
pesar de que un entrevistado en Centros 
Hospitalarios del Caribe S.A.S. - CEHOCA 
mencionó la existencia de algún tipo de 
alianza comercial con una empresa de 
transporte especializado. Asimismo, se 
encontró que, salvo por el proceso de 
hospitalización incluido para algunos tra-
tamientos o procedimientos médicos, 
estos centros hospitalarios no ofrecen 
servicios especiales enfocados en la re-
cuperación o rehabilitación de los pa-
cientes/turistas, así como tampoco se 
brindan servicios turísticos para el disfru-
te de sus acompañantes.

Igualmente, de acuerdo a los resulta-
dos de las entrevistas se puede afirmar 
que tanto los pacientes/turistas como 
sus acompañantes, durante su estancia 
en Santa Marta, se hospedan en casa de 
familiares o amigos, hogares de paso o 
en algunas ocasiones deciden regresar 
diariamente a sus municipios o ciudades 
de origen, teniendo que viajar periódica-
mente (ver Cuadro 7).
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Este trabajo también procuró obser-
var si los centros hospitalarios investiga-
dos, al ser visitados por los pacientes/
turistas provenientes de territorios dife-
rentes a Santa Marta, realizan algún tipo 
de promoción de los servicios turísticos 
ofertados por los negocios aledaños o 
de cualquier otra empresa turística. Al 
respecto, se encontró que en los cen-
tros hospitalarios analizados no existe 
información promocional de este tipo, a 
excepción del caso del Hospital Univer-
sitario y de Heres Salud Ltda., en donde 
se informa acerca de los servicios del 
hogar de paso como opción de aloja-
miento para los acompañantes de los 
pacientes/turistas.

En cuanto a la promoción de los servi-
cios médicos como tal, se evidenció por 
medio de observación estructurada que 

las estrategias de los centros hospitala-
rios son realizadas utilizando publicidad 
impresa (folletos), páginas web, cuñas 
radiales y tableros informativos. En con-
traposición, los actores entrevistados se-
ñalaron que la publicidad de los servicios 
médicos se da mayoritariamente por me-
dio de las EPS y los contratos que con 
estas se tienen firmados, aunque también 
indicaron que existe información promo-
cional en las redes sociales, páginas web 
de los centros hospitalarios, medios de 
comunicación tradicionales (radio, princi-
palmente) y a través del ‘voz a voz’. El 
Cuadro 8 presenta un resumen con las 
respuestas obtenidas al respecto.

Cuadro 7. Opciones de alojamiento utilizadas por los pacientes/turistas y/o
sus acompañantes.

Opciones de alojamiento utilizadas
# de respuestas del perso-
nal médico/administrativo

# de respuestas de pa-
cientes/turistas

Casa de familiares, amigos o conocidos 22 2

Hoteles/hostales 3 N.R.

Hogares de paso 11 3

Hogares de paso, hostales, familiares, amigos y 
conocidos

3 N.R.

Casa de familiares, Centros Hospitalarios y Hogares 
de Paso

2 N.R.

Vivienda propia (retornan el mismo día, no se alojan 
en Santa Marta)

N.R. 9

Ninguna 3 N.R.

No sabe N.R. 1

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.
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5. Conclusiones
Este artículo presentó de manera des-
criptiva el comportamiento del turismo 
médico en Santa Marta, organizando sus 
resultados empíricos en tres subtítulos. 
Los dos primeros incluyen elementos 
concernientes a características de la de-
manda (lugar de procedencia, frecuencia 
y motivo de viaje); mientras que el ter-
cero aborda aspectos de la oferta (servi-
cios turísticos relacionados y estrategias 
promocionales), tal como se planteó en 
los objetivos específicos de la investiga-
ción. Los hallazgos del trabajo de cam-
po realizado permitieron caracterizar el 
fenómeno del turismo médico receptivo 
en la ciudad, concluyendo de esta forma 
que la pregunta problema que guió esta 
investigación fue resuelta satisfactoria-
mente. Adicionalmente, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones específicas.

Lugar de procedencia, frecuencia 
y motivo de viaje: se evidenció que en 
Santa Marta no se desarrolla realmen-
te una actividad de turismo médico tal 
como es definida y caracterizada en la 
bibliografía de referencia. En su lugar, 
existe un fenómeno de recepción de 
pacientes que provienen, junto con sus 
acompañantes, de otros territorios y que 
en su mayoría se ven obligados a buscar 
atención médica en Santa Marta debido 
a la precariedad del sistema de salud en 
sus lugares de origen, o por convenios 
administrativos entre las Entidades Pro-
motoras de Salud (EPS). En este sentido, 
dicha actividad se desarrolla en Santa 
Marta con características particulares y 
no responde necesariamente a las di-
námicas de otros destinos turísticos es-
pecializados en turismo médico. Estas 
particularidades tienen que ver con el 
mercado atendido por los centros hospi-
talarios de la ciudad, pero también con la 

Cuadro 8. Estrategias promocionales utilizadas por los centros hospitalarios analizados.

Estrategias promocionales utilizadas
# de respuestas del personal 

médico/administrativo
# de respuestas de 
pacientes/turistas

Contratos con EPS 7 14

Voz a voz (consulta externa) 2 1

Redes sociales 10 N.R.

Página Web 6 N.R.

Página web, Redes sociales y Medios de Comunicación 7 N.R.

Página web, Redes sociales, Medios de Comunicación y 
voz a voz

2 N.R.

Ninguna 10 N.R.

Totales 44 15

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas aplicadas.
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motivación de los viajeros para arribar a 
la misma, la frecuencia de sus visitas, los 
servicios turísticos contratados y la pro-
moción de estos. En concordancia con lo 
anterior, se pudo identificar que los via-
jeros que arriban a Santa Marta por mo-
tivos médicos, principalmente provienen 
de municipios geográficamente cercanos 
a la ciudad, ya sean del departamento 
del Magdalena o de otros departamen-
tos de la región Caribe colombiana. Esto 
permite concluir que a pesar de que San-
ta Marta está lejos de convertirse en un 
destino de turismo médico por todas las 
limitaciones que presenta en su sistema 
de salud, su ubicación geográfica la con-
vierte en un destino ‘eje’ en materia de 
atención hospitalaria, por lo menos para 
los pacientes procedentes de municipios 
cercanos, dado que la ciudad dispone de 
servicios médicos básicos o de nivel in-
termedio que son inexistentes o que se 
prestan ineficientemente en otros luga-
res de la región.

