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1 

Introducción 

 

Las mujeres han logrado incursionar cada vez más en diferentes ámbitos como el laboral, 

académico, político, social y económico, en este último mediante el emprendimiento 

femenino donde realizan un papel importante para el desarrollo económico de una región 

o/y país. Datos del Banco Mundial (2010, citado en Elizundia 2015) indican que 

“Alrededor del 35-40% de los micro, pequeños y medianos negocios son operados por 

Mujeres” (p. 472). 

Distintas entidades internacionales como la ONU, CEPAL, BANCO MUNDIAL, OECD, 

OIT y autores como Segura y Pintor (2010), Pereyra (2012), López (2013) Castiblanco 

(2013), Saavedra y Camarena (2015), Rincón y Moreno (2018), entre otros  han abordado 

el emprendimiento femenino desde diferentes prospectivas  en sus investigaciones 

brindando  una base de  conocimiento del emprendimiento encabezado por mujeres,  sin 

embargo a nivel de Villavicencio no se evidencio estudios que develen la situación o 

participación de la mujer en el emprendimiento de la región. 

Esta investigación pretende analizar, interpretar y resaltar el rol de las mujeres 

emprendedoras de la comuna 5 de la ciudad de Villavicencio (Colombia) a partir de las 

motivaciones, realidades de cada mujer para emprender y los factores de éxito dé las 

unidades empresariales.  

La perdurabilidad empresarial, formalización y contabilidad, innovación, creación de 

empleo, factores financieros y rentabilidad y aporte al desarrollo de la comuna y de la 

región, a partir de distintas teorías se han determinado como los factores de éxito que se 

analizaran en cada una de las empresas. 
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Este estudio se apoya en el método de investigación y acción participativa que permite 

desarrollar un análisis participativo, donde la población, como sujeto activo de un proyecto 

de investigación se convierten en los protagonistas de un proceso de construcción de 

conocimiento a través de la realidad, desde la detección de un problema, hasta la 

elaboración de propuestas y alternativas de solución. Desde el enfoque de la cartografía 

social como herramienta para la construcción y la representación sobre mapeo participativo 

de experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en la comuna 

cinco (5) de la ciudad de Villavicencio. 

1. El problema de investigación 

1.1 Justificación 

El propósito con el que se desarrolla este proyecto de investigación, destaca la labor de 

las empresas y su contribución en la economía de la ciudad de Villavicencio y de la región. 

En este sentido, Fierro (2007, citado en Obando, Herrera y Rodríguez, 2016), resalta a 

Villavicencio como una ciudad con expectativas de crecimiento en pro de la consolidación 

de un sector empresarial fuerte y diversificado. Arosa, Giraldo, Pinilla, Rodríguez, Vargas 

(2010, citado en Obando, Herrera y Rodríguez, 2016), agrega que, de aproximadamente 

9.748 empresas formalizadas, el 97.34% son Mipymes, y según la Ley 905 del 2004 que 

fomenta la promoción, formación y funcionamiento de estas unidades empresariales, son 

las que en mayor proporción generan empleo y contribuyen al desarrollo de un país. 

En este sentido, el contexto válido de este estudio, distingue a las mujeres como sujeto 

activo de emprendimiento en la ciudad de Villavicencio, y en su contribución a la sociedad 

en la generación de empleo, y su interrelación con otras unidades empresariales realizando 

un importante aporte a la economía de la región. Así mismo, Cataño y Tamanini, (2015) en 
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su investigación exponen declaraciones del aumento en la inclusión de la mujer en la 

sociedad y en la economía, pero también hacen mención a la desigualdad de la mujer frente 

al hombre, y como ellas con su trabajo impulsadas por sus motivaciones personales logran 

posicionarse en el ámbito empresarial posibilitando así una nueva visión sin los prejuicios a 

los que aún hoy en día se enfrentan. 

Por lo anterior, con el objetivo de resaltar la labor de las unidades empresariales y a las 

mujeres de Villavicencio como sujeto activo de emprendimiento, se presenta la cartografía 

como un mecanismo novedoso y eficaz, en procesos de participación coherentes con la 

Investigación Acción. El grupo de investigación ve pertinente esta propuesta en tanto, 

orienta el proyecto para la articulación y el reconocimiento de un saber colectivo que 

subyace en las experiencias de emprendimiento y género ubicadas en un territorio; 

entendido como “un espacio socialmente construido y determinado que posibilita un 

manejo sistematizado, y sintético de información y conocimiento del mismo” (Piza, 2009, 

p. 50).  

Para la ejecución de este proyecto de investigación se sectorizo la ciudad de 

Villavicencio por comunas, que actualmente son ocho (8), con una totalidad de 

cuatrocientos treinta y cinco (435) barrios según la Secretaría de Planeación del 

Departamento del Meta (2017). El marco geográfico válido para el estudio de esta 

investigación se establece en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio. 

Finalmente, los resultados del presente estudio se obtienen a partir de un enfoque 

cuantitativo y cualitativo de la información, que según Fernández y Díaz (2002); 
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“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.” (p.1). 

Con la participación de las mujeres como sujeto activo de emprendimiento, se da 

apertura al presente estudio en la comuna 5 de la ciudad de Villavicencio y se identifica y 

enaltece la importante contribución que hacen las mujeres con sus unidades de negocio, 

impulsando la economía de la región y así promoviendo su desarrollo. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Con el objetivo de dar reconocimiento al emprendimiento de experiencias exitosas de 

mujeres en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, se pretende realizar un 

mapeo participativo con un enfoque en cartografía social, donde se pueda visualizar e 

identificar las unidades empresariales de mujeres objeto del presente estudio, resaltando las 

características de éxito que definen su unidad de negocio, como la innovación, su propósito 

en la generación de empleo, su perdurabilidad en el tiempo, en su interrelación con otras 

unidades de negocio, generando así dinamismo en la economía de la región.  

 

Además de esto, la investigación pretende conocer las motivaciones que han impulsado 

la decisión de emprendimiento de estas mujeres, dada las circunstancias que presenta el 

país en su economía, como la tasa de desempleo, situaciones de violencia y desplazamiento, 

la dura carga tributaria, etc., como algunas de éstas que han experimentado las mujeres en 

la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio; y el duro trabajo para sostener en el 
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tiempo lo que en un principio se dio como una idea de negocio consecuencia de una 

necesidad, y que posteriormente se da como una oportunidad para mejorar no solo su 

calidad de vida, sino la de sus familias, y las de muchas personas que han hecho parte de su 

crecimiento empresarial. 

1.2.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

 

Para este propósito se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo construir un mapeo participativo de experiencias exitosas a partir de las 

motivaciones y realidades del emprendimiento femenino en las Mipymes de la comuna 

cinco (5) de la ciudad de Villavicencio? 

2. Marco referencial 

 

Para los fines de esta investigación, se constituyen los siguientes marcos: 

Conceptual y teórico, legal y normativo, geográfico y contextual, como se presenta en 

la siguiente figura: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 1. Sistema de Inclusión para el marco referencia. Peña y Prieto, (2019). 
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2.1 Marco teórico y conceptual 

 

El emprendimiento en el transcurso del tiempo se ha convertido en un tema de gran 

interés para la sociedad y el emprendedor como actor principal   ha tomado un papel 

importante para el desarrollo económico y social de un país. 

 Su construcción conceptual y normativa se ha ido alimentando de diferentes autores, 

Jaramillo (2008) define el emprendimiento como “la capacidad de los seres humanos para 

salir a delante de manera novedosa y con ideas renovadoras” (par. 3)  otros consideran que 

es algo innato del ser humano como Varela (2008, citado en Burgos, Pombosa y Villar 

2017) resalta las actividades emprendedoras como algo que ha estado presente en el ser 

humano desde sus inicios logrando con el devenir del tiempo bienestar, progreso, desarrollo 

y superación. 

Varios autores reconocen el emprendimiento femenino  como el resultado de  

motivaciones  Shapero (1985, citado en Marulanda, Montoya y Vélez, 2014) considera que 

la motivación puede surgir de acontecimientos positivos y negativos  del emprendedor,  

Gómez, Hernández, López Barrios et al (2016) en el reporte de GEM 2014 clasifican las 

motivaciones en dos tipos: necesidad y oportunidad, donde la primera busca suplir la 

necesidad y en la segunda aprovechar las situaciones que se le  presentan para emprender , 

entre las motivaciones que se destacan en los  diferentes estudios de emprendimiento esta la  

necesidad de independencia, seguridad, satisfacción, mayores ingresos, influencia familiar, 

dificulta en encontrar un trabajo estable y un equilibrio en lo laboral y familiar  para Frank 

(2012, citado en Castiblanco 2013)  a partir de su estudio de emprendimiento evidencio que 

“la motivación principal de las mujeres malayas  para comenzar un negocio es la familia” 

(p.61)  
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El emprendimiento como variable esencial para el desarrollo debe estar ligada a la 

educación por tanto las instituciones educativas están llamadas a promover el 

emprendimiento como un sello para los nuevos profesionales, Acs y Szerb (2009, citado en 

Sparano, 2014) considera “que los tres componentes principales del emprendimiento son 

las actitudes, actividades y aspiraciones empresariales”, aplicables a cualquier país. (p.97) 

al consolidar los espacios de formación, permite que se adquieran las habilidades, 

conocimientos, actitudes y capacidades que faciliten el reconocimiento de oportunidades 

para el emprendimiento y la innovación. En este sentido, Stevenson (2000, citado en Duarte 

y Ruiz 2009), plantea que “el entorno es importante, y es más factible que un individuo 

pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras si actúa en un contexto en el que facilite 

el reconocimiento de la oportunidad y su persecución”. (p.328) 

Diferentes autores hay querido determinar las características de un emprendedor desde 

varios enfoques como rasgos en la personalidad, valores, habilidades, capacidades, 

conducta.  López, santos y Bueno (2004, citado en Marulanda, Montoya y Vélez 2014) 

define al emprendedor como persona perseverante, comprometida, con liderazgo, con 

aceptación al cambio a las necesidades, identificación del logro y beneficio económico, con 

capacidad de análisis y responsabilidad. La innovación es un aspecto que autores como 

Drucker (1986), Schumpeter (1911), Freeman (1984), Koellinger  (2008) resalta  del 

emprendedor que crea nuevas alternativas  o da un uso distinto a algo ya existente 

generando valor , que  impacta positivamente en  el crecimiento financiero y técnico de la 

empresa beneficiando su vida y la de la comunidad, según  Lederman, Messina, Pieknagura 

y Rigolini (2014) “ Los emprendedores de éxito son individuos que transforman ideas en 

iniciativas rentables” (p. 1) 
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La mujer poco a poco ha ido incursionando en la economía mediante iniciativas 

emprendedoras esto lo reconoce Global Entrepreneurship Monitor Women (GEM Women) 

( 2012 ,citado en Saavedra y Camarera   2015) que “ estimo que en el mundo más de la 

tercera parte de las personas involucradas en una actividad emprendedora son mujeres” 

otras  instituciones internacionales  como la Organización  para la Cooperación y el 

desarrollo económico (OECD)  trabajan en la disminución de la desigualdad de género 

como se evidencia en su informe titulado “búsqueda de la igualdad de género una batalla 

acuesta “  que  promueve  en diferentes países la creación de  leyes y reglamentos para el 

equilibrio entre hombres y mujeres permitiendo así  mayores oportunidades y  resaltada a  

las empresarias como la “principal fuerza para la innovación y creación de empleo”  (Orhan 

y Scott 2011, citado en Avolio y Di Laura 2017), la  Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL)  adelanta investigaciones sobre el progreso y evolución de la 

participación  de la mujer en  actividades económicas y describe las dificultades, desafíos y 

realidades que han enfrentado para ser actoras económicas  además incentivan su 

empoderamiento , la  Organización internacional del trabajo las Naciones unidas (2011, 

citando en Fonseca S.F) define el empoderamiento “como que la persona pueda tomar 

control de sus vidas: definir sus propias agendas, adquirir habilidades o que estas sea 

reconocidas, aumentar la confianza, en sí mismos, resolver problemas, y ser 

autosuficientes”(p.5) igualmente otras organizaciones han incentivado el empoderamiento 

en la mujer  como  la organización internacional del trabajo (OIT, 2011) que brinda guías 

de  formación para las empresarias  donde se busca el empoderamiento social y económico 

que se ve reflejado en la tomar decisiones y en percibirse así misma capaz de ocupar 

nuevos espacios y lograr el éxito en sus empresas.  
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En concordancia con los párrafos anteriores, se destacan los siguientes criterios y/o 

características para el emprendimiento como soporte teórico y conceptual: La innovación, 

como una necesidad para la creación de empresas, para el crecimiento de la misma y como 

una herramienta generadora de valor. Koellinger (2008, citado en Sparano, 2014), piensa 

“que es importante aprovechar el grado de innovación que presentan algunos 

emprendedores sobre otros”. (p.103). La actividad emprendedora, aparte de crear empresas, 

debe estar enfocada también en la creación de empleo como complemento de la actividad 

del emprendimiento, por esto el autoempleo y la generación de empleo es un criterio 

relevante para la consolidación en el ámbito empresarial. Los factores financieros y de 

rentabilidad de la empresa son los que generan los recursos necesarios para llevar a cabo su 

objeto, desarrollar estrategias de crecimiento a un nivel óptimo de deuda. La formalización 

de la empresa y la Contabilidad, son un criterio del emprendimiento, ya que desde el 

paradigma de la utilidad de Tua, (1995, citado en Gómez y Católico, 2009) resalta que la 

contabilidad va dirigida para los usuarios que buscan una mayor utilidad en la información, 

que sirve como base de apoyo para la toma de decisiones. Y, por último, la Perdurabilidad 

Empresarial, destaca la hipótesis de negocio en marcha expuesta en la sección 2 de las NIIF 

para las pymes, que menciona la capacidad que tiene una empresa para continuar en 

funcionamiento, entonces se destaca su importancia como uno de los criterios del 

emprendimiento. 

La innovación como característica del emprendimiento según Schumpeter (1942, citado 

en Ángel, S.F) es una de las causas del desarrollo económico, como procesos de cambio en 

los ámbitos económicos, social y cultural que se convierte en un factor de éxito para toda 

empresa una vez se implemente en cada proceso, productos y metodologías organizacional.  
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De acuerdo con el manual de Oslo, (2005) plantea que la innovación de procesos y 

organizacionales es el establecimiento de un método de producción ya sea provisional, 

nuevo o con mejoras significativas, incluyendo cambios de técnica, equipo y/o tecnología. 

Y la implementación de un nuevo método organizacional en la práctica comercial, en la 

reorganización de los ambientes de trabajo y las relaciones externas que le brinden a la 

empresa nuevas estrategias para su crecimiento económico por medio de la innovación. 

El emprendedor se distingue por su capacidad de auto emplearse y generar empleo, 

Castrillón y Ricaurte (2008) indican que el desempleo, la mala calidad de empleo, 

necesidad de generar recursos e iniciar su propio negocio motivan al empleado a volverse 

empleador para Castillón (1975 citado en Valencia 2012) “el autoempleo se genera por los 

empresarios o tomadores de riesgo “(p.107) aunque se emplee solo el propietario del 

negocio también se  genera recursos de forma indirecta  que benefician a su familia. Según 

la GEM 2014 La generación de empleo es uno de los aspectos más importantes al momento 

de analizar el impacto social y económico del emprendimiento, los gobiernos buscan 

disminuir el desempleo mediante políticas de emprendimiento que reducen la pobreza y 

traigan progreso para el país. La generación de empleo refleja el crecimiento y éxito de las 

empresas según la teoría de empresas dinámicas Brüderl y Preisendörfer, 2000, citado en 

Kantis et al 2004) resalta que son exitosas aquellas que duplicaron su número de empleados 

en cinco años y crearon al menos cinco puestos de trabajo. 

El adecuado manejo de factores financieros y de rentabilidad tienen una relación directa 

con el éxito de una empresa, según Schneider, Gorner y Gleich (S.F.), en su estudio “La 

importancia de los procesos de reducción de gastos estructurales” menciona que una gran 

cantidad de empresas inician el proceso de reducción de gastos como reacción a no lograr 
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los objetivos financieros establecidos con anterioridad. La elección de los medios de 

apalancamiento también incidencia en la situación financiera del negocio de acuerdo a La 

Teoría del pecking order (jerarquía de preferencias) Myers y Maljub, (1984 citado en 

Logreira & Paredes, 2017, parr. 8) establece que “las empresas para financiar sus 

inversiones recurren en primer lugar a la autofinanciación, luego a la deuda de bajo riesgo 

con entidades financieras y en último lugar mediante la emisión de nuevas acciones”.  

La contabilidad como fuente de información posibilita en cierta medida la interpretación 

del impacto económico generado por factores como la innovación aplicadas en los 

procesos, productos y métodos organizacionales, además la contabilidad también requiere 

innovación en sus procedimientos y tecnología que le permitan generar información 

relevante, completa  y útil para el conocimiento de la empresa y toma de decisiones sobre la 

misma Según Díaz (2014) La Teoría constructivista, determina que “la contabilidad es un 

influyente mecanismo de gestión económica y social por lo que se le considera como un 

elemento importante para la construcción social de la realidad”. (p. 32) 

La OIT (2017) define la formalización empresarial como un “proceso que lleva a cabo 

las empresas para incorporarse a la economía formal” (p. 1) la formalización se convierte 

en un factor de éxito tanto para la empresa que puede acceder  a financiación, a servicios y 

tecnología para el desarrollo empresarial evitando sanciones y  para la sociedad ya que 

genera un entorno empresarial propicio para el crecimiento económico, disminución de la 

competencia desigual, calidad en las condiciones de trabajo y participación en la 

financiación  de bienes y servicios públicos. 
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La perdurabilidad es un factor que evidencia la consolidación empresarial y éxito de una 

empresa Restrepo y Vélez (2009, citado en Zambrano y Rojas 2017) señala que la 

perdurabilidad: 

“Es la suma de sostenimiento en el tiempo, resultados financieros, rotación del personal, 

sentido de pertenencia de empleados, eficacia, eficiencia operativa, gestión 

administrativa, flexibilidad ante la variación del entorno sectorial y respuesta a los 

cambios de las fuerzas del mercado” (p. 22)  

La experiencia como los conocimientos y vivencias de las mujeres también se 

consideran un factor que contribuye a la perdurabilidad y le brindan a la mujer herramientas 

para acoger o crear estrategias que contribuyan al crecimiento de la empresa, el Ministerio 

de Comercio Industria y turismo, iNNpulsa Colombia y la Universidad Nacional de 

Colombia (2016) deducen que “La experiencia laboral o emprendedora y la posibilidad de 

haber experimentado el fracaso son elementos que pueden impulsar a los individuos a 

emprender o a reintentarlo, con una mayor posibilidad de éxito con base en los aprendizajes 

previos”.  (Pag. 52). 

Como lo define los anteriores autores la perdurabilidad es el resultado de un conjunto de 

acciones que el emprendedor implementa en su unidad de negocio durante un periodo   para 

garantizar la rentabilidad y crecimiento permanente, autores como Roure y Keely (1990, 

citado en García, Álvarez y Reyna, 2007) establece un tiempo de 10 años en el mercado 

como parámetro para determinar si la empresa es perdurable y así   establecer esta 

característica con factor de éxito. 
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2.2 Marco Legal y Normativo 

 

Los informes de las Naciones Unidas y en las resoluciones de la Asamblea General, 

incluido el Plan de Acción sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, de la Conferencia 

de Estocolmo de la UNESCO (1998); escenarios como Nuestra Diversidad Creativa, 

UNESCO (1995), que aportó el informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo 

(1996); además de las respuestas a los cuestionarios enviados a todos los Estados Miembros 

de la UNESCO, que generaron acciones para profundizar en:   

La comprensión de la importancia de la igualdad de género para alcanzar tanto los 

objetivos sobre derechos humanos como los de desarrollo, a la vez que brindarán 

conocimientos valiosos para la creación de nuevas estrategias en aras de un futuro con 

igualdad de género después de 2015. (Bokova, 2014, prólogo, párr. 6) 

Para el propósito de esta investigación se tiene en cuenta las siguientes leyes y normas, 

que soportan el objeto de estudio, La constitución Política como norma de normas en su art. 

25 establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y el Estado protege que se 

den la condiciones dignas y justas, en el art. 43 menciona que la mujer y el hombre tiene 

iguales derechos y oportunidades; por tanto la mujer emprendedora  como promotora del 

autoempleo está respaldada por la constitución para que sus condiciones sean iguales y que 

se le brinden  todas las garantías que ofrece el Estado y las instituciones públicas y privadas  

para promover el emprendimiento lo que  se reafirma en el art 10 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
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sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 

que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el 

alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación. 

Una de los motivos por los que la mujer emprende  se debe a la necesidades de 

educación, empleo, ingresos suficientes  y condiciones que se ajusten a su ámbito  personal 

y familiar,  en la ley 1232 de 2008 la mujer cabeza de familia se cobija bajo mecanismos 

eficaces por parte de la política pública del estado para su protección en aspectos 

económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida digna, 

promoviendo la equidad y la participación social con el fin de ampliar y mejorar la 

cobertura en salud, bienestar, vivienda, educación, tecnología, créditos y trabajo digno y 

estable.  

 Con la ley 905 de 2004 que modificó la ley 590 del 2000 que busca estimular la 

promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento de la 

creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas 

Mipymes, que son las unidades que mueven en mayor proporción la generación de empleo 

y el desarrollo de un país.  Mediante la ley 1014 de 2006 el Estado tiene como objetivo 

fomentar la cultura del emprendimiento, la creación de empresas, Formación de 

competencias, propender por el desarrollo productivo de les micro y pequeñas empresas, 
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fortalecer los procesos empresariales y mejorar las condiciones del entorno para la 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. Las 

mujeres están llamadas a emprender y a contribuir con la creación de empresa en sus 

diferentes tamaños como se describe a continuación; 

Tabla 1:  

Tamaño de las empresas 

Tipo de 

Empresa 
Planta de personal 

Activos totales excluida la vivienda 

en salario mínimo mensual  legal 

vigentes 

Micro empresa  No Superior  a  diez (10) 

trabajadores  

Inferior a quinientos (500) SMMLV 

Pequeña Empresa De once (11) hasta cincuenta 

(50) trabadores. 

De quinientos uno (501) hasta cinco 

mil (5000) SMMLV 

Mediana 

Empresa  

De cincuenta y uno (51) hasta 

doscientos (200) trabajadores  

De cinco mil uno (5001) hasta Treinta 

mil (30.000) SMMLV 

Fuente: Ley 905 de 2004. Gobierno Nacional, República de Colombia. 

Entre las leyes y normas que el gobierno ha implementado con el fin de proteger  y 

mejorar la situación de la mujeres colombianas y promoviendo la equidad de género se 

encuentra la ley 1009 DE 2006  por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio 

de Asuntos de Genero (OAG), que tiene como función investigar la situación de las 

mujeres y la equidad de género en Colombia, divulgar a nivel internacional y nacional los 

resultados obtenidos de las investigaciones, contribuir en el fortalecimiento institucional de 

la equidad de género  y de las entidad encargada de la dirección de las políticas de equidad 

para la mujer y formular recomendaciones en materia de política, planes, programas, 

proyectos y normas que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país. 
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Esto devela que si hay normas y entidades que velan por el bienestar de la mujer y la 

constitución de empresa, las falencias estas en el desconocimiento de muchas mujeres 

emprendedoras sobre el tema por tanto no exigen el cumplimiento de sus derechos ni 

aprovechas los beneficios a que pueden acceder.  

2.3 Marco contextual y geográfico 

 

Colombia posee 1.122 municipios registrados ante el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE),  que de acuerdo con el Artículo 311 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley 136 del 2 de junio de 1994 y la ley 1551 de 2012 es la 

entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado. 

Villavicencio es la capital del departamento del Meta y el centro comercial más importante 

de los Llanos Orientales. Fundada el 6 de abril de 1840. Actualmente el municipio se 

encuentra dividido en ocho (8) comunas, 435 barrios según la Secretaría de Planeación 

Socioeconómica y Ordenamiento Territorial - Alcaldía de Villavicencio (2017). 

El marco geográfico de esta investigación se establece en la comuna cinco (5) de la 

ciudad de Villavicencio, que en la actualidad cuenta con 108 barrios, siendo la comuna más 

grande del municipio, en cuyos barrios se encuentran empresas de diversos sectores 

económicos, en condición de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la Ley 

590 del 2000 y la Ley 905 de 2004.  

2.3.1 El territorio como contexto válido de estudio 

 

El territorio es un concepto metodológico que describe la manera en cómo se 

desenvuelven las relaciones humanas en los ámbitos cultural, social, político y económico, 

y también se analiza como un concepto teórico ya que permite y facilita la construcción de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_Orientales
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nuevo conocimiento desde diferentes disciplinas que pueden surgir en cualquier proceso de 

investigación social. 

Para propósitos de este proceso de investigación, el territorio como contexto válido de 

estudio, permite ubicar y delimitar en la ciudad de Villavicencio, el marco contextual y 

geográfico que se establece en la comuna cinco (5) del municipio. Además, permite la 

interrelación de los diferentes actores y de sus unidades empresariales, donde la unidad de 

análisis son las empresas resultado de experiencias exitosas de emprendimiento como 

contexto de investigación.  

El alcance del territorio como contexto válido, por problemas de orden público y de 

seguridad no permite abarcar el 100% de los barrios de la comuna cinco (5) de la ciudad de 

Villavicencio. 

En la siguiente figura se destaca la comuna cinco (5) en un mapa croquis de la ciudad de 

Villavicencio. 

Figura 2: Comuna cinco de la ciudad de Villavicencio. Fuente: Secretaría de Planeación Departamental 

(2017). 
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A continuación, se presentan una lista de los 108 barrios que comprende la comuna cinco 

(5) de la ciudad de Villavicencio 

 

Tabla 2. 

Lista de barrios de la comuna cinco (5) en la ciudad de Villavicencio 

 
Fuente: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial (2017). 

 

2.5 Estado del Arte 

2.5.1 Estado de arte de Colombia, España y América latina. 

 

Los estudios mencionados en la Tabla 3 abordan el emprendimiento femenino con 

enfoque diferencial de género, motivaciones, obstáculos, experiencias de éxito y 

proporcionan información como punto de partida para el análisis y conocimiento de las 

condiciones y aspectos que inciden en resaltar el objeto de estudio susceptible a la mirada 

de varias disciplinas realizados en Colombia, España y América Latina como se describe a 

continuación. 
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Tabla 3 
Estado Del Arte 

 
 

Investigaciones de emprendimiento femenino  en Colombia 

Título 

 

Año 

 

Lugar Autor (es) 
Estado Actual del Objeto de 

Estudio 

Una visión desde el 

Empresarismo femenino en 

Colombia  y su potencial 

Internacional 

2010 Colombia 

Mary Luz Segura 

Casas y Liliana 

Pintor 

 

En esta investigación se 

analizan las estrategias 

gerenciales exitosas adoptadas 

por las mujeres empresarias en 

Colombia determinando las 

características personales, 

aptitudes y fortalezas 

Mujeres Empresarias en 

Colombia: hacia la autonomía 

económica y la construcción 

del cuidado 

2011 Colombia 
Ruth Suarez 

Gómez 

Esta tesis desarrolla el 

argumento según el cual la 

incursión de las mujeres en la 

época actual en la actividad 

económica independiente les 

ha permitido obtener ingresos 

distintos a los de la condición 

asalariada en un entorno de 

elevado desempleo e 

informalidad. Las mujeres con 

actividad económica 

independiente han contado con 

acceso a servicios como 

crédito y capacitación. 

La construcción de la 

Categoría de emprendimiento 

Femenino 

2013 Colombia 

Suelen Emilia 

Castiblanco 

Moreno 

Este documento revisa el 

surgimiento del 

emprendimiento como 

categoría teórica y su relación 

con los emprendimientos 

realizados por mujeres. Siendo 

la construcción social del 

género y los roles asumidos 

por las mujeres dentro de las 

comunidades, los principales 

obstáculos para el 

emprendimiento de mujeres. 
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Emprendimiento y género: el 

caso de la industria de la 

belleza en Bogotá. 

 

2014 

 

Colombia 

 

Javier A. Pineda 

Duque 

Con base en entrevistas y en 

una encuesta representativa 

para el sector de la belleza. 

Utilizando el concepto de 

división sexual del trabajo y 

trabajo emocional, se explora 

cómo la creación de valor se 

realiza a través de prácticas 

que construyen las identidades 

de género y cómo estas 

construyen el emprendimiento. 

Retos para el emprendimiento 

femenino en América Latina  
2015 Colombia  

María Luisa 

Saavedra García  

y María Elena 

Camarena 

Adame  

El objetivo de este trabajo 

consiste en describir la 

situación del emprendimiento 

femenino en Latinoamérica, 

viendo el emprendimiento 

desde la diferencia de  género 

y las políticas sobre 

emprendimiento femenino   

 

Mujeres emprendedoras en 

Colombia: 

una cuestión de género 

 

 

2015 

 

 

Colombia 

 

 

Cataño 

Amézquita 

Lorena y 

Tamanini 

Marlene 

Su propósito se centra en la 

comprensión a partir de la 

narrativa de mujeres 

emprendedoras, cuáles son los 

estereotipos, Discursos y 

argumentos que reproducen la 

división sexual de trabajo en la 

actividad emprendedora y su 

actuar reflexivo, responsables 

de sí mismas y de sus 

proyectos de vida. 

Emprendimiento femenino y 

ruralidad en Boyacá, 

Colombia 

       2017 Colombia  

Beicy Acosta, 

Sandra Zambrano 

y Marlen Suarez  

El objetivo principal del 

documento es efectuar un 

análisis de los niveles de 

emprendimiento, 

caracterización y factores que 

influyen en las mujeres del 

sector rural de dos municipios 

del departamento de Boyacá, 

permitiendo describir así la 

situación actual de la mujer 

emprendedora; que ha sido 

agente de progreso y de 

cambio las evidencias indican 

que se requiere formular 

estrategias y políticas hacia la 

formación. 
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Perdurabilidad empresarial y 

Factores de éxito en 

emprendimientos femeninos en 

Colombia  

2018 Colombia 

Bárbara del Pilar 

Rincón Bernal y 

Dalia Ximena 

Moreno Argüello 

El articulo  identifica las 

variables de perdurabilidad en 

emprendimiento femenino, 

mediante una búsqueda en las 

bases de datos (EBSCO, 

SCOPUS, Taylor & Francis y 

google académico), clasificando 

algunas definiciones de 

emprendimiento y las 

características frente al éxito 

empresarial femenino. 

                                          Investigaciones de emprendimiento femenino en España y América Latina 

Factores endógenos y exógenos 
de mujeres y hombres 

emprendedores de España, 
Estados Unidos y México. 

2010 

México 
(Universidad 
Autónoma de 

Aguas Calientes) 

 
Quevedo Luz 

María, Izar Juan 
Manuel, Romo 

Laura 

El estudio, propende por la 
identificación de los factores 

endógenos y exógenos de 
mujeres y hombres 
emprendedores en la 
constitución de su empresa. 
Se tiene en cuenta como 
dimensiones endógenas la 
motivación y oportunidades; en 
la dimensión exógena, acoge la 

cultura emprendedora; así como 
variables del uso de medios 
electrónicos, nivel educativo y 
formación empresarial.  
 

 

Mujer, Pobreza y 

Emprendimiento, Experiencias 

Claves para la Superación 

2011 Chile 

Reyes Donoso 

Yuvitza Paz, 

Trabajo de 

Magíster en 

Psicología 

Mención Social-

Comunitaria 

La investigación busca dar 

cuenta de la perspectiva de las 

propias mujeres que han 

participado en iniciativas de 

emprendimiento, a partir de la 

mirada de la Psicología. 

 

Diferencias por género en el 

emprendimiento empresarial 

costarricense 

 

 

 

2012 

 

 

 

Costa Rica 

 

 

Lizette Brenes 

Bonilla y Ligia 

Bermúdez Mesen 

Producto del segundo estudio 

nacional de micros, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) 

en Costa Rica, en el año 2011; 

con la aplicación de una 

encuesta a 1167 M2ipymes. Los 

resultados obtenidos 

desglosados por género 

permitieron identificar 

características de las personas 

propietarias de las empresas y 

las condiciones de 

emprendimiento. 
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Generar y desarrollar Micro 

emprendimientos: El caso de 

las mujeres de Palpalá  

2012 

 

Argentina  
Elsa Esther 

Pereyra  

En ese trabajo se define un 
nuevo perfil social del 
emprendimiento económico 
liderado por las mujeres en un 
contexto de crisis. Se describe 

una tendencia del mercado 
laboral 
de Palpalá en el periodo 1990-

2000. 

 

Emprender: 

Una perspectiva de género 

 

2013 

 

Coruña, 

España. 

 

López Díaz Ana 

Jesús. 