Servicios turísticos relacionados y 
estrategias promocionales: el hecho de 
que una significativa proporción de los 
pacientes que arriban a la ciudad vengan 
remitidos de otros centros hospitalarios 
de menor nivel o que lo hagan a través 
de convenios de las EPS, dificultó cono-
cer su disposición de pago por servicios 
médicos en Santa Marta. Sin embargo, 
el trabajo de campo permitió observar 
que la población atendida en su mayo-
ría carece de recursos económicos para 
contratar servicios turísticos o servicios 

médicos especiales, lo cual podría expli-
car la escasa promoción que se identificó 
de este tipo de servicios en los centros 
hospitalarios investigados. No obstante, 
se destaca que, para un pequeño núme-
ro de pacientes entrevistados, resulta 
atractivo tener que realizarse sus pro-
cedimientos médicos en Santa Marta, lo 
que permite entrever una oportunidad 
de atender un segmento de mercado 
específico, que aproveche sus viajes a la 
ciudad por motivos médicos para tam-
bién desarrollar actividades turísticas. Del 
mismo modo, este trabajo demostró que 
los pacientes que acuden en búsqueda 
de atención médica en los centros hos-
pitalarios analizados lo hacen con alta 
frecuencia, pero también se evidenció 
que la publicidad en materia de servicios 
turísticos y servicios médicos especiales 
(para la rehabilitación y recuperación) es 
escasa. Por este motivo, a los centros 
hospitalarios se les sugiere desarrollar un 
estudio de mercado que les permita di-
señar una estrategia de creación de pro-
ductos turísticos especializados en esta 
población, lo cual les permitiría maximizar 
sus resultados financieros, pero también 
incrementar la satisfacción de los pacien-
tes que atienden y la de sus acompañan-
tes. Para la población en condición de 
vulnerabilidad económica, este tipo de 
planes o programas podrían ser subsi-
diados por las EPS o por las entidades 
territoriales.

El sector público: las autoridades pú-
blicas de la ciudad de Santa Marta y del 
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departamento del Magdalena están en 
la obligación de fortalecer el sistema de 
salud de Santa Marta y de los municipios 
del departamento, a través de la inver-
sión en tecnología, infraestructura, capa-
citación del personal médico, dotación 
de insumos y desarrollo de una gestión 
más eficiente. No obstante, también se 
les recomienda desarrollar una estrate-
gia comercial para promocionar a Santa 
Marta como un destino de turismo mé-
dico nacional e internacional, utilizando 
los recursos y atractivos turísticos con 
los que se cuentan, pero también apro-
vechando las potencialidades del país en 
materia de precios (relativamente bajos) 
de los procedimientos, así como la alta 
cualificación de su personal médico.
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Anexos

Anexo 1. Modelo de entrevista semi-estructurada aplicada a personal médico y 
administrativo de los centros hospitalarios

Grupo de Investigación
TURISMO, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proyecto:
CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO MÉDICO RECEPTIVO 

EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, COLOMBIA

Entrevista semi estructurada, con fines académicos, aplicada a directivos y personal médi-
co de centros hospitalarios de Santa Marta.

Nombre: ______________ Cargo y Centro Hospitalario: __________ Fecha: _______

1) ¿Con qué frecuencia reciben en su centro hospitalario a pacientes residentes en municipios 
o ciudades distintas a Santa Marta?
2) ¿De qué lugares provienen mayoritariamente (países, ciudades, municipios)?
3) ¿Por qué motivos estos pacientes (residentes en lugares distintos a Santa Marta) solicitan 
procedimientos en su centro hospitalario y no en sus lugares de residencia?
4) ¿Cuáles son los procedimientos médicos más requeridos por estos pacientes?
5) ¿Qué servicios especiales ofrece su centro hospitalario a los pacientes que provienen de 
lugares distintos a Santa Marta y a sus acompañantes? ¿Existe algún tipo de plan, programa 
o beneficio?
6) De acuerdo a su conocimiento, ¿En dónde cree que se hospedan los acompañantes de los 
pacientes que son atendidos por su centro hospitalario y que provienen de lugares distintos 
a Santa Marta?
7) ¿Qué servicios ofrece su centro hospitalario para el proceso de recuperación o rehabilita-
ción posterior al procedimiento médico realizado a los pacientes que provienen de lugares 
distintos a Santa Marta?
8) ¿Existe algún tipo de convenio entre su centro hospitalario y alguna empresa turística (ho-
tel, agencia de viajes, restaurante, empresa de transporte aéreo o terrestre, etc.) que permita 
ofrecer servicios a los pacientes que provienen de lugares distintos a Santa Marta? Mencióne-
lo y descríbalo en caso de que sí exista.
9) ¿De qué manera su centro hospitalario promociona sus servicios médicos a personas resi-
dentes en lugares distintos a Santa Marta? Descríbalo en caso de que sí se realice.
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Anexo 2. Modelo de entrevista semi-estructurada aplicada a pacientes/turistas

Grupo de Investigación
TURISMO, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proyecto:
CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO MÉDICO RECEPTIVO 

EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, COLOMBIA

Entrevista semi estructurada, con fines académicos, aplicada a pacientes (no residentes en 
la Ciudad) de centros hospitalarios de Santa Marta.

Nombre: _____________ Centro hospitalario que lo atiende: ___________ Fecha: ______

1) ¿De qué lugar proviene (país, ciudad, municipio)?

2) ¿Por qué motivos usted decidió solicitar un procedimiento médico en este centro hospita-
lario y no en su lugar de residencia?

3) ¿Por qué motivos usted no solicitó la realización del procedimiento médico en una ciudad 
distinta a Santa Marta?

4) ¿De qué manera se enteró de los servicios médicos ofrecido en este centro hospitalario de 
Santa Marta?

5) ¿Con qué frecuencia se realiza procedimientos médicos en centros hospitalarios de la ciu-
dad de Santa Marta?

6) ¿Cuáles son los procedimientos médicos más requeridos por usted?

7) ¿Cuántas personas, aproximadamente, conoce usted que no vivan en Santa Marta pero 
que se realicen procedimientos médicos en centros hospitalarios de la Ciudad?

8) ¿Qué servicios especiales le ofrece el centro hospitalario que lo atiende en Santa Marta a 
usted y a sus acompañantes? ¿Conoce algún tipo de plan, programa o beneficio?

9) ¿En dónde se hospedan sus acompañantes cuando usted se realiza un procedimiento mé-
dico en un centro hospitalario de Santa Marta?

10) ¿Qué servicios le ofrece el centro hospitalario que lo atiende en Santa Marta para su pro-
ceso de recuperación o rehabilitación posterior al procedimiento médico realizado?
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Anexo 3. Modelo de observación estructurada

Grupo de Investigación
TURISMO, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Proyecto:
CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO MÉDICO RECEPTIVO 

EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, COLOMBIA

Formato de Observación Estructurada

Centro Hospitalario: _________________________________ Fecha: _______________

No. Ítem a evaluar
Registro de 
cumplimiento Observaciones
Sí No N/A

1

¿Se logró identificar algún establecimiento de alo-
jamiento y hospedaje en inmediaciones (4 cua-
dras a la redonda) del centro hospitalario analiza-
do? ¿Cuántos? ¿Cuáles?

2

¿Se logró identificar algún establecimiento turísti-
co (restaurante, agencia de viajes, entre otros) en 
inmediaciones (4 cuadras a la redonda) del centro 
hospitalario analizado? ¿Cuántos? ¿Cuáles?

3

¿Se lograron identificar pacientes que aparenta-
ran ser residentes en lugares diferentes a Santa 
Marta (maletas de viaje, atuendo, etc.)? ¿Cuántos? 
¿De qué lugares?

4

¿En el centro hospitalario analizado se logró iden-
tificar algún tipo de servicio turístico dirigido a pa-
cientes y/o a sus acompañantes? ¿De qué tipo? 
¿Bajo qué características?

5

¿En el centro hospitalario analizado se logró iden-
tificar algún tipo de publicidad (propia o externa) 
relacionada con la oferta de servicios turísticos di-
rigidos a pacientes y/o a sus acompañantes? ¿De 
qué tipo?

6

¿En el centro hospitalario analizado se logró iden-
tificar algún tipo transporte especializado (dife-
rente al servicio de ambulancias) dirigido a pacien-
tes y/o a sus acompañantes? ¿De qué tipo?
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Resumen
En este artículo se reflexiona sobre la importancia 

del uso de los datos y las herramientas tecnológicas 
para generar capacidad analítica en las organizacio-
nes, dado que estas resultan ser determinantes en 
la solución estratégica de problemas de negocio, el 
conocimiento de los clientes y la adaptabilidad del 
mercado competitivo, el cual es cada vez más digi-
tal. Para hacer analítica a nivel empresarial también 
se requiere de talento humano con conocimientos 
y competencias en ciencia de los datos y dominios 
digitales, que aprovechen la potencialidad de las téc-
nicas de modelación predictiva, con la intención de 
lograr la toma de decisiones basadas en datos. En 
este sentido, la formación de del talento analítico es 
una tarea compartida entre la universidad y la indus-
tria, y dado que actualmente la demanda es mayor 
que la oferta, es pertinente discutir frente a qué con-
diciones permitirían cerrar la brecha existente. 

Palabras clave: Analítica, ciencia de datos, herra-
mientas tecnológicas, formación universitaria. 

Abstract
The aim of this article is to reflect on the impor-

tance of using data and technological tools in order 
to generate analytical capacity in organizations since 
they are decisive in the strategic solution of business 
problems, customers’ knowledge, and the adaptabi-
lity competitive market, which is increasingly beco-
ming more digital. In order to make analytics at the 
business-level, human talent with knowledge and 
skills in data science and digital domains is also requi-
red, who can take advantage of the potential of pre-
dictive modeling techniques in order to achieve da-
ta-based decision making. In this sense, the training 
of the analytical talent is a shared task between uni-
versity and industry, and given the fact that currently 
the demand is greater than the supply, it is pertinent 
to argue about under which conditions, they would 
allow to close the existing gap.

Keywords: Analytics; Data Science; Technologi-
cal Tools; and University Training.

La formación del talento analítico, una tarea compartida entre 
universidad e industria
The Training of Analytical Talent: A Shared Task between University and Industry

A formação de talentos analíticos, tarefa compartilhada entre universidade e indústria

Edith Johana Medina Hernández1
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Resumo
Este artigo reflete sobre a importância 

da utilização de dados e ferramentas tecno-
lógicas para gerar capacidade analítica nas 
organizações, uma vez que se revelam deci-
sivas na solução estratégica dos problemas 
do negócio, no conhecimento dos clientes e 
na adaptabilidade competitiva do mercado, 
cada vez mais digital. Para fazer análises em 
nível de negócio, também é necessário talen-
to humano com conhecimentos e habilidades 
em ciência de dados e domínios digitais, que 

aproveite o potencial das técnicas de mode-
lagem preditiva, com o intuito de alcançar 
uma tomada de decisão baseada em dados. 
Nesse sentido, a formação de talentos analí-
ticos é uma tarefa compartilhada entre a uni-
versidade e a indústria, e como atualmente 
a demanda é maior do que a oferta, é per-
tinente discutir quais são as condições que 
permitiriam preencher a lacuna existente. 

Palavras-chave: Analítica, ciência de da-
dos, ferramentas tecnológicas, educação 
universitária

1. Introducción
La analítica, la ciencia de datos y el big 
data son tendencias que llegan para opti-
mizar los procesos empresariales, acadé-
micos e investigativos. En la última década, 
es creciente el deseo de las organizacio-
nes por conformar áreas de analítica para 
contar con colaboradores que posean 
capacidades de exploración, interpreta-
ción y análisis de datos. Talento humano 
tal que, pueda explotar el valor de la in-
formación para convertirla en ideas que 
favorezcan la generación de ingresos, la 
optimización de procesos y la predicción 
de escenarios futuros. “Con el crecimien-
to explosivo en datos no estructurados y 
estructurados, las organizaciones buscan 
formas de innovar a través del análisis y 
de la ciencia de datos; la disponibilidad de 
Big Data permite a las organizaciones de 
todas las industrias aprovechar su análi-
sis” (Pujol & Porven, 2018, p. 1).