Muestra la relevancia 

económica y social de las 

mujeres en la actividad 

Emprendedora y cómo este 

fenómeno ha despertado un 

creciente interés. Aborda La 

contribución femenina al 

emprendimiento que 

constituye un factor que cierra 

las brechas de desigualdad de 

géneros y hace a las 

ciudadanas y ciudadanos de un 

país corresponsables de su 

desarrollo y nivel de bienestar. 

 

Emprendimiento y Género: 

Tercera encuesta de micro 

emprendimiento 

 

2013 

 

Chile 

Ministerio de 

Economía, 

Fomento y 

Turismo. 

 

Se trabaja una caracterización 

y comparación de los 

emprendedores según género 

utilizando los resultados de la 

Tercera encuesta de micro 

emprendimiento. 

Análisis del emprendimiento 

femenino ateniendo la 

influencia del rol de la Mujer 

en el acceso al mercado 

laboral y a la educación 

superior  

2016 España  
Úrsula Navarro 

Hermoso  

Este estudio identifica las 
diferencias   entre las 
motivaciones para 

emprender, por oportunidad o 
necesidad  
del emprendedor. Además, la 
desigualdad 
en el acceso al mercado 
laboral y a la educación 
superior vinculada  al género 
puede contribuir a comprender 

la realidad económica. 
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Desempeño de nuevos 

negocios perspectiva de 

genero 

2015 México  

María Eugenia 

Elizundia 

Cisneros” 

El objetivo de esta 
investigación es analizar si 
existen diferencias 
significativas en los 
antecedentes de los nuevos 
negocios comenzados por 
hombres y mujeres en la 

ciudad de México y si estos 
incluyen en el desempeño que 
obtienen. 

Aproximación a la 

Caracterización del 

Emprendimiento Femenino: 

Una investigación cualitativa 

en clave competencial  

2017 España 
Ángel José Olaz 

y Pilar Ortiz  

El propósito de este trabajo es 

identificar qué elementos 

inhiben el espíritu empresarial 

entre las mujeres. En este 

análisis se ha utilizado la 

técnica de grupo nominal 

como herramienta de 

investigación cualitativa con el 

fin de establecer estrategias y 

acciones que reviertan esta 

situación. 

Progreso  y evolución de la 

inserción  de la mujer en 

actividades productivas y 

empresariales en América del 

Sur 

2017 Perú  

Beatriz Avolio 

Alecchi y 

Giovanna 

Francesca Di 

Laura Mendoza  

 La finalidad del presente 

artículo es analizar el progreso 

y la evolución de la inserción 

femenina en el ámbito 

productivo y empresarial en 

América del Sur, considerando 

el panorama laboral femenino, 

su evolución en la última 

década y sus diferencias con 

respecto al panorama laboral 

masculino. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Contribuir con un mapeo participativo de experiencias exitosas de mujeres como sujeto 

activo de emprendimiento en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio 

3.2 Objetivos específicos  

 

Identificar las experiencias exitosas de emprendimiento de mujeres y su ubicación en la 

comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio. 

Caracterizar social y económicamente las experiencias de emprendimiento de la unidad 

de análisis, para nutrir la información del mapeo objeto de estudio.  

Definir una línea base de emprendimiento y género con un enfoque de cartografía social 

a partir de una mirada interdisciplinaria (Economía y Contaduría). 

4. Horizonte metodológico 

 

4.1 Tipo de investigación 
 

El desarrollo del presente proyecto se soporta en la metodología de la investigación 

participativa (IAP), que busca la generación de conocimiento con la participativa de un 

equipo de investigación y una unidad de análisis o sujetos investigados como actores 

principales dentro del proyecto.  En este sentido, los valores “median o influyen en la 

generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de 

análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad” 

(Sandoval, 1996, p. 29). Es así como la IAP, dentro de un proceso que involucra actores 

reales de la sociedad, pretende estimular la práctica transformadora y el cambio social. 
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4.1.1 Modelo investigación acción participativa. 

 

Resulta una metodología de investigación y también un proceso de interacción social, 

donde se propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento, desde la 

sensibilización propia de la población, que pasa a ser sujeto activo y protagonista de un 

proyecto de estudio. 

Se trata de un proceso metodológico, que permite desarrollar un análisis participativo, 

donde la población, como sujeto activo de un proyecto de investigación se convierte en los 

protagonistas de un proceso de construcción de conocimiento a través de la realidad, desde 

la detección de un problema, hasta la elaboración de propuestas y alternativas de solución. 

En este sentido, Miguel Martínez (2009, citado en Colmenares, 2012), “analizando las 

investigaciones en educación, como en muchas otras áreas, se puede apreciar que una vasta 

mayoría de los investigadores prefieren hacer investigaciones acerca de un problema, antes 

que investigación para solucionar un problema”, (p, 105). y agrega que la investigación-

acción cumple con ambos propósitos.  

Y autores como Pring, (citado en Colmenares, 2012), menciona que son cuatro las 

características que presenta la investigación - acción participativa (IAP), a saber: cíclica, 

recursiva, porque pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar; participativa, 

ya que los involucrados se convierten en investigadores y beneficiarios de los hallazgos y 

soluciones o propuestas; cualitativa, porque trata más con el lenguaje que con los números, 

y reflexiva, pues la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes importantes 

en cada ciclo. 
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De lo expresado en las líneas anteriores se puede concluir que la investigación - acción 

participativa (IAP) presenta características bien particulares que la distinguen de otros 

enfoques metodológicos y que la hacen más viable para transformar realidades sociales. 

4.1.2 Enfoque de Cartografía Social. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de investigación, sobre mapeo 

participativo de experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en 

la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, se utilizó el método de la Cartografía 

Social, que consiste en la construcción y la representación en un espacio los aspectos que 

son relevantes para la obtención del conocimiento, como resultado del reconocimiento del 

territorio. Según Habbeger, S. y Mancila, I. (2006), se entiende por Cartografía social, la 

ciencia que estudia los procedimientos en obtención de los datos sobre el trazado del 

territorio y su intervención en la población, para posteriormente su representación técnica, y 

mapas, como uno de los sistemas predominantes para su comunicación. 

4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 

En el desarrollo del proyecto se utilizarán los siguientes procedimientos y técnicas 

metodológicas: 

Como procedimiento participativo se va materializando la información de manera 

gráfica por medio de un Mapeo participativo, para registrar, los diferentes componentes que 

constituyen la unidad u objeto de estudio, que posibilita su ubicación y descripción en el 

territorio. 
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La primera fase para este proyecto de investigación consiste en la identificación de la 

unidad de análisis (muestra), representada por las experiencias exitosas de mujeres 

emprendedoras; teniendo en cuenta los siguientes criterios: verificación de la existencia de 

sus empresas (Registro mercantil), con cinco años de antigüedad, que se encuentren en 

condición de micro, pequeñas y medianas empresas, MiPymes, de acuerdo con la Ley 590 

de 2000 y la Ley 905 de 2004.  

Configuración de los elementos de la cartografía social, como: el territorio, interrelación 

de los actores, caracterización de la unidad de análisis y representación gráfica del mapeo. 

Otro proceso es la organización e interpretación de fuentes de información secundarias, 

como: estudios de entidades gubernamentales y otras instancias que definen las políticas 

públicas. 

En el Anexo 1, se observa como instrumento para la recolección de datos de las 

unidades empresariales, una encuesta, donde el diligenciamiento de este permitió establecer 

información básica como: razón social, dirección, correo electrónico, actividad económica, 

número de celular, y su interés por participar en el proyecto de investigación. 

 

4.2.1 Ficha de caracterización. 

 

La ficha de caracterización como segunda fase del proyecto de investigación, consiste en 

los aspectos sociales y económicos de la unidad de análisis y sus empresas teniendo en 

cuenta las siguientes categorías: Clasificación, naturaleza de los recursos, número de 

empleos que genera, situación contable y financiera, contribución social y económica al 

contexto inmediato y a la ciudad y perdurabilidad empresarial. (anexo 2). Luego de realizar 

trabajo de campo y tener identificadas las experiencias exitosas de emprendimiento 
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femenino en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, se aplicó a un total de 

dieciséis (16) empresarias, el instrumento ficha de caracterización, en el cual se obtuvo 

información pertinente a su experiencia de negocio, como los años de experiencia de su 

unidad de negocio, sus motivaciones para generar emprendimiento, la situación financiera, 

los activos de su negocio, los elementos de formalización con los que cuenta, la 

contabilidad de su negocio, el número de empleados con que cuenta, entre otros. Esta 

información suministrada por parte de las empresarias, se encuentra orientada a cada uno de 

los criterios de éxito para el emprendimiento femenino y la función de la aplicación de la 

ficha de caracterización a cada una de las empresarias de la comuna cinco (5) de la ciudad 

de Villavicencio, responde a los objetivos específicos uno (1) y dos (2). 

 

4.2.2Entrevista Semiestructurada. 

 

Como tercera fase del proyecto de investigación, se planteó una entrevista semiestructura a 

la unidad de análisis, como estrategia para complementar la información suministrada ya en 

la ficha de caracterización. La entrevista semiestructurada según Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela es un conjunto de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados, su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. (2013, par. 8), la entrevista 

semiestructurada se aplicó a seis (6) empresarias (unidad de trabajo) que aceptaron 

participar en la construcción del mapeo, con el fin de generar un espacio de conversación 

para la obtención de información cualitativa a cerca de su experiencia como empresarias y 

los criterios de éxito. 
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 La entrevista se estructuro en siete apartados así: 1. empresas encabezadas por mujeres, 2. 

Innovación, 3. creación de empleo, 4. factores financieros y de rentabilidad, 5. contabilidad 

y formalización de las empresas, 6. perdurabilidad empresarial y 7 participación en redes de 

apoyo y contactos, con un total de 43 preguntas que dan respuesta a los objetivos 

específicos dos (2) y tres (3) de esta investigación. 

4.2.3 Mapeo Participativo. 

 

Finalmente, la cuarta fase del proyecto de investigación, se realiza una actividad sobre 

cartografía social, donde se involucra de manera activa a las empresarias de la comuna 

cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, para participar en la representación gráfica en 

mapas de la información suministrada en la ficha de caracterización y la entrevista 

semiestructurada, haciendo uso de la iconografía (Anexo 4). Para esta fase, se realizó un 

taller sobre cartografía social en las instalaciones de la Universidad de los Llanos, donde se 

involucran de manera activa  a las empresarias de la comuna cinco (5) de la ciudad de 

Villavicencio, donde se contó con la participación de dos de ellas para el desarrollo del 

taller, identificando cada una de sus características como empresarias y respondiendo a 

cada uno de los criterios de éxito para el emprendimiento, a través de unos mapas y 

haciendo uso de una iconografía (Anexo 5),  realizada por el equipo de investigación. 

 

4.3 Unidad de análisis y unidad de trabajo 

 

Teniendo en cuenta los objetivos para este proyecto de investigación sobre mapeo 

participativo de experiencias exitosas de mujeres, como sujeto activo de emprendimiento en 

la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, nuestra unidad de análisis está 

compuesta por una muestra de 16 unidades empresariales; teniendo en cuenta los siguientes 
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criterios: verificación de la existencia de sus empresas (Registro mercantil), con cinco años 

de antigüedad, que se encuentren en condición de micro, pequeñas y medianas empresas, 

Mipymes, de acuerdo con la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004.  

 

5. Resultados 

 

Una vez obtenida la información a través de los instrumentos de recolección de datos, se 

procede a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo y se realiza la construcción del mapeo 

participativo como resultado del proyecto de investigación. 

5.1 Análisis de la información cuantitativa 
 

Una vez se trabajada la ficha de caracterización con cada una de las empresarias como 

unidad de análisis, se procede a tabular la información suministrada y se realiza 

representación a través de gráficas el análisis de cada una de las preguntas. 

En la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio compuesta por 108 barrios se 

trabajó con una muestra de dieciséis (16) mujeres emprendedoras a las cuales se les realizo 

una encuesta y de sus respuestas se obtuvo el siguiente análisis: 

Perfil de las mujeres emprendedoras en la comuna 5 de Villavicencio.  

Edad. La edad de las mujeres emprendedoras encuestadas de la comuna 5 oscila entre 

27 a 65 años de lo cual se resalta que el 62% están entre los 36 y 55 años y un 38% son 

menores a 36 años o mayores a 55 como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Edades de las mujeres emprendedoras de la comuna cinco. Peña y Prieto, (2019). 

 

En la investigación realizada por la unidad de gestión de crecimiento empresarial del 

Gobierno INNpulsa y la universidad Nacional de Medellín sobre mapeo y caracterización 

del ecosistema de emprendimiento en Colombia  2016, se encontró que los emprendedores 

colombianos encuestados  en su mayoría están en un rango de edad de los 25 a los 45 años, 

es de anotar que este dato comprende (hombres y mujeres) si se compara con los datos 

obtenidos se puede evidenciar que la comuna 5 no tiene la misma tendencia reflejada en 

dicho estudio, sin embargo  Gómez et  al (2016)  en su reporte GEM 2014  (Global 

Entrepreneurship Monitor) sobre emprendimiento en Colombia, la cual resalta que los 

principales rangos de edades de los empresarios esta entre  45 a 54 años el 35.6% y de 35 a 

44 el 26.7%  lo cual guarda relación con los datos de la figura 5 donde se refleja que la 

mayor parte de los empresarios son personas adultas mayores a 35  y menores a 55 años. 

Estado civil. La figura 4 muestra que el 63% de la emprendedoras encuestadas tiene 

pareja, y el 37% son solteras o separadas, también se evidenció que las de unión libre no 

tienen hijos.  
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La información arrojada por el proyecto es contraria a la investigación realizada por 

Cortera y Gutiérrez (2015) sobre las empresarias en Bogotá, destaca que el 58% son 

solteras, el 32% casadas y 10% son separadas, aspectos que contrastan con el estado civil 

de la mujer de la comuna cinco de Villavicencio, que refleja que la mayoría (63%) son 

casadas o con pareja, y expresan que esta situación no les ha impedido ni limitado 

emprender. 

Nivel de educación. Según reporte GEM Colombia 2015/2016 de Escandón D. et al 

(2015), un 28,7% de las mujeres emprendedoras de Colombia tienen estudios secundarios 

seguido de un 24,3% estudios universitarios y un 16,6% realizaron estudios técnicos, en 

tanto las mujeres encuestadas en la comuna 5, el 38% tiene estudios secundarios, un 38% 

además de la secundaria realizaron una técnica, el 13% son tecnólogas y tan solo un 12% 

posee formación universitaria y de posgrado.  Con relación a los datos a nivel nacional  se 

mantiene que el nivel de estudio secundario es el más común entre las mujeres 

emprendedoras sin embargo se evidencia que la formación universitaria está en  el segundo 

puesto a nivel nacional pero en la comuna 5 de Villavicencio es una de las categoría con 

Figura 4. Estado civil de las mujeres emprendedoras de la comuna cinco. Peña y Prieto, (2019). 
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más bajo porcentaje, quedando en segundo lugar las técnicas uno de los factores que 

expresaron las mujeres emprendedoras fue que el acceso a técnicas y tecnologías es más 

asequibles por su valor monetario, los tiempos y  facilidad en el ingreso en comparación a 

los  estudios universitarios. 

         

 

De las emprendedoras con estudio universitario y posgrado tan solo una está ejerciendo 

su profesión como administradora de empresas, las otras no ejercen como tal su carrera, 

pero resaltan que hay aspectos de su vida profesional que aplicaron en sus negocios y les ha 

ayudado en su crecimiento ejemplo una de ellas es jefa de enfermería y trabajó con la 

primera infancia ahora en su papelería mediante el buen trato de los niños logra que sus 

padres compren los diferentes productos. 

Experiencia como empresarias. El estudio arrojó que el 89% de las encuestadas 

evidencias más de 5 años de experiencia y tan solo un 12% tiene una experiencia menor a 3 

años, la experiencia es un factor que en la investigación contribuye a la perdurabilidad que 

se considera como un criterio de éxito, de acuerdo con Restrepo, Veles, Méndez, Rivera y 

Mendoza (2009, citado en Quiñoñes, Velásquez y Hernández (2014); 

Figura 5. Nivel de educación de las mujeres emprendedoras.  Peña y Prieto, (2019) 
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“Una empresa perdurable presenta resultados que la hacen eficiente por el conocimiento 

de los actores que conforman su entorno; el aprendizaje que tienen sus empleados a 

partir de sus experiencias; el gobierno de sus directivos, así como el conocimiento que 

sus empleados tienen de aspectos formales de su estructura.” (Pag. 28) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en su estudio sobre emprendimiento el Ministerio de 

Comercio Industria y turismo, iNNpulsa Colombia y la Universidad Nacional de Colombia 

(2016) deducen que “La experiencia laboral o emprendedora y la posibilidad de haber 

experimentado el fracaso son elementos que pueden impulsar a los individuos a emprender 

o a reintentarlo, con una mayor posibilidad de éxito con base en los aprendizajes previos”.  