Por décadas se han desarrollado mé-
todos y herramientas para automatizar 
visualizaciones y análisis de datos, y la 

comunidad académica ha expuesto so-
luciones teóricas, técnicas matemáticas 
y modelos para obtener predicciones, 
incluso, desde tiempos anteriores al de-
sarrollo del poder computacional de al-
macenamiento y procesamiento de in-
formación. Sin embargo, solo en años 
recientes se ha generalizado la necesidad 
de hacer analítica en las organizaciones, y 
diversas industrias han volcado su interés 
hacia aprovechar el potencial del análisis 
de datos para entender fenómenos y pa-
trones de comportamiento inexplorados 
sobre sus clientes o los de la competen-
cia. “En la actualidad las organizaciones 
se ven obligadas a dar respuestas efecti-
vas ante el contexto global cada vez más 
competitivo y complejo en el cual se ven 
inmersas” (Colina Vargas, 2019, p. 2).

Según como indica Treviño-Reyes et 
al. (2020), “la analítica de datos tiene su 
origen en la necesidad de comprender 
al consumidor y sus gustos, forma de 
pensar, preferencias, etcétera. La trans-
formación de estas variables cualitativas 



Revista Dimensión Empresarial * Vol. 19 No. 1 * enero - marzo 2021 * Barranquilla, Colombia * Ie-ISSN 2322-956X * p. 94

La formación del talento analítico, una tarea compartida entre universidad e industria

y cuantitativas en datos capaces de ser 
procesados y analizados, ha sido el eje 
principal de la revolución digital que ha 
experimentado el mundo de los negocios 
en los últimos años” (p. 1065). Por ello, es 
preciso discutir qué significa hacer ana-
lítica en la empresa, para entender, por 
ejemplo, cuál es el motivo de la creciente 
necesidad de las organizaciones por ha-
cer análisis de datos y desarrollar mode-
los que permitan responder a las necesi-
dades del negocio o del entorno, además 
de contar con herramientas que faciliten 
el aprovechamiento de la información. 

Entender estos aspectos, permite di-
mensionar el porqué de la demanda ac-
tual de talento analítico y digital en el 
mercado laboral, donde crece a diario 
la cantidad de datos a ser interpretados 
por talentos como los científicos de da-
tos, y donde, “desafortunadamente, no 
existe un manual que proporcione una 
hoja de ruta para mostrar cómo integrar 
el análisis de datos a las estrategias o 
procesos de toma de decisiones” (Ali & 
Siniak, 2021, p. 14). Frente a estos puntos 
de discusión es que versa el contenido 
de este artículo.

¿Qué significa hacer analítica en la 
empresa?
Como afirman Thompson & Rogers 

(2017), se define la analítica en el con-
texto empresarial como “el uso práctico 
de enfoques matemáticos (fórmulas, re-
glas, leyes, etc.) para describir el mundo 
en el que trabajamos y vivimos, o para 

predecir fenómenos que nos gustaría 
comprender con mayor claridad.” (p. 22). 
Sin embargo, hacer analítica no solo se 
asocia con crear modelos para calcular 
probabilidades que permitan optimizar 
decisiones, porque ello, es solo uno de 
los objetivos específicos y operativos de 
la analítica. 

Hacer analítica en la industria significa 
buscar impactar los negocios usando y 
monetizando el activo de los datos. Se 
trata de pensar que, es importante fo-
mentar la experiencia del cliente a tra-
vés de procesos de segmentación para 
propiciar la oferta productos persona-
lizados y adaptados a sus necesidades. 
Mariani & Fosso (2020) argumentan que 
las empresas donde se valora el análisis 
de datos, “se han centrado en la mejora 
continua y la toma de decisiones a través 
de algoritmos automatizados, microseg-
mentación de clientes y decisiones sobre 
precios” (p. 338). Por lo cual, aprovechar 
el potencial de los análisis de datos, se 
asocia también a la posibilidad de hacer 
investigación en la industria, para apren-
der de posibles errores en los procesos 
de experimentación, entre equipos multi-
disciplinarios que modelen y transformen 
las decisiones intuitivas en impactos.

Según como se indicaba hace casi 
una década, “la inteligencia y el análisis 
de negocios, ha surgido como un área 
importante de estudio, tanto para profe-
sionales como para investigadores, re-
flejando la magnitud y el impacto de los 
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problemas relacionados con los datos, 
que deben resolverse en las organiza-
ciones empresariales contemporáneas” 
(Prasanna, Swapna & Venkataramana, 
2017, p. 205). Por ello, hacer analítica 
se trata de apostarle a la investigación 
al interior de la compañía para acercar 
los procesos operativos, a la genera-
ción de conocimiento innovador, a partir 
del descubrimiento de tendencias y pa-
trones que optimicen y transformen la 
realidad de las compañías y su entorno 
competitivo. Así, la analítica es una ca-
pacidad para transformar y desarrollar 
la adaptabilidad de los negocios.

Ranjan & Foropon (2021), sostienen 
que “la analítica puede ayudar a crear un 
sistema de inteligencia de clientes donde 
se aprovechen los análisis para mejorar 
la precisión de las técnicas tradicionales 
de inteligencia comercial” (p. 11). Se trata 
entonces de crear una cultura de deci-
siones basadas en datos, aprovechando 
el uso de herramientas y medios digita-
les para decidir óptimamente frente a 
desafíos comerciales, considerando que 
el conocimiento analítico debe ser de-
mocratizado y generalizado. Porque la 
tarea de explotar el potencial de la infor-
mación no es específica de áreas como 
negocios, mercadeo o tecnologías de 
la información, sino que, es un compro-
miso transversal en las organizaciones, 
y que incide en todos los equipos de 
trabajo, desde talento humano, hasta 
aquellos que históricamente no han es-
tado asociados a “tener éxito” con los 

datos, como lo pueden ser, por ejemplo, 
auditoría o jurídica. 

Mason & Patil (2015) afirman que, 
“tener éxito con los datos requiere un 
cambio cultural real. Requiere aprender 
a tener una discusión sobre los datos y 
escuchar lo que podrían estar diciendo, 
en lugar de simplemente alistarlos como 
un arma en la política de la empresa” (p. 
22). Por lo cual, el deseo de hacer análi-
sis e interpretación de información en el 
ámbito empresarial, no nace de la sim-
ple idea de tener un equipo de analítica 
en la organización, ni de una declaración 
institucional de transformación digital, 
sino que surge de la operatividad del día 
a día, ante la necesidad de optimizar los 
procesos de trabajo y la exigencia cons-
tante de hacer frente a las condiciones 
cambiantes del mercado, donde los 
competidores ofertan soluciones creati-
vas para satisfacer las necesidades insa-
tisfechas de los clientes.