Pag. 52.  

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente Dencker, Gruber y Shah (2009, citado en Moya, Taboada y Medina, 

2012), exponen que la experiencia y el conocimiento previo tiene una relación positiva con 

la supervivencia de las empresas, se debe destacar que a medida que se avanza en el camino 

los empresarios van adquiriendo conocimientos que le permiten desarrollar estrategias y 

tomar mejores decisiones para fortalecer el negocio y lograr que este sea perdurable en el 

tiempo. 

Figura 6. Experiencia de las empresarias. Peña y Prieto, (2019). 



 

 

35 

Motivaciones para la creación de empresa. Shapero (1985, citado en Marulanda, 

Montoya y Vélez, 2014) considera que la motivación puede surgir de la desestabilización 

que generan en las personas diferentes situaciones que les suceden en la vida, bien sea 

negativas o positivas, para Gómez, Hernández, López Barrios et al (2016) en el reporte de GEM 

2014 las motivaciones para emprender se clasifican en dos tipos: necesidad y oportunidad, 

donde la primera busca suplir la necesidad y en la segunda aprovechar las situaciones que 

se presentan para emprender, en el mismo estudio se expone que las mujeres en Colombia 

en su mayoría crean empresa por oportunidad para lograr mayor independencia. 

En tal sentido, como se refleja en la figura 7 en la comuna objeto de estudio el 71% de las 

mujeres crean empresa por iniciativa propia, por necesidad de ingresos e independencia, 

resaltan que crear empresa les brinda un mayor solvencia económica y facilidad en el 

manejo de su tiempo, para atender aspectos familiares y personales, un 29% indicaron que 

sus motivaciones fueron tradiciones familiares, necesidad de empleo, experiencia en el 

oficio, situaciones familiares entre otras. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

Figura 7. Motivaciones para crear empresa. Peña y Prieto, (2019). 
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Influencia del núcleo Familiar. Según Ozuna (2011, citado en Cortera y Gutiérrez, 

2015) “el ambiente humano, y particularmente el entorno familiar, influye de manera 

decisiva en la formación del espíritu empresarial”(p.155)  con el fin de establecer la 

influencia familiar en la emprendedora y el negocio se  les preguntó  qué cantidad de 

personas dependen de la unidad empresarial,  A lo cual el 81,5% respondieron que 

dependen entre 2 a 4  personas, el 13% una persona y el 6,25% dijeron que 5 personas 

dependen del negocio,  cabe resaltar que en el último censo realizado por el DANE en el 

2018 se establece que el 23,4% de los hogares lo componen 3 personas, el 21,7% está 

compuesta por 2 personas y el 19,8% por 4 personas, por tanto puede decirse que los datos 

del sector estudiado guardan relación  con  la información de orden nacional, lo que permite 

inferir que la mayoría de los hogares de las emprendedoras de la comuna 5 dependen de los 

ingresos que genera los negocios creados por ellas. 

                                                      

Destinación de ingresos. En cuanto al porcentaje de destinación de los ingresos a gastos 

familiares la figura 9 muestra que el 63% de las emprendedoras destinan menos del 50% de 

los ingresos totales del negocio a este fin, y el 37% destinan entre el 50 y 80 por ciento de 

los ingresos a gasto familiares. De acuerdo con la investigación de Chauca y Gonzales 

Figura 8. Número de dependientes de los negocios. Peña y Prieto, (2019) 
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(2014),  realizado a mujeres empresarias de Michoacán México se evidencio que el 26% de 

las mujeres destinan el 50% de sus ingresos a los gastos de la familia y un 60% destinan 

menos del 50%  del total de los ingresos,  aunque son diferentes países se ven que las cifras 

guardan relación,  las emprendedoras de la comuna cinco expresan que aunque el negocio 

cubre la mayor parte de los gastos familiares siempre tratan que estos sean moderados y no 

afecten el funcionamiento del mismo por lo que muchas han adoptado primero suplir los 

costos y gastos que requiere el negocio y el restante lo distribuyen para cubrir las 

necesidades familiares e invertir.  

 

 

 

 

 

 

Gastos Familiares. Entre los gastos familiares que las emprendedoras suplen con los 

ingresos que genera la unidad empresarial, coincidieron que la mayor parte la destinan en 

educación, vivienda, salud y recreación, un 38% destacaron que también destinan parte de 

esos ingresos a otros gastos básicos como alimentación, vestuario, servicios públicos, 

transportes y el 31% invierten en otros negocios. Como se referido anteriormente una de las 

motivaciones para emprender según reporte GEM 2014 es la necesidad y esta va ligada a 

los gastos familiares pues varias mujeres ven en el emprendimiento una forma de subsistir y 

cubrir estas necesidades básicas.  

Figura 9. Ingresos destinados al sustento familiar. Peña y Prieto, (2019) 
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Empleados del núcleo familiar. Se indagó acerca de cuantas personas trabajan en la empresa del 

núcleo familiar, de lo cual sé obtuvo  que en el 56%  de los negocios trabaja solo la empresaria, en  

el 37,5%  trabaja además de las empresarias un familiar y en el 6,25%  trabajan tres personas del 

núcleo familiar incluyendo a la empresaria como se muestra en la figura 11,  la poca incursión de 

familiares en el negocio se puede relacionar con el autoempleo que se ha convertido en el medio por 

el cual las mujeres adquieren independencia, mayor ingreso, un empleo y  manejo de su  tiempos  

además  son negocios  que por su tamaño solo requieren un trabajador para su funcionamiento. 

 

 

 

 

  

 

 
Para Rosenblatt, (1985, citado en Santamaria, Moreno, Torres y Cadrazco, 2013) los integrantes 

de la familia y los amigos pueden jugar un papel importante en el desarrollo del espíritu 

Figura 10. Gastos familiares. Peña y Prieto, (2019). 

 

 

Figura 11. Familiares que trabajan en el negocio. Peña y Prieto, (2019). 
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emprendedor. Los empresarios, por lo general, suelen recurrir a familiares y amigos para obtener 

distintos tipos de ayuda para el crecimiento del negocio en cuanto al autoempleo se origina por los 

empresarios o personas de riesgo: que por su deseo de ganancia y por considerar una idea exitosa 

son los invitados a auto emplearse. (Cantillón (1950, citado en Valencia 2012) 

Años de residencia en la ciudad de Villavicencio. 

 

 

  

 

 

 

En la figura 12 se muestra que el 94% de las emprendedoras han residido en la ciudad de 

Villavicencio por más de 10 años y tan solo un 6% ha vivido en esta ciudad entre 5 a 10 

años, lo que genera que por el tiempo de residencia la empresarias tengan un conocimiento 

del entorno, la cultura, los hábitos, los sectores, la seguridad, las necesidades y el  

comportamiento de la economía de la ciudad , lo que las ha llevado a optar por cambios e 

innovación de productos,  procesos, tecnología, ubicación  entre otros con el fin que las 

empresas sean competitivas y rentables. 

Figura 12. Residencia en años de las empresarias. Peña y Prieto, (2019). 
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El 44% de las emprendedoras son de Villavicencio, un 19% procede de municipios del 

Meta, el 13% son del departamento de Antioquia y el 24% están ubicadas en municipios de 

diferentes departamentos como Huila, Valle del Cauca, Santander y Bogotá D.C, entre los 

motivos por los cuales decidieron migrar a la ciudad de Villavicencio la mujeres 

manifiestan que fue por; mejores oportunidades, sus parejas o familiares residían en esta 

Ciudad, violencia intrafamiliar, conflicto armado  y desplazamiento forzado. Según Díaz, 

Monreal y Jiménez (2011) “En la mayor parte de las ocasiones la decisión de migrar se 

toma en respuesta a una combinación de razones de carácter económico, social y/o cultural” 

(p.5) 

Empresarias víctimas de Violencia y desplazamiento. De las empresarias de la comuna 

5 el 56% ha sufrido algún tipo de violencia, del cual  25% han sido desplazadas de su lugar 

de procedencia, el 6% han sido víctimas de violencia y un 25%   han sido víctimas tanto 

violencia y desplazamientos como se refleja en la figura 12, esto ha implicado en algunos 

casos su llegada y estadía en la ciudad de Villavicencio, ellas expresan que vieron en el 

emprendimiento la forma de mejorar su situación económica y social y dejar atrás esa 

difícil situación que afrontaron. Según informe de la Agencia de la ONU para los 

% Emprendedoras  

Figura 13. Departamentos de procedencia. Peña y Prieto, (2019). 
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refugiados “ACNUR” (2018) en Colombia se ha presentado un incremento de 

desplazamiento forzado, más de 7.7 millones de personas han sido víctimas de 

desplazamiento desde 1985 a 2018 de los cuales aproximadamente el 52% son mujeres, con 

respecto a la violencia de acuerdo con cifras de Medicina Legal en el 2018 aumento en un 

3.5% la violencia contra la mujer respecto al año anterior con más de 103.481 casos 

reportados (EL Espectador, 2018),  

                     

 

 

 

Actividad económica. En objetivo de ubicar unidades empresariales lideradas por 

mujeres en la comuna cinco (5) de Villavicencio, se identificaron algunas actividades 

económicas que estas desarrollan son las que se observa a continuación. 

Tabla 4. Actividades económicas de las unidades empresariales 

 

Actividad Sector 

Veterinaria Comercial 

Tienda de regalos Comercial 

Venta de ropa Comercial 

Venta productos de belleza Comercial 

Restaurante Servicios 

Supermercado Comercial 

Droguería Comercial 

Sala de belleza y comercializadora de productos de belleza Comercial - Servicios 

Venta de arepas Industrial 

Panadería Industrial 

Venta de productos de belleza Comercial 

Droguería Comercial 

Figura 14. Víctima de violencia y desplazamiento. Peña y Prieto, (2019). 
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Figura 15: Actividades de las unidades empresariales. Peña y Prieto, (2019). 

67% 

11% 

22% 

Comercial Industrial  Servicios 

Estampados y venta de ropa Comercial - Servicios 

Papelería Comercial 

Droguería Comercial 

Sala de belleza y comercializadora de productos de belleza Comercial - servicios 

Peña y Prieto, (2019) 

Según el estudio, se encontró que, de las 16 unidades empresariales, el 67% desarrolla 

actividades comerciales, como se observa en la figura 15; entre ellas están las que se 

dedican a la comercialización de productos de belleza, otras que tienen sus almacenes para 

la venta de ropa, droguerías, supermercados y tienda de regalos. El 22% de ellas desarrolla 

actividades de servicios, como por ejemplo salones de belleza y restaurantes. Y el 11% que 

pertenecen al sector industrial, siendo estás las que tienen alguna especialidad como la 

producción de panadería y pastelería, u otros productos como arepas.  

 

 

  

 

 

 

El optar por estas actividades al momento de emprender, se debe a factores como su 

experiencia en el oficio, sus conocimientos de acuerdo a su profesión, o como algunas de 

ellas mencionaron, “llevaron a cabo una tradición familiar”. 

 

Tipo de local donde funciona la empresa. Como se evidencia en la Figura 16  el 56% 

de los locales donde funcionan los establecimientos de comercio se encuentra en alquiler, el 

38% es propio y el 6% es familiar,  las empresarias resaltas que el gasto de alquiler  se lleva 
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un buen porcentaje del ingreso del negocio y las que tiene local propio o familiar 

mencionan que esto le ha  beneficiado con el ahorro de estos recursos  los cuales pueden 

invertir  en inventario, maquinaria o mejoras del mismo, el 31%  de las empresarias expresa 

que además de negocio también tiene uso para Vivienda.  

El adecuado manejo de factores financieros y de rentabilidad tienen una relación directa 

con el éxito de una empresa, según Schneider, Gorner y Gleich (S.F.), en su estudio “La 

importancia de los procesos de reducción de gastos estructurales” menciona que una gran 

cantidad de empresas inician el proceso de reducción de gastos como reacción a no lograr 

los objetivos financieros establecidos con anterioridad. 

 

 

 

 

 

Según estudio realizado por la Cámara de Comercio de Villavicencio de los 

comerciantes del centro de Villavicencio (2017) el 90% de los establecimientos funciones 

en locales arrendados lo que agudiza la problemática comercial por los elevados costos de 

estos. 

El tener local propio o familiar se puede considerar una ventaja frente las empresas con 

local arrendado por la reducción de los gastos, sin embargo, no en todos los casos aplica ya 

Figura 16. Tipo de local. Peña y Prieto, (2019). 
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que existen otros factores como ubicación, acreditación del punto que inciden también en la 

venta y por ende en la rentabilidad. 

Tamaño de las empresas. Se les preguntó a las empresarias que cantidad de empleado 

tiene el negocio actualmente incluyéndose ellas de lo cual respondieron que en el 31,3 % 

solo laboran ella, el 43,8% tiene de dos a 5 trabajadores, el 12,5% tiene entre 6 a 10 

empleados y otro 12,5% cuenta con 11 a 13 colaboradores, como se evidencia el 

autoempleo ocupa el segundo lugar en los negocios encuestados en la comuna 5 de 

Villavicencio, información que se presenta en la figura 17. Lo que concuerda con 

información según la OCDE (2016) “Debido problemas estructurales del mercado laboral 

en Colombia se evidencia una tasa elevada de autoempleo, el 52% de la población que 

trabaja como independiente y lo preocupante es que el 83% son informales”. (P. 14) 

 

   

 

 

 

 

 

En atención a la clasificación del tamaño de las empresas que se describe en la Ley 905 

de 2014, el 87% corresponden a microempresas y un 13% a pequeñas empresas, como se 

muestra en la figura 20; para su clasificación se tuvo en cuenta el número de personal de los 

cuales oscilaron de uno (1) a trece (13) trabajadores.  En Colombia de acuerdo con la 

Figura 17. Número de trabajadores del negocio. Peña y Prieto, (2019) 
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Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (ACOPI) (2017) La 

Mi pyme representan más del 95% del tejido empresarial del país, este segmento agrupa 

aproximadamente entre el 65% y el 67% de los empleados y generan el 28% del PIB, la 

responsabilidad social de las pymes es bastante ya que combate a la pobreza, el subempleo 

y desempleo.  El 100% de las empresas de la comuna 5 hacen parte de este tejido 

empresarial. 

 

 

 

 

 

La figura 19 refleja la información aportada por las empresarias desde la creación del 

negocio a la actualidad, evidenciando que la mayor proporción (44%), no ha aumentado la 

cantidad de empleados, el 31% ha incrementado de 1 a 3 trabajadores y solo el 25% de los 

negocios han aumentado su planta de personal de 7 a 10 empleados. Sin embargo, los que 

no generaron más empleo que el inicial en su mayoría son los negocios que se crearon para 

auto emplearse y por su tamaño no requieren de más personal, pero están mujeres indican 

que sus negocios también son exitosos pues ha generado recursos para cubrir gastos de 

terceros como hijos, padres, hermanos, pareja entre otros. 

 

Figura 18. Tamaño de las empresas. Peña y Prieto, (2019). 
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En atención que para la investigación la capacidad de generación de empleo de una 

empresa puede considerarse como un factor que refleja su crecimiento y éxito, como lo 

menciona la OCDE (2014, Citado en Enríquez, Alejandra y Galindo, 2015) “La generación 

de empleos productivos es clave para fomentar el crecimiento económico, reducir la 

pobreza e incrementar la cohesión social” (pág. 2). Considerándose que ese es un factor de 

éxito puede inferirse que la cuarta parte de las unidades empresariales han logrado el éxito 

lo que se refleja en la generación de empleo. 

Tiempo de funcionamiento de la unidad empresarial. La investigación evidenció, de 

acuerdo a lo planteado en la figura 20, que, de las unidades empresariales a cargo de las 

emprendedoras, el 63% lleva funcionando más de diez años, el 13% más de 5 años y menos 

de diez y un 25% están en el mercado durante un periodo inferior a 5 años.  En 

comparación con los datos nacionales las empresas de la comuna 5 de Villavicencio 

encuestadas presentan un alto índice de supervivencia y eso se atribuye a diferentes factores 

como la constancia, atención al cliente, calidad de los productos y servicios, innovación y 

demás (Ver figura 32). Al respecto, se destaca que en su estudio titulado “Nacimiento y 

supervivencia de las empresas en Colombia” Confecámaras (2016) señala que la 

Figura 19. Generación de empleo. Peña y Prieto, (2019) 
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supervivencia de las microempresas asciende al 29,1% transcurridos 5 años de Vida y las 

pequeñas empresas presentan una supervivencia del 60,4% aspecto ampliamente superado 

por las empresas encuestadas para este estudio corresponde al 83% de la muestra.  