Además, parte del crecimiento en la 
cantidad de datos que se almacenan y 
administran en las compañías, más todos 
aquellos que circundan en la sociedad 
a través de redes sociales, sitios web y 
distintas app. Según como especifi-
ca Augustine et al. (2020), “el papel de 
Analytics y Big Data en los negocios ha 
sido objeto de una considerable investi-
gación y discusión. Se han reconocido la 
importancia de ambos, y el surgimiento 
de estas tecnologías requiere empleados 
que posean un nivel superior de capaci-
dades de análisis de datos” (p. 1).
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Por esta razón, la necesidad de con-
formar equipos expertos en el manejo de 
datos, va surgiendo en la medida que se 
genera cultura analítica al interior de la 
empresa, y por tanto, cuando se desa-
rrolla el gobierno de los datos. Es decir, 
en la medida en que más colaboradores 
pueden acceder a ellos, para preguntar 
¿qué se puede interpretar o inferir de la 
información?. “Los trabajadores, geren-
tes y ejecutivos están escuchando sobre 
el poder de los datos y de su análisis, y 
quieren saber más. Han aparecido mu-
chas conferencias y publicaciones re-
cientes, que cubren los temas de datos 
y su análisis, y exponen cómo descubrir 
conocimientos y contenidos desde ellos. 
(Willis, 2019, p. 1).

También es preciso indicar que para 
hacer analítica e inteligencia de negocios 
basada en datos, se requiere aprovechar 
las herramientas tecnológicas disponibles 
y generalizar su uso, porque en la medi-
da en que más datos estén disponibles 
para todas las áreas responsables de la 
administración de información, aparece-
rá la necesidad de adoptar nuevas herra-
mientas que optimicen la ingesta, alma-
cenamiento, procesamiento y consumo 
de datos. Además, surgirá la necesidad 
de la adquirir conocimientos en técnicas 
de modelación predictiva y prescriptiva, 
que optimicen la capacidad investigativa 
al interior de la empresa, porque, como 
indica Márquez Díaz (2020),

Existen tecnologías disruptivas como 
la inteligencia artificial y la computa-
ción inteligente, manifiestas a través 
del aprendizaje máquina (Machine 
Learning) y el aprendizaje profundo 
(Deep Learning). Las cuales, combina-
das con la ciencia de datos, el Big Data 
y la analítica avanzada de datos, entre 
otras, exhiben diversas opciones de 
investigación y desarrollo (p. 317).

Ahora bien, frente a las herramien-
tas tecnológicas, es preciso aclarar que 
existen diversidades de software, y con 
múltiples propósitos. Algunos de ellos 
permiten optimizar el almacenamiento 
de información, otros, se enfocan en las 
visualizaciones de datos, y otros, están 
diseñados para que los roles analíticos 
exploren métodos y algoritmos para dar 
recomendaciones y transformar la infor-
mación en insights. Con relación a esto, 
Mckinsey Global Institute (2016) sostiene 
que el volumen de datos disponibles ha 
crecid exponencialmente durante los úl-
timos cinco años, y se han desarrollado 
nuevas herramientas para convertir esta 
avalancha de datos, en conocimientos a 
la vanguardia de la analítica.

2. La necesidad del talento analítico 
en las organizaciones
Profesionales de distinta índole adminis-
tran información, indicadores y datos en 
el desempeño de sus actividades diarias 
en el campo empresarial, sin embargo, 
no todos ellos pertenecen a los equi-
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pos de analítica, ni contribuyen directa-
mente a la toma de decisiones basadas 
en datos. Ello es consecuencia directa 
de que, no todos logran desarrollar las 
competencias y conocimientos necesa-
rios para generar capacidad analítica en 
las organizaciones, porque para ello se 
requiere, “hacer un correcto proceso de 
análisis, tener la capacidad de entender 
con claridad el problema, ser creativos 
en la generación de variables, elegir ade-
cuadamente los modelos y la tecnología 
adecuada, y sobre todo, ser capaces de 
comunicar efectivamente los resultados 
encontrados” (Vega, 2020, p. 5).

En la literatura reciente y en los dis-
tintos programas académicos que ofer-
tan las universidades sobre estadística, 
matemáticas aplicadas, ingeniería de sis-
temas, o incluso, en los nuevos cursos, 
diplomados y programas de postgrados 
ofertados en analítica y ciencia de datos; 
es posible encontrar un listado de cono-
cimientos ideales para desarrollar mode-
los mediante técnicas o algoritmos de 
aprendizaje de automático, que resultan 
apropiados en los procesos investigativos 
en el área empresarial. Estos suelen de-
pender de las características específicas 
de los datos, o de las situaciones particu-
lares que se desean investigar; no obs-
tante, para las compañías puede resultar 
arduo el proceso de contratar y retener 
talentos que dominen tales conocimien-
tos, o que estén dispuestos a “explotar 
su expertís” en el ámbito especializado 
de la organización. 

Esto es consecuencia de dos aspec-
tos, el primero alude a que la ciencia de 
datos es una tendencia que llegó para 
quedarse en la industria, y muchas em-
presas aún están en el proceso de di-
mensionar su alcance, implicaciones y 
posibilidades, para estar a la vanguardia 
de la tecnología y del ritmo cambiante 
del mercado, porque “la mayoría de las 
organizaciones ahora comprenden que 
si capturan todos los datos que ingresan 
a sus negocios, pueden aplicar análisis 
y obtener un valor significativo de ellos” 
(Nadikattu, 2020, p. 99). El segundo as-
pecto, se refiere a que aún no es amplia 
la oferta universitaria para formación de 
los talentos analíticos, y por tanto, es ma-
yor su demanda en la industria en com-
paración a la cantidad de profesionales 
con experiencia específica desempeñan-
do labores de analítica. Con referencia a 
estos puntos, es preciso mencionar las 
visiones de algunos autores que argu-
mentan y discuten, cómo afrontarlos. 

Irizarry (2020) sostiene que “tener el 
objetivo de capacitar a una persona para 
que sea un experto que pueda abordar 
todos los desafíos involucrados en el 
proceso de ciencia de datos, es dema-
siado ambicioso. Sin embargo, a medida 
que el término se volvió cada vez más de 
moda, la demanda de educación en cien-
cia de datos aumentó en consecuencia” 
(p. 5). Desde la visión de este autor es 
posible reflexionar cómo desde la univer-
sidad se requiere continuar trabajando 
por habilitar programas académicos y de 
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extensión, que faculten a los profesiona-
les para responder a las demandas del 
mercado, aprovechando la potencialidad 
de los datos y las herramientas digitales 
actuales. No obstante, también es cierto 
que las organizaciones deberían dimen-
sionar cuáles son las capacidades de es-
tos profesionales, para que no se sobre-
estime su labor. 