     

 

 

 

  

En este punto vale la pena resaltar que la supervivencia de las unidades empresariales a 

partir de los factores anteriormente nombrados se traduce en Perdurabilidad lo cual 

evidencia el éxito de una empresa, Pascale (1990, citado en Rivera, 2012) destaca que la 

perdurabilidad como factor de éxito se debe al “mejoramiento continuo, tensión adaptativa, 

autoorrganización y emergencia” (pag. 110).  

Según Roure y Keely (1990, citado en García, Álvarez y Reyna, 2007) la medida de 

referencia para considerar una empresa de éxito es un periodo de 10 años en el mercado. 

Por lo cual se puede decir que el 63% de las empresas de la muestra de la comuna 5 son 

exitosas de acuerdo a criterio de perdurabilidad. 

Elementos de Formalización. La Figura 21, muestra la situación de formalidad que 

tienen las unidades de negocio de las empresarias, donde el 100% de ellas cuentan con 

registro en cámara de comercio, registro único tributario (RUT), y registro de industria y 

Figura 20. Tiempo de funcionamiento de la unidad empresarial. Peña y Prieto, (2019) 
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comercio, donde se las cataloga a ellas en su calidad de comerciantes por ejecutar una 

actividad de índole comercial, industrial o de servicios. Ellas reconocen la importancia que 

tiene llevar a cabo su actividad empresarial, cumpliendo con las normas legales para la 

formalización, entendiéndose por esto, como una obligación de registro, como una manera 

de inclusión económica, social y ambiental de las empresas en el mercado, y del cual se 

pueden obtener beneficios para aumentar sus índices de productividad como el acceso al 

sistema financiero. El 81% de las empresarias mencionan que no cuentan con registro y 

certificado de Sayco y Asimpro y tampoco el 94% con el certificado de invima, y esto se 

debe a que por el objeto social de su negocio no se las obliga a contar con ellos.  

 

De acuerdo con cifras de estudios de informalidad realizados por GEM 2017 de ANIF y 

el Censo de la Cámara de Comercio de Bogotá (2013-2015) citado en Fedesarrollo 2018 La 

informalidad empresarial según el criterio de registro renovado o contabilidad, que es la 

más empleado para esta investigación, estima una informalidad del 58% para las 

principales 24 ciudades, para 2017 esta tasa asciende al 60%.  Las empresarias de la 

Comuna 5 no siguen esta tendencia ya que el 100% se encuentran registrada ante los entes 

de control sin embargo un 13% de las empresarias no llevan Contabilidad (ver figura 27). 

 

 

 

                     

 
Figura 21. Elementos de formalización. Peña y Prieto, (2019) 
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Origen de los Recursos para la creación del Negocio. Como se observa en la figura 22, 

las empresarias al momento de la creación de su negocio, el 35% de ellas recurrieron a 

recursos propios, contaban con ahorros personales, por ejemplo, cuando anteriormente su 

estatus era de empleadas y parte de sus ingresos los destinaron al ahorro con una visión de 

emprendimiento e independencia financiera. Luego, el 30% de ellas recurrieron a la 

adquisición de crédito externo, mencionando que se proveyeron de préstamos con entidades 

financieras (bancos), resaltando la oportunidad y facilidad de adquirirlos para poder 

ejecutar su idea de negocio. El 26% se apoyaron con recursos familiares y el 9% de ellas 

contaban con pensiones y/o cesantías, de las cuales hicieron uso para crear su propia 

empresa. 

 

 

 

 

 

En este sentido y de acuerdo con la teoría del pecking order (jerarquía de preferencias) 

Myers y Maljub, (1984 citado en Logreira & Paredes, 2017, parr. 8) establecen que las 

empresas para financiar sus inversiones recurren en primer lugar a la autofinanciación, 

luego a la deuda de bajo riesgo con entidades financieras y en último lugar mediante la 

emisión de nuevas acciones. Las empresarias comprenden la importancia del ahorro y la 

Figura 22. Origen de recursos para crear el negocio. Peña y Prieto, (2019). 



 

 

50 

inversión, y sus motivaciones personales fueron el impulso que necesitaron para proyectar 

la visión que tenían de su idea de negocio.  

Tipo de contratación del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

La figura 23 refleja que de los 53 empleados de las unidades empresariales el 56,6% 

cuenta con contrato indefinido o a término fijo, el 28,3% están con orden de prestación de 

servicios, un 11,3% está contratado temporalmente o con otro tipo de contrato (verbal) y un 

3,8% no tiene nigua tipo de contrato.  

Según estudios de Adecco 2016 que consultó a 334 colombianos de todas las regiones 

del país he indica que el 70,8% tiene contrato indefinido o a término fijo, el 18% contrato 

por prestación de servicios y el 11,2% no tiene ningún tipo de contrato, cifras que guardan 

cercanía como se evidencia en la figura 24. 

Igualmente, Fernández (2016) en el informe de Fedesarrollo describe que: 

“Los trabajadores dependientes ganan menos que los trabajadores independientes del 

sector formal y tienen un ambiente de trabajo menos favorable que los independientes, pero 

tienen más cobertura social. Es interesante que, aunque son asalariados, no consideran su 

Figura 23. Tipo de contratación del personal. Peña y Prieto, (2019). 
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trabajo muy estable, probablemente por la abundancia de contratos a corto plazo” (p.10) Se 

destaca que la contratación que predomina es la orden de prestación de servicios lo que 

implica que un gran porcentaje no este afiliado a seguridad social (ver figuras 24 y 25) ya 

que como la obligación  de cotizar  es del que presta el servicio y no del que solicita,  se 

pase por alto y los empresarios no tienden  a validar que se esté realizando, lo que genera 

un riesgo legal para las empresarias en caso de que llegase haber un accidente dentro de las 

instalaciones y estas personas no cuenten con protección social. 

Afiliación a seguridad social. El 50% de los empleados de las unidades de negocios 

contribuyen a salud, un 19% ARL y tan solo un 13% también aporta a pensión, un 31% 

solo está cubierto por el sistema subsidiado (Sisben).  

 

 

Todo colombiano de acuerdo con el art 49 de la Constitución Política de Colombia 

tienen derecho atención a salud, según la Ley 100 de 1993 todos los empleados y 

trabajadores independientes (con ingresos iguales o mayores a un salario mínimo mensual 

legal vigente) y los pensionados, deben estar afiliados al régimen contributivo 

(responsabilidad empleador y empleado del pago en determinados porcentajes de salud, 

Figura 24. Afiliación a salud. Peña y Prieto, (2019) 
Figura 25. Afiliación a pensión y ARL. Peña y Prieto, 
(2019). 
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pensión, ARL y caja de compensación) pero también existe el régimen subsidiado que a 

este pertenecen la población sin empleo, contrato de trabajo o ingresos económicos es decir 

que tiene acceso la población considerada pobre y vulnerable. 

Activos del negocio. Como se observa en la figura 26, el 50% de las empresarias hacen 

una estimación cuantitativa sobre lo que consideran suman los activos totales de sus 

negocios, oscilando este valor entre los 50 y 100 millones de pesos. A este resultado cabe 

resaltar, que de acuerdo con la Ley N° 905., del 2 de agosto de 2004, donde se definen las 

características de las empresas como medianas, pequeñas y micro, las empresarias 

encuestadas en la comuna 5 de Villavicencio, tienen su negocio en condición de 

microempresas, entendiéndose por estas como aquellas que tienen una planta de personal 

entre once y cincuenta trabajadores o, unos activos totales por valor entre quinientos uno 

(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes para 

Colombia. Así mismo, otro 19% de las empresarias, estiman que los activos totales de sus 

negocios son mayores a 100 e inferior a los 400 millones de pesos, por lo cual, según la 

misma Ley, en su artículo 2, numeral 2, sus negocios adquieren la condición de pequeñas 

empresas.  

 

                         

 

 

 

Figura 26. Activos del negocio. Peña y Prieto, (2019). 
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Contabilidad de la empresa. La figura 27 refleja que el 75% de los negocios lleva 

contabilidad. Se resalta de estas que el 44% de las empresarias paga los servicios 

profesionales de un contador para llevar la contabilidad de sus empresas. El 31% lleva una 

contabilidad más informal, lo hacen manualmente, el 13% lleva un registro de las entradas 

y salidas de cada día y un 13% menciona que no lleva una contabilidad. A este resultado 

cabe resaltar que las empresarias reconocen que llevar una contabilidad en el negocio es 

muy importante, porque “la contabilidad permite tener un control de lo que se vende y lo 

que se gasta para saber si el negocio está dejando una ganancia”.  

 

 

 

 

 

 

En el art 19 del código de Comercio se indica que todo aquel que sea considerado 

comerciante está obligado a llevar contabilidad, tributariamente en el art. 616 del estatuto 

tributario la exigencia es menos formal denominada “libro oficial de operaciones diarias” lo 

que ha ocasionado que varias microempresas a nombre de  personas naturales pasen por 

alto la obligación de tipo comercial optando por no llevar contabilidad, sin embargo por el 

tamaño de estas empresas  de acuerdo con el  decreto 2706 de 2012  deben llevar 

contabilidad simplificada. 

Según Díaz (2014) La Teoría constructivista, determina que “la contabilidad es un 

influyente mecanismo de gestión económica y social por lo que se le considera como un 

Figura 27. Contabilidad del negocio. Peña y Prieto, (2019) 
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elemento importante para la construcción social de la realidad”, en este sentido, las 

empresarias usan la contabilidad como una herramienta para evaluar la situación financiera 

de su negocio y por ende les ha permitido tomar decisiones en pro de su puesta en marcha.  

Declaración de renta. Las empresarias tienen su negocio registrado en Cámara de 

Comercio, como personas naturales, es decir, que se encuentran registrados a nombre de 

ellas mismas en la mayoría de los casos, o de un tercero de toda su confianza. De acuerdo a 

esto, en la figura 29, se observa que el 56% de las empresarias, son contribuyentes 

declarantes de renta. El decreto N° 2442. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

República de Colombia, 27 de diciembre de 2018, obliga a las personas naturales a 

presentar su declaración de renta, teniendo en cuenta que estas sean responsables del 

impuesto a las ventas – IVA del régimen común o que cuenten con un patrimonio bruto 

superior a los $149’202.000 para el año 2018 (observar figura 26), o que también en el año, 

hayan tenido ingresos brutos, consumos con tarjeta de crédito, compras o acumulados en 

consignaciones bancarias, depósitos o inversiones superiores a $46'418.000. 

En algunos casos, se encontró que las empresarias son responsables del impuesto a las 

ventas – IVA régimen común, ya sea porque superan el monto de sus ingresos brutos, o en 

algunos casos porque cuentan con más de un establecimiento donde ejecutan su actividad 

comercial, por esta razón, se convierten en contribuyentes responsables de la presentación 

de la declaración del impuesto de renta y complementarios. El otro 44% de las empresarias 

encuestadas, no son declarantes del impuesto de renta, ya que, en el mismo decreto, de 

acuerdo a los requisitos, no se encuentran obligadas a hacerlo. 
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Situación Financiera. Se les preguntó a las empresarias si en algún momento en el 

desarrollo de su negocio han tenido dificultades para cumplir oportunamente con el pago a 

sus empleados, proveedores, bancos, etc. El 63% de las encuestadas, mencionaron que no 

ha tenido dificultades (figura 29), resaltando así su gran sentido de responsabilidad y la 

buena gestión financiera para administrar cada uno de sus gastos, ya que para ellas es 

fundamental cumplir oportunamente con sus obligaciones porque de ello depende el buen 

funcionamiento de sus actividades diarias. Este resultado destaca la rentabilidad que genera 

la unidad de negocios de las empresarias, teniendo en cuenta que el 63% de ellas tienen una 

perdurabilidad en el mercado de más de 10 años (figura 20). 

 

 

 

 

Figura 28. Declaración de renta. Peña y Prieto, (2019). 

Figura 29. Situación financiera. Peña y Prieto, (2019). 
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Cultura organizacional. La figura 30, permite observar que de las encuestadas no todas 

establecen una cultura organizacional dentro de su negocio, no se encuentra definida una 

planeación administrativa por escrito. No obstante, aproximadamente un 45% de las 

empresarias establecen una comunicación verbal con sus empleados sobre una división del 

trabajo, un reglamento y aspectos relacionados con el trabajo en equipo. Se resalta también, 

que el 43% de las empresarias que tienen más de un trabajador (figura 17), incentivan al 

personal de acuerdo a su rendimiento mediante el pago de comisiones.  

 Referente a este aspecto, Carrillo, (2016) plantea que “Medir la cultura organizacional 

permite conocer el impacto que esta tiene sobre los resultados de la empresa” (p.1). De 

acuerdo con ello, el nivel de crecimiento de las empresas se puede ver estancado o limitado 

al no tener establecido una proyección de lo que cada una de las empresarias quiere 

alcanzar en el tiempo y cómo puede dirigir a sus empleados hacia la consecución de unos 

objetivos.   

 

 
Figura 30. Cultura organizacional. Peña y Prieto, (2019) 
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Igualmente, García (2006, citado en Carrillo, 2016) afirma que “la cultura es un 

horizonte orientador de conductas y prácticas, de creencias y valores a las que deben 

adaptarse los empleados en una organización”; elementos que se consideran parte de la 

cultura organizacional importante para la perdurabilidad de las organizaciones. 

     Innovación. Este estudio, como lo refleja la figura 31, arrojó que 15 de las 16 

encuestadas, es decir, más del 90% han realizado un incremento en la inversión en el 

tiempo de perdurabilidad del negocio, el 75% han realizado una renovación en sus 

procesos, buscando la mejor manera de hacer promoción y publicidad a sus productos, y el 

69% han hecho cambio de productos, debido a que estos ya no tenían la misma rotación. 

Según las empresarias, estos cambios generaron en la unidad de negocio, una mejora en su 

productividad que les permitió aumentar su inversión en el transcurso del tiempo, lo que 

erige a la innovación en una herramienta que les ha permitido generar valor en el negocio. 

Según el manual de Oslo (2005), el concepto de innovación se ha convertido en los 

últimos años en una necesidad primordial para las empresas, “fundamental para el 

crecimiento tanto de la producción como de la productividad” (p. 16), en particular por ser 

una herramienta para la generación de valor.  

 

    

 

 

 

Figura 31. Aspectos de innovación. Peña y Prieto, (2019). 



 

 

58 

 De acuerdo a Freeman, (1984, citado en Murillo, 2014), la innovación es el proceso de 

integración de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un 

proceso o un sistema. En este sentido, las empresarias asumen la importancia de 

implementar innovación dentro de su negocio, ya que para ellas es de vital importancia 

reconocer cuando la empresa necesita enfrentar un cambio que le permita mejorar su 

productividad y que conlleve a la unidad de negocio a un mayor crecimiento, ya sea 

renovando sus procesos, cambiando sus productos, incrementando su inversión o sea en la 

implementación de nuevas tecnologías. 

    Aspectos donde se centra las fortalezas del negocio. La figura 32, presenta los 

aspectos por los cuales las encuestadas consideran que se ha generado el éxito en sus 

negocios. El 20% de ellas resaltaron que la fidelidad a sus clientes era uno de los más 

importantes, y ello a su vez se debe al buen precio que les otorgan a los productos 

acompañado de una buena atención. Así mismo, aproximadamente el 90% de ellas, 

estuvieron de acuerdo, al mencionar la constancia como otra característica fundamental 

para el sostenimiento de su unidad de negocio desde el momento de su creación hasta la 

fecha. Teniendo en cuenta que el 30% creó su negocio por iniciativa propia, y el 22% se 

vieron motivadas por la necesidad de generar ingresos (figura 7), se destaca a la constancia 

como un factor primordial para el éxito de su negocio. 
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Figura 32. Aspectos donde se centran las fortalezas del negocio. Peña y Prieto, (2019). 

 

Al respecto, cabe resaltar los planteamientos de Marulanda et al., (2014, citado en Parra, 

Rubio y López, 2017), quienes mencionan que “el proceso de creación de una empresa es el 

resultado de tres factores: las aspiraciones o motivaciones del creador, las competencias y 

recursos del fundador y el ambiente o entorno para la creación”. En este sentido, la 

fidelización, el precio, la atención y la constancia hacen parte de las competencias y 

recursos que las empresarias han utilizado como factores de éxito en sus negocios.  