Hoy por hoy, uno de los roles más de-
mandados en los equipos de analítica de 
las empresas, es el de los científicos de 
datos. “Los científicos de datos son valo-
rados por su capacidad para crear narra-
tivas en torno a su trabajo. No viven en 
un mundo matemático abstracto, entien-
den cómo integrar los resultados en una 
historia más amplia, y reconocen que si 
sus resultados no conducen a la acción, 
no tienen sentido” (Mason & Patil, 2015, 
p. 2). En consecuencia, las empresas 
buscan profesionales íntegros, con co-
nocimientos estadísticos y matemáticos, 
buenas habilidades de programación, y 
adicionalmente, con competencias co-
municacionales y de pensamiento estra-
tégico desarrolladas. 

“De acuerdo con el perfil ideal, el cien-
tífico de datos debe poseer habilidades 
que permitan la recopilación científica, el 
análisis y el uso de datos cuantitativos, 
además de habilidades de gestión y co-
municación, asegurando interacciones 
rentables con los tomadores de decisio-
nes” (Della & Esposito, 2020, p. 53). Lo 
que es cierto, es que no siempre es posi-

ble identificar todas estas competencias 
en un mismo perfil, y como afirma Álvarez 
Jareño & Coll-Serrano (2018), “dado que 
es imposible ser experto en todas las 
disciplinas que abarcaría el -científico de 
datos-, es necesaria la especialización de 
los profesionales y la creación de equi-
pos multidisciplinares” (p. 113).

Hoy en día, en sectores especializados 
de la industria, podría ser laborioso en-
contrar científicos de datos con experien-
cia profesional desarrollada en el campo 
específico donde deben desempeñar sus 
funciones, o incluso, podría ocurrir que 
en las empresas se sobredimensione su 
capacidad. Ello a causa de que, aún no se 
ha masificado la formación en competen-
cias digitales, y como consecuencia, pue-
de existir desconocimiento frente a qué 
podrían lograr estos profesionales. Por 
ello, distintos entes gubernamentales e 
instituciones de educación superior, han 
comenzado a proponer programas y ac-
ciones para la formación profesional de 
este talento y el desarrollo de sus com-
petencias.

En el caso específico de Colombia, 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (MINTIC, 
2021), a través de su estrategia “ciuda-
danía digital”, fundamentada en la Ley 
1341 de 2009, el Decreto 1414 de 2017 y 
las Bases del Plan Nacional de Desarro-
llo (2018 - 2022); apoya la formación de 
los científicos de datos, mediante cursos 
impartidos por distintas universidades 
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del país, buscando su formación integral, 
para que estos puedan desempeñarse en 
empresas del sector público y privado, al 
interior de equipos multidisciplinares.

A pesar de estos esfuerzos recientes, 
por responder a las necesidades digitales 
de la industria, según como especifican 
Ho et al. (2019), “ la superposición y am-
bigüedad de varios roles, como científico 
de datos, ingeniero de datos, analista de 
datos, ingeniero de software, adminis-
trador de bases de datos y estadístico” 
(p. 1),  evidencian la necesidad de desa-
rrollar más programas y estrategias para 
la formación de los conocimientos espe-
cíficos que deberían tener estos profe-
sionales; al tiempo, que es pertinente es-
tablecer las necesidades empresariales a 
cubrir desde su contratación.

Davenport (2020) argumenta al res-
pecto, “a pesar del acuerdo generaliza-
do de que –los unicornios de la ciencia 
de datos– no existen, y del consenso 
de que, en los equipos son necesarios 
miembros con múltiples antecedentes 
y habilidades, el mundo actualmente no 
está construido para formar tales equi-
pos fácilmente” (p. 9). Naydenova, Ko-
vacheva & Kaloyanova (2021), agregan, 
“las empresas modernas dedican gran 
parte de su tiempo de trabajo a vali-
dar los resultados de diferentes tipos 
de informes, aclarando las causas de 
las inconsistencias en ellos, probando y 
comparando datos. Los analistas de ne-
gocios pierden la motivación para reali-

zar análisis avanzados” (p. 95). Por ello, 
es que se vuelve determinante tener 
definido el alcance deseado con el ta-
lento humano que puede lograr el éxito 
mediante la analítica de datos.

En el contexto de los equipos de ana-
lítica de las empresas que han realizado 
esfuerzos por incrementar su cultura de 
análisis de datos, y que han conformado 
equipos dedicados al aprovechamiento 
del potencial inmaterial que estos po-
seen; es claro que no solo se requiere 
contar con el talento de los científicos de 
datos, sino que, la generación de capa-
cidad analítica implica la interacción de 
múltiples roles, el apoyo de los decisores 
del negocio, la implementación y adop-
ción de nuevas tecnologías, los conoci-
mientos digitales, y la incorporación de 
otras metodologías de trabajo, por ejem-
plo, por células o centros de excelencia, 
y mediante metodologías agile.

Así por ejemplo, para la conformación 
de células de analítica avanzada, o para 
el trabajo mediante un centro de exce-
lencia en analítica, las empresas confor-
man equipos donde se suelen tener por 
lo menos, los siguientes roles: ingeniero 
de datos (también conocido como mine-
ro de datos), arquitecto de integración, 
científico de datos, traductor de analítica, 
analista BI (business intelligence), scrum 
master (gestor del proyecto), y líder de 
la célula de analítica o del centro de la 
excelencia. Estos roles, aunque no son 
siempre conocidos, se pueden referen-
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ciar desde propuestas de consultores e 
investigadores que estudian la transfor-
mación digital en las compañías. Según 
Padilla et al. (2013),

Se hace necesario crear un centro de 
excelencia en inteligencia de negocios 
y analítica, partiendo desde la visión 
del análisis del negocio, construcción 
del software y procesos de extracción, 
transformación y carga de los datos 
para ser dispuestos al cliente final me-
diante herramientas de visualización, 
esto con la finalidad de tener linea-
mientos estándares para la construc-
ción de documentación, administración 
de productos dirigidos a usuarios fina-
les, implementación de mejores prácti-
cas, e implementación de procesos de 
mejoras continuas (p. 12).