5.2 Análisis de la información cualitativa 
 

Con la información obtenida a través de los instrumentos de recolección de datos como 

la encuesta, la entrevista aplicada y el método de la cartografía social, se procede a realizar 

el análisis cualitativo de la información. En este sentido, se establecen los criterios de éxito 

para el emprendimiento femenino y se dividieron como categorías y subcategorías para el 

proceso de análisis e interpretación de los datos.  
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La siguiente tabla evidencia las categorías y subcategorías como instrumento para el 

proceso de análisis e interpretación cualitativa de la información, con base a los datos 

obtenidos en la unidad de análisis. 

Tabla 5 

Categorías y subcategorías para el análisis cualitativo de la información 
Categorías  Subcategorías Relación de categorías (con 

relación al objeto de estudio) 

Categorías finales 

(análisis estructural) 

1. Emprendimiento 

femenino 

1.1 La representación 

legal 

Mapeo participativo de 

experiencias exitosas de mujeres 

emprendedoras de las comunas 

seis y siete de la ciudad de 

Villavicencio 

Relación con el marco 

teórico y conceptual. 

1.2 Experiencia como 

empresaria 

2. Innovación en el 

emprendimiento 

2.1 Recursos 

tecnológicos 

2.2 Mejoras o cambios 

en los procesos 

3. Creación de 

empleo 

3.1 Auto empleo 

3.2 Generación de 

empleo 

4. Factores 

financieros y de 

rentabilidad 

4.1 Fuente de 

financiamiento 

4.2 Factores de 

rentabilidad 

5. Contabilidad y 

formalización de la 

empresa 

5.1 Formalización 

empresarial 

5.2 Procesos contables 

6. La perdurabilidad 

empresarial 

6.1 Sostenibilidad 

empresarial 

(temporalidad, 

fidelización, 

reconocimiento) 

7. Participación en 

redes de apoyo y 

contactos 

7.1 Contribución al 

desarrollo 

Fuente: Perilla, Peña & Ruiz, (2018). 
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5.2.1 Categorías y subcategorías del análisis. 

 

La información cualitativa obtenida de la aplicación de seis entrevistas semi-

estructuradas aplicadas a las empresarias de la comuna 5, se interpretó a partir de siete 

categorías y quince subcategorías donde se describen y se detallan los diferentes aspectos 

de cada factor de éxito. 

5.2.1.1 Categoría Emprendimiento Femenino. 

 

El emprendimiento es definido como la actividad, capacidad, actitud o aspiración de una 

persona para materializar una idea innovadora, cumplir una meta y crear una empresa. El 

emprendimiento femenino tiene como actor principal la mujer la cual en el transcurso del 

tiempo ha superado diferentes obstáculos como la pobreza, desigualdad y discriminación, 

motivada por diferentes factores que le han permitido ocupar un papel importante en la 

sociedad al potencializar su unidad de emprendimiento y convertirla en la fuerza para salir 

adelante con empoderamiento e innovación generando bienestar, progreso, y superación. 

Subcategorías 

A continuación, se describen las subcategorías propuestas para esta categoría. 

 . Representación Legal 

Para la formalización de una empresa es necesario registrarla ante la Cámara de comercio y 

designar un represéntate legal, por lo general las unidades empresariales que se constituyen 

como persona natural (cien por ciento de la muestra) el representante legal es el mismo 

propietario ya que esto le brinda reconocimiento, deberes y derechos sobre la misma. 
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 Desde la percepción de las empresarias.  

 

 La mayoría manifiesta que son las representantes legales de sus empresas, Indicando que 

nunca se han sentido discriminados por el hecho de ser mujeres antes aclaran " el respaldo 

siempre lo hemos tenido, gracias a Dios". Sin embargo,  se evidencio un caso donde la 

representación legal se encuentra al nombre de un tercero la empresaria indica "El 

restaurante inicialmente estaba a mi nombre, pero nosotros habíamos montado otro negocio 

y ese se vendió cuando me separe, entonces yo le pasé este a mi hijo, para proteger el 

patrimonio y  porque yo pienso radicarme en Medellín ", también una de las empresarias 

comento  que cuando inicio  su negocio por el hecho de estar casada  algunas  personas 

decían " eso mínimo se lo dio el marido”  pero eso no fue un limitante,  ella es coincidente 

del esfuerzo que por cuenta propia realizo para iniciar su negocio, y  esos comentarios la 

motivaron a  progresar y mostrar sus capacidades como empresaria y mujer. 

 

 Experiencia como empresaria. 

La experiencia es considerada un factor relevante para el emprendimiento porque genera 

en la mujer confianza y herramientas para crear empresa, por medio de sus investigaciones 

el Ministerio de comercio y turismo et al (2016) identifican en la experiencia que se 

adquiere en el ámbito laboral o de iniciativas emprendedoras que fracasaron, la motivación 

de reintentar y aprovechar lo aprendido evitando cometer los mismos errores   con mayor 

posibilidad de éxito, Restrepo et al (2009) resalta que el conocimiento adquirido por la 

experiencia de los miembros de una empresa hacen que los resultados sean más eficientes. 
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La experiencia como empresarias oscila entre 1 a 26 años, una de las entrevistadas 

agradece a su madre por el ejemplo y los consejos que le brindo que han sido compañía 

permanente al momento de emprender,  así lo expresa: " Pues mi mamá era de esas 

Santandereanas, y desde pequeñas nos enseñó siempre a echar para adelante, siempre 

trabajadoras, ¡no le tiene uno miedo a decir – vamos a hacer tal cosa!, Siempre he sido más 

bien optimista” otras de las empresarias indican que la experiencia les ha ayudado al 

momento de decidir qué tipo de negocio iniciar  y su manejo "coloque el restaurante porque 

tenía conocimiento del tema, pues tengo familiares que también tienen restaurantes y  les 

ayudaba , al inicio yo era la que cocinaba y  cree los diferentes platos que ofrezco y se los 

fui enseñando a la chicas que ahora me ayudan en la cocina". Otra menciona que "antes 

también vendía ropa de catálogo y así cositas, siempre me gusto y me iba muy bien, así me 

hice conocer de los proveedores y aprendí diferentes aspectos del negocio". 

 

 Motivación para emprender. 

La motivación puede surgir  de la desestabilización que generan en las personas 

diferentes situaciones que les suceden en la vida, bien sea negativas o positivas Shapero 

(1985, citado en Marulanda, Montoya y Vélez, 2014) entre las motivaciones se puede 

encontrar la  necesidad de independencia, seguridad, satisfacción, mayores ingresos, 

influencia familiar, dificulta en encontrar un trabajo estable y   un equilibrio en lo laboral y 

familiar para Frank (2012, citado en Castiblanco 2013) una de las motivaciones principales 

de la mujer al momento de emprender es su familia. 

Así lo expresan las empresarias: “Iniciar el negocio fue por mis hijos, esa fue la 

motivación de luchar y perseverar, también tengo familia que tiene restaurante, entonces 
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también fue por tradición, Independencia”, “Mi motivación, mi familia del pueblo de donde 

venía había mucha violencia y cuando me vine para acá estaba estudiando, y poco a poco 

fui consiguiendo lo que tengo”, “Por mi hijo, que es administrador de empresas. 

Motivación familiar” otras mencionan que se sintieron motivadas por “una lucha constante, 

situación económicamente muy crítica, la necesidad en un momento me obligó, ese fue el 

punto clave, la necesidad y las ganas y arranca”, “Iniciativa propia, y la necesidad de 

emprender” como se identifica en una de las narraciones la violencia también ha sido un 

factor para desplazarse de su sitio de origen y llegar a Villavicencio y emprender “Sí, yo 

soy desplazada del pueblo de dónde vengo. De San Rafael- Antioquia, salimos de allá como 

en el 2003”. 

5.2.1.2 Innovación en el emprendimiento. 

 

La innovación se convierte en un factor de éxito para toda empresa según Schumpeter 

(1942, citado en Ángel, 2014) una vez se implemente en cada proceso, producto y 

metodología organizacional. La innovación puede ser aplicada a cada componente de la 

empresa generando valor agregado a lo ya existente o creando nuevas alternativas en pro al 

crecimiento económico, para abarcar este criterio se tomó la tecnología y los procesos para 

determinar el nivel de innovación de cada unidad empresarial. En el manual de Oslo, 

(2005) plantea que la innovación de procesos y organizacionales es el establecimiento de 

un método de producción ya sea provisional, nuevo o con mejoras significativas, 

incluyendo cambios de técnica, equipo y/o tecnología al igual Freeman, (1984, citado en 

Murillo, 2014), ve la innovación como la integración de la tecnología, procesos, sistemas y 

productos a los cuales se les realizan mejoras o se incorporan nuevos para el 

funcionamiento adecuado de la entidad.   
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 Recursos tecnológicos  

Los recursos tecnológicos son los elementos que posee una empresa para el desarrollo de 

su actividad, permitiendo mejores condiciones y facilidad al momento de vender el 

producto o prestar el servicio. 

Las empresarias manifiestan que  si han implementado innovación en la tecnologías “Sí, 

todo eso ha cambiado, cada año cambia, se va mirando que se puede mejorar y se va 

cambiando… cambio de productos, implementación de nuevas tecnologías"; "Contamos 

con las cámaras de seguridad, el datafono actualmente, considero que es algo que 

necesitaba el negocio para ser más innovador , varios clientes no lo solicitaban, se va a 

implementar sistemas contables”  sin embargo  señalan  que les hace falta implementar aún 

más tecnología  con el fin de mejorar el servicio, la seguridad y la administración: “No, 

hace falta. Por ejemplo, yo he querido implementar lo que es la línea caliente. Preparar todo 

y dejar en exhibición (mostradores, vitrinas)",  “Aún no he podido implementar cámaras de 

seguridad, o tener un software de contabilidad, pero si poco a poco , se estima implementar 

esas tecnologías dentro del negocio en la medida en la que vaya creciendo,  nuestros 

elementos de trabajo  como planchas, secadoras, si se opta por que sea  de calidad para dar 

un excelente servicio” también se evidencio que la mayoría utilizan redes sociales como 

medios de publicidad  "si utilizo el WhatsApp y el Facebook para promocionar las prenda 

de vestir cada vez que me llega mercancía actualizo la información y mis clientes me hacen  

los pedidos" -“Sí, en el Facebook, y el Instagram hago publicidad por ejemplo el tema para 

el diseño de las uñas, y eso ayuda bastante” otras dicen que no utilizan estos medios porque 

utilizan el voz a voz o por seguridad ya que no les genera confianza. 
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 Mejoras o cambios en los procesos. 

Los procesos son el conjunto de etapas o tareas que se realizan dentro de una empresa 

para su funcionamiento, la evaluación, cambios y mejoras de cada proceso son necesarios 

para corregir falencias y dar un valor agregado al negocio de acurdo con Koellinger (2008, 

citado en Sparano, 2014), piensa “que es importante aprovechar el grado de innovación que 

presentan algunos emprendedores sobre otros”. (p.103). 

Las empresarias reconocen que los cambios de productos, renovación de procesos, 

incremento de la inversión, cambios en gestión de inventarios y proveedores son necesarios 

para la mejora continua de la entidad y así lo manifiestan “Yo creo que se ha cambiado de 

todo un poquito. Hay que ir cambiando para ver qué se puede mejorar. Nuevos productos... 

eso en un negocio hay que estar, pero en la jugada de todo”, “Sí claro, desde el cambio de 

productos cuando no tienen una buena rotación, y cambio de proveedores también cuando 

el producto no rota, y el portafolio ya no abastece entonces se cambia. También se ha 

aumentado la inversión en el negocio a través del tiempo", Sí, nosotros antes teníamos, la 

línea de la carta y sencilla. Ahorita tenemos la línea ejecutiva, y eso nos ha ayudado 

mucho” 

5.2.1.3 Creación de empleo. 

 

Como lo indica la OCDE el emprendimiento es “La principal fuerza para la innovación 

y creación de empleo” (Orhan y Scott 2011, citado en Avolio y Di Laura 2017), la 

generación de empleo de acuerdo con la GEM 2014 es un factor importante a la hora de 

analizar el impacto social y económico de las empresas, por tal motivo los gobiernos se han 

preocupado por promover políticas de emprendimiento que reducan la pobreza y traigan 
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progreso para el país. El emprendedor se distingue por su capacidad de auto emplearse y 

generar empleo, Castrillón y Ricaurte (2008) indica que el desempleo, la mala calidad de 

empleo, necesidad de generar recursos e iniciar su propio negocio motivan al empleado a 

volverse empleador. Por lo tanto, como un factor de éxito del emprendimiento femenino se 

encuentra la creación de empleo el cual se aborda desde dos subcategorías autoempleo y 

generación de empleo. 

 Auto empleo. 

Para Castillón (1975 citado en Valencia 2012) “el autoempleo se genera por los 

empresarios o tomadores de riesgo “(p.107), las malas condiciones de empleo, la necesidad 

de independencia, la dificulta para encontrar trabajo, la alta competencia debido al índice 

de desempleo, aspectos familiares y necesidad de mayores recursos   motivan a las mujeres 

a emprender inicialmente auto empleándose mediante el desarrollo de su idea de negocio. 

Dos empresarias recuerdan que al iniciar su empresa lo hicieron solas o con ayuda de 

familiares al preguntarles con cuántos trabajadores iniciaron contestaron “No, apenas nada, 

mis hijos que apenas salían del colegio venían y me ayudaban”, “iniciamos 2, mi esposo y 

yo, actualmente ya tengo 10 empleados” de las empresarias entrevistadas todas generan 

empleo unas desde el inicio del negocio y otras en el trascurso del crecimiento del mismo 

fueron empleando personas. 

 Generación de empleo.  

Según ACOPI (2017) La Mi pyme representan más del 95% del tejido empresarial del 

país, este segmento agrupa aproximadamente entre el 65% y el 67% de los empleados, las 

empresas de las mujeres entrevistadas se encuentran dentro de esta categoría.  
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La generación de empleo refleja el crecimiento y éxito de las empresas Como empresas 

dinámicas Brüderl y Preisendörfer, 2000, citado en Kantis et al 2004) resalta aquellas que 

duplicaron su número de empleados en cinco años y crearon al menos cinco puestos de 

trabajo. 

Todas las empresas de las mujeres entrevistadas en el trascurso del tiempo y en el 

desarrollo y crecimiento del negocio  han  generado entre 3 a 14 empleos ,    “Somos tres 

personas, y se les paga a las niñas por porcentaje”;   “Iniciamos con seis empleados, y 

actualmente son 14, con los empleados de la otra sucursal” , según el criterio de éxito de 

empresas dinámicas se debe  generar como  mínimo  5 empleos,  se evidencia  que de las 6 

empresas tan solo una no cumple este criterio  ya que tan solo cuenta  con tres personas que 

laboran dentro del negocio. se les pregunto si trabajan familiares a lo cual algunas 

respondieron  que si " “2, mi hermano y yo” ,   “Tres, con mi esposo y mi hijo”  Según 

Ozuna (2011, citado en Cortera y Gutiérrez, 2015) “el ambiente humano, y particularmente 

el entorno familiar, influye de manera decisiva en la formación del espíritu 

empresarial”(p.155) , también se consultó si alguna vez han contrato personas con 

discapacidad a lo cual dijeron que no,   “No, no ha venido igual a pedir empleo”   “No, pues 

no me han pedido trabajo” aclarando que este no sería un impedimento  para su 

contratación mientras puedan realizar las tareas que se le encomiendan. 

5.2.1.4 Factores Financieros y de Rentabilidad. 

 

Los factores financieros y de rentabilidad de la empresa son los que generan los recursos 

necesarios para llevar a cabo su objeto, desarrollar estrategias de crecimiento a un nivel 

óptimo de deuda. Desde lo financiero La Teoría del pecking order (jerarquía de 
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preferencias) Myers y Maljub, (1984 citado en Logreira & Paredes, 2017) se establece 

como se finanzas la empresa para realizar sus inversiones y el orden al momento de elegir 

las fuentes de financiamiento como autofinanciación, entidades financiero y participación 

de terceros.  Y en cuanto lo rentable Schneider, Gorner y Gleich (S.F.), en su estudio “La 

importancia de los procesos de reducción de gastos estructurales” resalta la importancia de 

manejar los costos y gastos dentro de la empresa para lograr objetivos financieros, sin 

embargo, también existen otros factores que afectan la rentabilidad como la atención, 

calidad de los productos, precios. 

 Factores Financieros 

Los factores financieros son los medios por los cuales las empresas pueden obtener 

mayores recursos para la creación y/o aumentar la inversiones  de la empresa al consultarles 

a la emprendedoras que medios de financiamiento han utilizado  o utilizan se obtuvieron las 

siguientes respuestas: "Eso fue créditos, con bancos, si claro, se ha generado nuevos 

créditos, pero para mayor inversión en la empresa, para ampliarnos, montar la sede”,  

“Fueron ahorros personales, con cesantías”, “Recursos familiares, me prestó mi mamá ya 

que ella no me cobra interés”, “Créditos financieros, Sí los he adquirido y actualmente sigo 

contado con ellos, me han contribuido con el negocio” de acurdo a las declaraciones de las 

emprendedoras su mayores fuentes financieras son los recursos familiares y entidades 

financieras (bancos, Cooperativas) resaltando que esto ha beneficiado la empresa 

permitiendo  su crecimiento, en cuanto prestamos con “gota-gota” indicaron que nunca los 

han adquirido ““¡No, uy eso si no! Soy enemiga de eso”, “No, Dios me favorezca”, 
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 Factores de rentabilidad  

La rentabilidad de una empresa está relacionada directamente con su administración y el 

manejo e interacción de diferentes aspectos dentro de ella para generar mayores ingresos y 

disminuir costos y gastos. 

Las empresarias consideran que sus negocios son rentables y la clave  del éxito y  

fortaleza para que sea  rentables las expresan así : “Sí, y creo que la clave para esa 

rentabilidad ha sido como la constancia y hacer todo muy bien”,  “Yo creo que es una 

cadena, el éxito del negocio se logra a través de la experiencia, sabiendo la mejor manera 

de administrar el negocio, al buen manejo con los proveedores, un buen producto para el 

cliente, buscando fidelidad de los clientes y también la constancia” ,  “Sí claro, la ubicación 

es importante, esquina es esquina, tenemos la ruta de las busetas, tenemos la plaza, la 

escuela. El punto está muy bien ubicado”,  “La calidad del producto y también la calidad 

del servicio y  también la constancia”,  "los precios de los productos, el Incremento de la 

inversión, en algunos casos, se cambia proveedores, por precios, calidad"  de acuerdo a  las  

respuestas de las empresarias se puede determinar que algunas  claves para que la empresa 

sean rentables son: la constancia, experiencia, calidad en los productos y servicios, buena 

atención , ubicación, incremento de la inversión, buena administración  y precios.  En 

cuanto si ha tenido dificultades para el pago oportuno de obligaciones las empresarias 

expresaron que: " “No, gracias a Dios no. He sido muy organizada en eso”, - “No, gracias a 

Dios, siempre he estado al día” "siempre a los empleados se les pagaba puntual, al banco sí 

tuve dificultades" se evidencia que el negocio cuenta con liquidez para cubrir sus 

obligaciones, costos y gastos lo que refleja que son empresas rentables y exitosas. 
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5.2.1.5    Contabilidad y Formalización de la empresa. 

 

La contabilidad y la formalización como criterio de éxito de las empresa son dos 

elementos fundamentales, la formalización de las empresas desde el ámbito del 

reconocimiento y contribución a la economía de un país de forma organizada con deberes y 

derechos y la contabilidad según Beltrán y Frausto (2014), es un acopio ordenado de 

información y generadora de comunicación, ya que fundamenta el proceso por el que 

obtiene la información, la centraliza, analiza y califica, para finalmente rendir informes 

útiles para el conocimiento de la empresa y el sector en que funciona, con el fin de toma de 

decisiones. Toda experiencia exitosa es el resultado de la toma de buenas decisiones por lo 

tanto la contabilidad se convierte en la herramienta esencial para aportar información 

necesaria para el crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad de la empresa.  

 Contabilidad  

La contabilidad desde la teoría constructivista de acuerdo a Díaz (2003) es un 

mecanismo que influye en la gestión económica y social convirtiéndose en el elemento 

relevante para construir la realidad de una empresa, para luego analizarla y tomar 

decisiones que favorezcan a los usuarios de la información (clientes, propietarios, 

empleados, proveedores, inversionistas, deudores entre otras) esto es reafirmado por el 

paradigma de la utilidad de Tua (1995), la contabilidad además de ser una herramienta 

importante, mediante el art 19 del Código de Comercio es también una obligación para todo 

comerciante, el estatuto tributario en su art. 616 reitera la necesidad de llevar contabilidad 

como mecanismo de control y la base de información para la liquidación y pago de 

impuestos. 
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Las empresarias consideran que la contabilidad es importante y lo resaltan así: “Sí claro, 

la contabilidad es importante porque, en ellos te puedes dar cuenta de los gastos que 

generas diarios, mensuales, anuales, semestrales, y comparas con anteriores temporadas. Si 

no llevas la contabilidad de eso, no puedes saber cuánto te estás ganando, si el presupuesto 

de lo que estás ganando da la base para el personal que tienes dentro de la empresa, los 

arriendos, los gastos del local...etc."- “Es importante primero para saber si está danto 

productividad el negocio, y segundo para saber que se gasta y que se invierte y como tal 

para tener control de las salidas del dinero”, todas las empresarias llevan contabilidad y 

recurren en su mayoría a solicitar los servicios de un contador público.  “Se paga un 

contador para llevar la contabilidad”- “Todo eso es con el contador, se le paga a un 

contador"- “Sí, se paga una contadora para llevar la contabilidad, ella es la que hace todo 

para pagar lo de industria y comercio y eso” -- “Se paga un contador independiente” Sin 

embargo en un caso el manejo es manual “Una contabilidad muy manual” , en cuanto la 

carga impositiva consideran que es alta  aunque  están de acuerdo con que se debe pagar 

impuesto como contribución al funcionamiento de la sociedad. “Sí me afecta mucho, por lo 

mismo que ya debo pagar mucho”- “¡Hum!, mucho impuesto, ¡eso sí estamos graves aquí 

en Colombia por eso! Menos mal que el negocio aquí vende y que es rentable, porque hay 

mucho impuesto”- “No sabría cómo podría afectarnos porque aún no hemos llegado a ese 

punto con las responsabilidades tributarias, pero si pienso que, así como en algún punto 

afecta, en otro punto beneficia, por ejemplo, más facilidad para adquirir préstamos, más 

respaldo comercial, adquirir cosas más fáciles con los bancos”     
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 Formalización  

La OIT (2017) define la formalización empresarial como un “proceso que lleva acabo 

las empresas para incorporarse a la economía formal” (p. 1), las empresas formalizadas se 

convierten visibles y participantes activos de la economía permitiendo accesibilidad a 

préstamos financieros con mayor facilidad, poder contratar con el estado, mayor 

confiabilidad ante terceros, beneficiarse de asesorías, de programas de fortalecimiento 

empresarial, mejora en las condiciones laborales, contribuir a desarrollar programas y obras 

sociales,  descuentos en impuestos y evitar sanciones y cierres. 

Todas las unidades de estudio se encuentran formalizadas “si cuento con todos los 

registros y documentos legales para su constitución” entre esos documentos se evidencio el 

RUT, Registro en Cámara de comercio, permisos de sanidad, Bomberos y demás necesarios 

para el funcionamiento de cada empresa, en cuanto si las empresarias consideran que esto 

les trae beneficio estas fueron su respuesta “Para mi si, siento que el ser transparente ante la 

sociedad, nos da identidad”- “¡Uy no! Eso por el contrario me toca pagar mucho. Tal vez 

algún beneficio siempre y cuando usted tenga vida crediticia y los bancos le presten”- “Los 

empleados por ejemplo están protegidos de su seguridad social, tienen su sueldo, su 

liquidación, algo fijo. También desde que uno queda bien, los bancos le prestan a uno” la 

mayoría de las empresarias reconocen que el estar legalmente constituidas es beneficioso 

tanto para ellas como para sus empleados sin embargo tan solo dos consideran que esto 

hace que deban pagar más impuestos.  En cuando las condiciones laborales las mujeres 

utilizan diferentes tipos de contratación entre ellos contrato indefinido, fijo, por prestación 

de servicios, verbales o temporales y tan solo dos de las 6 empresas le pagan al trabajador 

todo las prestaciones sociales y seguridad social, una de ellas  tan solo no les paga pensión 
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y  cesantías y las  tres restantes por el tipo de contratación y otras situaciones manifiestan 

que tan solo les paga su sueldo o comisiones de acuerdo al trabajo realizado  “Actualmente 

no tengo al personal afiliado, porque todos están nuevos, por lo que estamos en temporada. 

Ya en enero miramos quien se queda y se arranca con todo ese tema…"- “Sí. Pensión no, 

porque tengo a trabajadores con riesgo tipo 5 entonces pago ya mucho y ya ahorita el otro 

año eso tiene un incremento, Ustedes que saben eso, con esa mano de impuestos y 

obligaciones que hay, o sea, ahorita un pequeño microempresario no surge” - “Los 

empleados están por prestación de servicios, ganan por porcentaje, comisión” 

5.2.1.6.  La   Perdurabilidad Empresarial. 

 

La Perdurabilidad Empresarial, va estrechamente relacionada a la hipótesis de negocio 

en marcha expuesta en la sección 2 de las NIIF para las pymes, que menciona la capacidad 

que tiene una empresa para continuar en funcionamiento, La perdurabilidad es un factor 

que evidencia la consolidación empresarial y éxito de una empresa Restrepo y Vélez (2009, 

citado en Zambrano y Rojas 2017) señala que la perdurabilidad se definen como un 

conjunto de variables o acciones que implementan los emprendedores por cuenta propia o 

por fuerza del mercado para garantizar rentabilidad y crecimiento permanente  autores 

como Roure y Keely (1990, citado en García, Álvarez y Reyna, 2007) establece un tiempo 

de 10 años en el mercado como parámetro para determinar si la empresa es perdurable y así   

establecer esta característica con factor de éxito. 

 Sostenibilidad empresarial (temporalidad, fidelización, reconocimiento) 

Cuatro de las seis unidades empresariales de acuerdo a las empresarias de la comuna 5 

entrevistadas, llevan en funcionamiento de 11 a 19 años, de acuerdo con Roure y keely 
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(1990) son empresas perdurables ya que superar los 10 años en el mercado, las dos que no 

cumplen con este criterio una tiene 3 años  y la otra 1 año  de funcionamiento,  se destaca 

que es estas dos  empresarias son las más jóvenes y una de ellas es profesional “Ya solo me 

falta la fecha para graduarme de administradora de empresas y eso también me ha motivado 

a emprender pues quiero aplicar los conocimientos que adquirí en mi propia negocio”  por 

lo tanto son el ejemplo de que el emprendimiento femenino  cada vez está más presente en 

las jóvenes y profesionales  Stevenson (2000, citado en Duarte y Ruiz 2009), plantea que 

“el entorno es importante, y es más factible que un individuo pueda comenzar a tener 

actitudes emprendedoras si actúa en un contexto en el que facilite el reconocimiento de la 

oportunidad y su persecución”. (p.328).  las empresarias consideran que la clave para 

perdurar en el tiempo es: “Yo creo que el punto clave, es como el manejo del personal, con 

los precios de los productos, y es un personal que atiende muy bien al cliente, Sí hay un 

buen manejo de personal, si hay una buena atención, la gente llega sin importar a veces el 

precio” - "Yo creo que la fidelidad, el estar uno acá, la clientela, También los precios que 

manejamos”- “La atención al cliente. sí, porque el cliente que no quede contento, no 

vuelve. Y eso es lo que uno vive recalcándole a los empleados”- “La constancia, y las ganas 

de querer salir adelante”- “Muy buena atención la asesoría, Un cliente satisfecho es un 

cliente que vuelve. La fidelización del cliente es importante".  De acuerdo a las respuestas 

de las empresarias todas coinciden que la clave principal de la perdurabilidad de sus 

unidades de negocio es la fidelización de los clientes, mediante la buena atención, precios y 

satisfacción.  

5.2.1.7 Participación en redes de apoyo y contactos. 

 

A nivel internacional, nacional y regional diferentes entidades desarrollan programas y 
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redes de apoyos en pro al emprendimiento, en el 2009 se inicia el proceso de creación de la 

Red Regional de Emprendimiento en el Departamento del Meta, promovido por la 

Gobernación, en la cual participan instituciones como la cámara de Comercio, caja de 

compensación (Cofrem), el Sena, Cooperativas, alcaldías, comité administrativo de jóvenes 

del meta con apoyo permanente del Ministerio de comercio, industria y turismo, comisión 

regional de competitividad, universidades y secretaria de competitividad y desarrollo, todas 

estas entidades están llamas a brindar redes de apoyos que permitan promover el 

emprendimiento y hacer un acompañamiento permanente para lograr el éxito y 

consolidación de cada unidad empresarial generando desarrollo social y económico para la 

región y el país. 

 Contribución al desarrollo económico. 

 Shane, Venkataraman (2000) y Dees (1998 citado en Méndez, Quintanilla y Sánchez 

2018) entiende por emprendimiento “la creación y consolidación de empresas a partir de la 

explotación de oportunidades resolviendo problemas sociales y económico” (p. 7) desde la 

percepción de las empresarias de la comuna 5 su empresa ha contribuido de las siguientes 

maneras. “Se beneficia mucha gente, para mí es una bendición poder ayudar a las personas, 

La manera en como este negocio Ha contribuido también a otras pequeñas 

microempresarias apoyando a mujeres que quieren emprender"- "Yo soy una que vivo feliz, 

así no sea rica ni nada, pero vivo feliz pudiendo sostener a los empleados, por ejemplo, esas 

señoras con hijos, que puedan tener su sueldo, sus vacaciones"- “Bien, pues, por ejemplo, 

generando empleo, porque todos son de por aquí, no viene gente de otro lado y  además mis 

empleadas ya son antiguas”- "La idea de generar empleo, siempre quise generar empleo” - 

“Pues se contribuye como en lo social a la iglesia, obra social con ancianos”  la empresarias 
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reflejan gran satisfacción al poder generar empleo y apoyar otras mujeres. 

 Vinculación y cohesión externa. 

Tan solo dos empresarias indican que tienen convenios con el Sena y colegios para 

realizar las prácticas laborales y sociales   - “Con el SENA, si he contratado personas que 

vienen de allá”- “Sí, manejamos con los colegios, en la parte con los muchachos que tienen 

que hacer las horas sociales, y las horas empresariales, entonces si damos la oportunidad 

para que los muchachos tengan una experiencia ya sea en ventas, o en la parte 

administrativa, de archivo y demás”. Manifiestan que no pertenecen a cadenas productivas 

ni gremios o asociaciones además que no han recibido apoyo de ninguna institución y no 

tienen conocimiento de proyectos que se estén desarrollando para promover el 

emprendimiento femenino.  

 

5.3 Construcción participativa del mapeo 

 

Para la construcción participativa del mapeo, se tuvo en cuenta la información que se 

suministró a través de los instrumentos de recolección de datos, la encuesta y la entrevista 

aplicada (Ver anexo 1). Y a partir de esto, se procede a realizar la construcción de mapas 

topográficos, temáticos y de relación, mediante un taller de cartografía social con el que se 

pretende ubicar cada una de las unidades empresariales de la comuna cinco (5) de la ciudad 

de Villavicencio, y sus características especiales que determinan cada uno de los criterios 

de éxito como motivaciones para el emprendimiento femenino en las Mipymes de la 

ciudad.  
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El método de la cartografía social, fue el más oportuno para llevar a cabo el proyecto de 

investigación, donde se tuvo en cuenta los criterios que consideran una unidad de negocio 

como exitosa para el emprendimiento y la participación de mujeres que han liderado una 

idea de negocio y su labor para hacerla perdurar en el tiempo.  

En este sentido, se realizó inicialmente trabajo de campo en la comuna cinco (5) de la 

ciudad de Villavicencio, con el objetivo de ubicar unidades de emprendimiento femenino y 

como resultado se obtuvo una muestra de 16 unidades de negocio, cada una de ellas de 

diferentes sectores de la economía y con características especiales, que determinaron la 

primera etapa del proyecto de investigación.  

Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos anteriormente 

mencionados, se suministra la información de cada una de las 16 unidades empresariales, y 

se procede a hacer un estudio de análisis cuantitativo de los datos a través de gráficas, 

diagramas circulares y de barras. Este proceso, posteriormente facilitó la elección de las 6 

unidades de negocio que más cumplen con los criterios de éxito para el emprendimiento, 

que permitieron un análisis cualitativo de la información y para esto, se dividieron en 

categorías y subcategorías cada una de las características de la unidad de análisis, y esto, 

permitió una interpretación de los datos tenidos en cuenta ya en los resultados del análisis 

cuantitativo. 