Por todo lo anterior, el éxito en la 
generación de capacidad analítica en el 
campo empresarial no solo se centra en 
contar con talentos analíticos, y equipos 
dedicados a tareas de almacenamiento, 
exploración y modelación de datos; sino 
que también requiere inversiones de 
transformación digital, donde las visio-
nes de negocio se vuelcan hacia la toma 
de decisiones basadas en datos. Es por 
ello que Thompson & Rogers (2017) ase-
veran, “se requiere una planificación, es-
tructuración y costos significativos, que 
pueden ser barreras para un uso ade-
cuado de la analítica” (p. 12). Tejada-Es-
cobar et al. (2020) añaden, “todavía hay 
muchas compañías que están luchando 

para ingresar a este nuevo mundo de in-
formación y otras ya están apreciando 
la tecnología, pero aún de una manera 
limitada y restringida” (pp. 90-91).

3. La formación del talento analítico
Históricamente la formación en habilida-
des para el análisis de datos, el desarrollo 
del pensamiento variacional, y la modela-
ción inferencial y predictiva, se ha consi-
derado desde programas universitarios o 
de postgrado, en estadística y matemá-
ticas aplicada. No obstante, actualmente 
con la masificación de los contenidos di-
gitales y el uso generalizado de las herra-
mientas tecnológicas, surgen cuestiona-
mientos como los propuestos por Willis 
(2019), que llevan a pensar que la esta-
dística no es lo mismo que la analítica, o 
bien, que otros programas curriculares, 
también son apropiados para la forma-
ción de habilidades analíticas. Este autor 
pregunta, por ejemplo, “¿es la analítica 
realmente solo la aplicación de métodos 
estadísticos a los problemas empresaria-
les? ¿Qué papel juegan los estadísticos 
en los proyectos analíticos? ¿Es la dis-
ciplina de la estadística lo mismo que la 
disciplina de la analítica? ¿Cuánta super-
posición hay entre los dos?” (p. 2).

Recientemente con la aparición de 
la inteligencia artificial, el big data, y en 
general, de la computación inteligente, 
los programas de ingeniería de sistemas 
también se han ocupado de formar en 
capacidades analíticas desde el big data, 
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enfocándose en el perfeccionamiento de 
las competencias digitales, el aprendizaje 
de máquina, y en la gestión, integración, 
visualización y automatización de proce-
sos con datos; bien sean estos estruc-
turados (tablas con campos o variables 
cuantitativas o cualitativas, ordenadas 
según individuos u observaciones), o no 
estructurados (videos, imágenes, co-
mentarios de redes sociales, entre otros). 
Esto para dar respuesta a la adaptabili-
dad tecnológica del entorno.

También las facultades de ingeniería 
han comenzado a diseñar programas 
que respondan a la necesidad del mer-
cado. Peláez Valencia (2020), analizando 
los nuevos programas de ingeniería que 
demanda la industria, argumenta:

Se demandará la Ingeniería Matemáti-
ca, Ingeniería Física, Ingeniería de las 
Artes Digitales, Ingeniería de la Anima-
ción, Ingeniería de la Ciencia de Datos, 
Ingeniería del Internet de las Cosas, 
Ingeniería 3D; y en fin, un sinnúmero 
de profesiones que obedezcan a las 
tendencias tecnológicas que trae la 
industria, pero tratadas con un estilo 
particular: al estilo de la ciencia aplica-
da, para precisamente darle un trata-
miento especial al conocimiento y que 
su aplicación en la industria se conser-
ve por el tiempo necesario hasta la si-
guiente tendencia (p. 7).

En el contexto de las áreas de admi-
nistración, marketing y negocios, el pa-

radigma digital también ha permeado el 
diseño de nuevos programas universita-
rios, y la formación de profesionales que 
respondan a las exigencias del medio. 
Lope Salvador et al. (2020), exponiendo 
frente a los desafíos formativos y comu-
nicativos de la datificación, discuten, “en-
tre las distintas profesiones digitales del 
momento –teniendo en cuenta las nece-
sidades más inmediatas para las empre-
sas y sus expectativas de crecimiento–
los cinco perfiles más solicitados en los 
últimos años son el de Gestor de marke-
ting digital, el de Gestor de Comunidad 
Digital, el de Gestor de Comunicación y 
el de Analista Digital” (p. 69).

Los profesionales de las ciencias hu-
manas, tampoco están exentos de la 
necesidad del mercado de contar con 
talentos analíticos, porque a causa de 
las nuevas metodologías de trabajo 
(agile y design thinking, por ejemplo), 
cada vez más se estima pertinente el 
contraste de la modelación cuantitati-
va, con la cualitativa, o con aquella pro-
veniente de observaciones de la expe-
riencia del cliente. Biskupovic & Brinck 
(2018) opinan al respecto, “incluso en 
la era del Big Data, cuando los datos 
se procesan algorítmicamente en pro-
porciones nunca antes vistas, se ha 
planteado la necesidad de complemen-
tarlos con la etnografía para enraizar y 
contextualizar los datos crudos” (p.14).

Por todo lo anterior, vale la pena re-
flexionar a quién corresponde la tarea de 



Revista Dimensión Empresarial * Vol. 19 No. 1 * enero - marzo 2021 * Barranquilla, Colombia * Ie-ISSN 2322-956X * p. 102

La formación del talento analítico, una tarea compartida entre universidad e industria

formar los talentos analíticos y digitales, 
porque si bien desde diferentes facul-
tades se busca capacitar en habilidades 
para la gestión y análisis de información, 
cada uno de los programas (de pregrado 
o postgrado), tiene un currículo y énfa-
sis específico, el cual no necesariamente 
se enfoca en ejercitar todas las habilida-
des que demanda el mercado laboral en 
estos profesionales. Adicionalmente, es 
pertinente indicar que en la literatura re-
ciente, aún no se referencian muchas in-
vestigaciones académicas en las que se 
compare la demanda de este tipo de ta-
lento, frente a la oferta de su formación 
profesional.

Al respecto, en el contexto de los paí-
ses europeos, se puede referenciar a De-
lla & Esposito (2020), quienes aseveran 
cómo “a pesar de la creciente necesidad 
que tienen las empresas en Italia de cien-
tíficos de datos, la educación superior 
ha tardado en reaccionar: en el año aca-
démico 2018/2019, encontramos solo 17 
programas de estudio” (p. 60). En el con-
texto latinoamericano, sería adecuado 
investigar tanto sobre el tiempo que ha 
tardado la academia en responder a las 
demandas de la industria, como también, 
sobre la pertinencia de los programas 
ofertados y la formación de competen-
cias dentro de estos. Esto último porque, 
el desarrollo de las habilidades blandas y 
comunicacionales de estos perfiles téc-
nicos, es un tema controversial entre los 
equipos de talento humano de las em-
presas que buscan contratarlos.

Coelho da Silveira et al. (2020), expo-
nen que los científicos de datos requie-
ren competencias diferentes a las de 
otros profesionales, cuando afirman que, 
“las habilidades de comportamiento es lo 
que convierte al Data Scientist en un pro-
fesional aún más capacitado e integrado 
al equipo. Estas habilidades son las que 
diferencian al Data Scientist de cualquier 
otro profesional de un campo cuantita-
tivo, como ingenieros, estadísticos o in-
formáticos” (p. 37). Visiones como la de 
estos autores, dejan al descubierto la ne-
cesidad de formar talento analítico con 
habilidades comunicacionales y de pen-
samiento estratégico.

Así, los nuevos programas curricula-
res de educación superior que se dise-
ñen para satisfacer la demanda de pro-
fesionales en ciencia de datos, deberían 
incluir temáticas asociadas a la toma de 
decisiones, el trabajo mediante metodo-
logías ágiles, la gestión de proyectos, y 
por supuesto, el perfeccionamiento de 
habilidades de expresión, de desempeño 
social, liderazgo y manejo emocional. Las 
competencias digitales también son ca-
racterísticas de estos grupos de trabajo 
y su construcción “incorpora la planifica-
ción estratégica, la transdisciplinariedad 
y el monitoreo permanente, interno y 
externo de las organizaciones” (Luces, 
2019, p. 8).

Pese a los esfuerzos recientes que se 
generan desde la academia por formar en 
el campo de la analítica de datos, algunos 
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autores consideran que no es suficiente, 
ni el ritmo de respuesta, ni la calidad de 
los programas, frente a la demanda. De-
lla & Esposito (2020), por ejemplo, sus-
tentan que es limitado el tiempo de la 
formación de los perfiles analíticos, para 
que sea posible lograr el desarrollo de to-
das las competencias requeridas para su 
desempeño laboral. Desde la posición de 
estos autores, “los programas de estudio 
que ofrecen las universidades no solo 
son pocos, sino que la mayoría de ellos, 
son trayectorias especializadas de pos-
grado de uno o dos años (…). Este tipo de 
estudio es demasiado corto para adquirir 
las habilidades adecuadas y complejas, 
necesarias para convertirse en un cientí-
fico de datos” (p. 60).

Esta última idea también es sustenta-
da por Hong et al. (2018), cuando afirman 
que, “muchas universidades que ofrecen 
actualmente programas de grado en aná-
lisis y ciencia de datos, incluyen planes 
de estudio interdisciplinarios, al recono-
cer asignaturas de varios departamentos 
entre los requisitos de grado. Mientras 
tanto, la industria tiene demasiados pro-
blemas analíticos, como para incluirlos 
en un solo curso” (pp. 71-72). Por ello, 
es que se requieren más espacios de in-
teracción entre universidad y empresa, 
para dimensionar cuáles son las reales 
necesidades por cubrir, en la formación 
de los talentos analíticos y digitales.

4. Reflexiones finales
Por todo lo anterior, es preciso cuestio-
nar, ¿la responsabilidad de formar talen-
tos con habilidades analíticas y digitales 
recae solo sobre la educación superior, o 
también es responsabilidad de la empre-
sa? Porque si bien, son adecuadas pre-
guntas como la de Irizarry (2020), “¿qué 
puede hacer la academia para preparar 
mejor a los estudiantes para la ciencia 
de datos y proporcionar una mejor mano 
de obra a la industria?” (p. 6); también es 
válido el cuestionamiento, ¿cómo puede 
contribuir la empresa a la formación de 
los científicos de datos y los profesiona-
les analíticos?

Estas preguntas más allá de tener una 
única respuesta, deben continuar siendo 
motivo de investigación, en la universi-
dad y en la empresa, porque la tarea de 
cerrar la brecha de talento analítico y di-
gital, actualmente corresponde a ambas. 
Solo generando espacios de interacción 
y reflexión frente a cómo afrontar los de-
safíos que ha traído consigo la era de la 
revolución tecnocientífica, será posible 
entender la utilidad de los datos y di-
mensionar, cómo formar profesionales 
capacitados para analizarlos e interpre-
tarlos, porque según como indica More-
no Cely & Gutiérrez Rodríguez (2020),

La tecnología es pieza clave en la so-
ciedad actual, pero no es la solución 
mágica a los problemas educativos 
que se tienen y que pueden seguirse 
presentando en el futuro, ya que estas 
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tecnologías no pueden cambiar por sí 
mismas la forma en que se aprende y 
se enseña, esto se debe hacer en con-
junto con las empresas, el gobierno y 
la sociedad en general (p. 179).

Adicionalmente, es preciso reflexionar 
frente a las palabras de Lemus-Delgado 
& Pérez (2020), “Los datos, por más vas-
tos que sean, no significan nada hasta 
que les damos una interpretación, la cual 
se formula y reformula desde contextos 
específicos del saber” (p. 58). En estas 
palabras es posible entrever cómo la for-
mación en el uso de datos, depende del 
contexto en el que se defina el saber de 
estos profesionales, el cual, obedece a 
las exigencias de la industria, y por tanto, 
sus competencias no solo dependen del 
programa académico en que se forman, 
sino que están condicionadas a las nece-
sidades específicas de las empresas para 
las cuales ejercen su profesión. 

Así,  los talentos analíticos y digitales, 
“tienen a la mano una gran caja de he-
rramientas de técnicas para equilibrar, 
limpiar, validar e interpretar los datos. Sin 
embargo, es su trabajo relacionar la apli-
cación y resultados de dichos métodos, 
a las necesidades y el contexto de los 
clientes” (Vogelsang & Borg, 2019, p. 251). 
Con lo cual, es posible concluir que las 
competencias técnicas se requieren for-
mar en la academia, pero habilidades las 
prácticas y estratégicas se adquieren 
en la industria. Por ello, la formación de 
los profesionales de la ciencia de datos 

una tarea compartida entre universidad 
y empresa.
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