Con el resultado cualitativo y cuantitativo de la información de las unidades 

empresariales, se procede a realizar un taller de cartografía social en las instalaciones de la 

Universidad de los Llanos, con sede San Antonio, con la participación de las mujeres 

emprendedoras (unidad de análisis) de la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio. 
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La ejecución del taller de cartografía se llevó a cabo con la participación de: María del 

Carmen Ruiz Sánchez, Lucila Perilla Ruiz y Luz Yarime Peña como Directoras del taller, 

Jennifer Vanessa Peña Guerrero y Bryan Leonardo Prieto Cubillos como talleristas, y la 

participación de la unidad de análisis que corresponden a las mujeres emprendedoras de la 

comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, que aceptaron de manera voluntaria la 

participación de este proyecto de investigación. 

Se suministraron dos mapas, con el croquis de la comuna cinco (5), con los que se 

pretende obtener una representación topográfica, temática y de relaciones de las unidades 

de análisis. En este sentido, se construyó una iconografía para identificar las actividades 

económicas de las empresarias, y sus características especiales que representan los criterios 

de éxito de emprendimiento. Para la representación en los mapas se obtuvieron un total de 

36 íconos, cada uno de ellos necesarios para el desarrollo del taller. (ver anexo 2). Esta 

iconografía también hace parte como convenciones dentro de los mapas. 

El desarrollo del taller de cartografía social, se llevó a cabo en tres fases: presentación, 

metodología y ejecución:  

Fase 1 Presentación: En las instalaciones de la Universidad de los Llanos, con los 

participantes anteriormente descritos, se realizó la presentación de las empresarias con las 

directoras del taller, se dio la bienvenida y los agradecimientos, y se realizó una 

introducción sobre el proyecto de investigación. 

Fase 2 Metodología: Posteriormente, los talleristas hicieron la explicación detallada para 

el proceso de cartografía social y cada una de las actividades a seguir, donde se tuvo en 

cuenta la aclaración sobre el suministro de los mapas de la comuna, la iconografía que 
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representa cada una de las características especiales de cada unidad de negocio y el proceso 

a seguir para el desarrollo del taller. 

Fase 3 Ejecución: Finalmente, se procede a ejecutar el taller de cartografía social, donde 

cada una de las empresarias participantes, con los mapas y la iconografía suministradas, 

realizan la representación gráfica de la información que inicialmente proporcionaron en la 

encuesta y la entrevista aplicada, donde se tuvieron en cuenta cada uno de los criterios de 

éxito para emprendimiento, y para esto se tuvo en cuenta la colaboración de los talleristas y 

la guía de las directoras del taller. 

Como resultado del taller de cartografía social, se muestra a continuación un mapa 

topográfico y temático donde se representa la muestra de las 16 unidades empresariales de 

la comuna (5) de la ciudad de Villavicencio. Se ubican geográficamente cada unidad de 

negocio teniendo en cuenta la iconografía que representa su actividad económica y del cual 

se realiza el análisis cuantitativo de la información recolectada. (Figura 35) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Mapa topográfico y temático de las empresarias de la comuna cinco (5) de 
Villavicencio. Peña y Prieto, (2019) 



 

 

81 

El anterior es el producto del trabajo de campo realizado inicialmente en la comuna cinco 

de Villavicencio para el objetivo de la presente investigación. A continuación, se evidencia 

un mapa temático y de relaciones, como resultado de las seis mejores unidades 

empresariales donde se representa cada una de las características especiales que hacen parte 

de los criterios que se tuvieron en cuenta para definir las unidades de éxito para el 

emprendimiento femenino en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio. (Figura 

36). 

 
Figura 34. Mapa temático y de relaciones de las empresarias de la comuna cinco (5) de 

Villavicencio. Peña y Prieto, (2019). 
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6. Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a dieciséis 16 empresarias de 

la comuna 5 de Villavicencio, se pudo determinar que la mayoría de las empresarias 

presentan las siguientes características; se encuentran en edades entre los 36 y 55 años, 

están casadas o viven en unión libre,  tienen hijos, cuentan con un nivel de educación  

secundaria y/o técnica,  han residido por más de 10 años en la ciudad de Villavicencio y 

tienen  experiencia como empresarias entre  5 a 20 años, se  evidencio una baja 

participación de mujeres jóvenes o con un nivel de educación superior y sin 

responsabilidades (hijos).  

Merece resaltarse que uno de los grandes aportes de las unidades empresariales de la 

comuna cinco es la generación de empleo autónomo, esto en atención a que más del treinta 

por ciento de las microempresas generan autoempleo para las empresarias y gran parte ellas 

iniciaron auto empleándose debido a que sus negocios solo generaban ingresos para una 

sola persona; en la  medida  del crecimiento de la empresa se contrató personal, las 

empresarias resaltan que esto les permitió cubrir la necesidad de ingresos e independencia 

que buscaban  en razón a que las condiciones laborales no eran las mejores,  lo que las  

llevó a emprender, aunque aclaran que ser empresarias también exige constancia, 

disciplina, tiempo e inversión;  pero tienen la garantía  de trabajar para ellas y sus familias,  

adicionalmente les proporción tiempo  para distribuirlo según sus necesidades. 

La influencia familiar es una de las motivaciones para que la mujer emprenda y se 

esfuerce por lograr el crecimiento y   éxito de su empresa, en la investigación se evidencia 

que todas las emprendedoras destinan parte de los ingresos del negocio para cubrir los 

gastos de su familia como educación, salud, recreación y vivienda, aunque la participación 
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de familiares en la empresa es baja esto se relaciona a que por el tamaño de las empresas 

solo se emplee las mismas propietarias. 

La experiencia en el oficio o en iniciativas emprendedoras son oportunidades de 

emprendimiento para las mujeres de la comuna 5, que   debido a sus fracasos, vivencias y 

trabajos anteriores adquieren conocimientos que le brindan confianza para materializar la 

idea de negocio y las herramientas para establecer estrategias para el éxito de sus empresas. 

Las empresas lideradas por mujeres de la comuna 5 en su mayoría se encuentran 

clasificadas como microempresas de acuerdo al número de empleados con que cuenta que 

oscila entre 1 a 10 trabajadores y tan solo  dos unidades empresariales se consideran 

pequeñas ya que generan empleo a más de 11 personas, aunque se evidenciaron empresas 

con excelentes condiciones laborales en las más pequeñas o con menos tiempo en el 

mercado   las contrataciones son por periodos cortos y sin garantías prestacionales sin 

embargo las propietarias  son conscientes de esta falencia y expresan que su objetivo es 

mejorar las condiciones a sus trabajadores. 

Se evidencio que las unidades empresariales son rentables debido a factores como  la 

constancia, atención, calidad, administración, precios que como estrategias y esfuerzo las 

emprendedoras han implementado al igual que la innovación en los procesos, tecnología, 

productos, servicios, manejos financieros que le dan valor agregado a la unidad 

empresarial, la contabilidad es designada en la mayoría de los casos a un contador que se 

convierte en el apoyo de estas empresarias para el cumplimiento tributario y legal. 

Aunque el mayor aporte de estas empresarias se evidencia en la generación de empleo 

también entre ellas buscan alternativas para promover el emprendimiento y mejorar la 
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calidad de vida de otras mujeres cabeza de hogar o víctimas de violencia resaltan que son 

mínimas casi nulas   las redes de apoyo que les dan acompañamiento, pero si ven la 

necesidad de están para recibir capacitaciones, oportunidades de Financiamiento con mayor 

facilidad, compartir experiencias y mejorar con el fin de  ser competitivos y hacer uso de 

las herramientas que actualmente están disponibles para el fortalecimiento empresarial. 

Para finalizar, se resalta la gran labor de la mujeres que deciden emprender y que con 

esfuerzos y sacrificios  afrontan situaciones personales y sociales difíciles para sacar  

adelante a sus familias y sus negocios,  brindándole la oportunidad de empleo a otras 

mujeres  y contribuyendo de este modo a la disminución del desempleo y la pobreza,  se 

evidencia  la necesidad de mayor acompañamiento por instituciones del estado, facilidad en 

la adquisición de créditos, disminución de la carga impositiva, mayor seguridad y 

fortalecimiento de los proceso de cultura organizacional, gestión de calidad y condiciones 

laborales en la unidades empresariales de la comuna 5. 

7. Recomendaciones 

 

Una de las características de las mujeres emprendedoras de la comuna 5 es su bajo nivel de 

escolaridad, en la actualidad hay mayor  acceso a la educación superior por parte de las 

mujeres y las instituciones de educación están llamadas a promover el emprendimiento 

desde las aulas,  sería interesante  determinar la participación de las mujeres egresadas de 

en los últimos 3  años de la universidad de los Llanos en iniciativas emprendedoras, y 

analizar cómo han aplicado sus conocimientos profesionales en el crecimiento de sus 

empresas y si se detecta  grandes diferencias en relación  a la unidades empresariales de las 

mujeres con un menor grado de escolaridad. 
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El emprendedor se distingue por ser una persona arriesgada, que va en busca de la 

materialización de ideas de éxito y aprovechamiento de oportunidades optando por 

diferentes medios para adquirir recursos para su ejecución, por lo tanto, es interesante 

profundizar como se financian las empresarias y su accesibilidad al sector financiero, que 

las motiva, como eligen el medio de financiación, que inversiones realizan y la incidencia 

de este en el desarrollo de la unidad empresarial. 

Las mujeres de la comuna 5 coinciden en que no ha recibido apoyo de ninguna entidad por 

lo cual es importante identificar qué tipo de entidades existen actualmente en la ciudad de 

Villavicencio que promuevan y apoyen el emprendimiento femenino, que actividades 

desarrollan, los medios que utilizan para que las empresarias tengan conocimiento de su 

existencia y cuantas de están se han beneficiado.  

Identificar como los profesionales contables están contribuyendo a partir de sus 

conocimientos   al crecimiento de las unidades empresariales, si abordan todos los campos 

como el tributario, administrativo, legal y financiero y como está siendo contribuidos por 

sus servicios. 
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9. Anexos 

Anexo 1 

Ficha para le recolección de datos. 

 

                                                                                                       Fuente: Peña, Perilla y Ruiz, (2018) 

Anexo 2 

Ficha de caracterización. 
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III. DATOS DEL NEGOCIO

Tipo de vivienda Tiempo de funcionamiento de la unidad Elementos de Formalización Origen de recursos para creación del negocio

a. Propia  empresarial

b. Alquiler a. Menos de un año a. Registro Cámara de Comercio Si No a. Ahorros personales

c. Familiar b. De uno a dos años b. Registro ünico Tributario Si No b. Pensiones y/o Cesantías

d. Otra c. Mas de dos y menos de  tres años c. Industria y comercio Si No c. Credito Externo

Cual d. Mas de  tres y menos de 5 años d. Sayco y Asimpro NA Si No d. Recursos familiares

No. De Trabajadores del Negocio e. Mas de cinco y menos de 10 años e. Certificado de invima NA Si No e. Ayuda de alguna entidad

a. Con cuantos empleados inició f. Más de diez años f. Permiso de bomberos NA Si No f. Producto de juegos de azar

b.  Cuantos emplea actualmente g. NA Si No g. Otro: 

Cual?

Tipo de Contratacion del personal Afiliacion a seguridad social Activos del negocio (millones de pesos) Contabilidad del negocio

Que entidad  atiende su salud y la del personal

a. Escrito, a termino indefinido a. EPS Señale el rango de activos  del negocio Cual es la forma de llevar contabilidad

b. Escrito, a término fijo inferior 1 año b. Sisben a. Inferior a 20 millones a. Manual

c. Escrito, Termino fijo a 1 año c. Ninguna b. Mayor a 20 e inferior a 50 millones b. Sistematizada

d. Orden de prestación de servicios c. Entre 50 y 100 millones c Paga a un contador para llevarla

e. Sin contrato d.  El personal está afiliado a fondo de pensiones d. Mayor a 100 e inferior a 400 millones d. Registra las entradas y salidas del día

f. Temporal, cuando lo requiera Si No e: Superior a 400 e inferior a 1000 millones e. No lleva contabilidad

g. Temporal, para fines de semana e. El personal está afiliado a una Administradora f. Superior a 1.000 millones f. Como declara renta:

h. Otro de Riesgos laborales (ARL) Si No PN PJ ND

Cual?

Situacion Financiera Cultura organizacional Innovación Fortalezas

Ha tenido dificultades para el pago oportuno a: Cuales de los siguientes aspectos se han Señale cuales de los aspectos señalados ha En cuales de los siguientes aspectos se centran 

a. Empleados implementado en su negocio implementado en su empresa las fortalezas de su negocio

b. Proveedores a. Identidad empresarial a. Renovación de procesos a. Mercadeo de productos

c. Bancos b. Sistema de principios y valores b. Renovación y/o cambio de productos b. Fidelidad de los clientes

d. Prestamistas c. Misión, visión c. Implementación de nuevas tecnologías c. Fidelidad a los proveedores

e. Todos los anteriores d. Trabajo en equipo d. Incremento de la inversión d. Precio de los productos

f. No ha tenido dificultades e. Planeación del trabajo e Cambios en gestion de inventarios e. Financiación otorgada a clientes

g. Otros f. Autonomía en el trabajo f. Cambios en gestion de proveedores f. Situación financiera de la empresa

Cuales? g. Reglamento de trabajo g. Otros g. Manejo del personal

h. Incentivos al personal Cuales? h. Otras

i. Otros: Cuales?

Cuales?

25 26 27

20

24

Permiso de sanidad y 

manipulación alimentos

16

17

28

18 19

22 2321

 

Fuente: Peña, Perilla y Ruiz, (2019) 

 

Anexo 3 

Guía de entrevista semiestructurada 
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Entrevista semiestructurada No.___________ 

Objetivo: Generar un espacio de conversación para obtener información cualitativa de las 

participantes de este proyecto de investigación, a cerca de los criterios de éxito de su 

experiencia como empresarias.  

Dirigida a: Empresarias participantes (Unidad de trabajo) 

Nombre del entrevistador (EPI): 

Nombre de la entrevistada: 

Fecha y Hora: 

Tiempo aproximado de la entrevista: 20 a 30 minutos 

Guía para el entrevistador 

Empresas encabezadas por mujeres 

¿Ha identificado algún impedimento en el medio por su condición de ser mujer? 

¿Por qué si la empresa está a cargo de una mujer, el representante legal es un hombre? 

¿Cuénteme cuál ha sido su experiencia en la parte empresarial o en los negocios? 

¿Usted creó la empresa con asesoría de alguien con experiencia, con algún familiar o por 

iniciativa propia? 

¿Inició la empresa desde ceros, o la adquirió ya acreditada? 

¿Cuáles han sido los mayores logros en su empresa? 

¿Cuál ha sido el mayor tropiezo para la puesta en marcha de su empresa? 

Innovación     

¿Cuál es la contribución de los recursos tecnológicos (maquinaria, equipo, instrumentos) 

con los que cuenta la empresa para su desarrollo? 

¿Cómo beneficia el uso de las TIC la realización de los procesos en su empresa? 

¿De qué forma contribuyen las redes sociales al desarrollo de la empresa? (En que procesos 

los utiliza)  

¿Realiza periódicamente mejoras o cambios en los procesos (administrativos, contables, 

producción, ventas, entre otros) de su empresa?  
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¿Desarrolla en su empresa procesos de capacitación para los empleados y para usted 

misma? 

¿Cuál es la contribución de la capacitación a la empresa? 

Creación de empleo 

¿Si ha generado empleo, como contribuye al desarrollo del barrio o comuna? 

¿En qué barrios de Villavicencio viven sus empleados? 

¿Emplea personas con algún tipo de discapacidad? 

¿Emplea personas de primer empleo? 

Factores financieros y de rentabilidad 

¿De qué forma contribuye el sistema financiero para el desarrollo de su empresa? 

¿Debe dinero a más de una institución financiera? ¿A cuáles? 

¿ha pedido créditos gota gota?  

¿la actividad que desarrolla la empresa le proporciona rentabilidad? 

¿Qué le hace falta a su empresa para tener mayor rentabilidad?  

¿Cuál es el factor clave para la rentabilidad de su empresa? 

¿Su empresa hace parte de alguna cadena productiva o de servicios? Cual, donde se ubica.  

¿Dónde se ubican los proveedores de su empresa? 

¿Conque frecuencia cambia los proveedores?  

En el marco geográfico de Villavicencio, ¿dónde se ubican sus clientes? (o en otros 

municipios) 

Contabilidad y Formalización de la empresa 

¿Qué grado de importancia tiene el llevar una contabilidad para generar rentabilidad en su 

empresa? 

¿Qué ventajas le ha proporcionado tener su empresa legalmente constituida? 

¿Cómo le afecta la parte tributaria a su empresa? 

La perdurabilidad empresarial 
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¿Coménteme cuáles son los aspectos que ayudan a que su empresa se mantenga en el 

tiempo? (Cuales y porque) 

¿A través del tiempo cómo ha logrado su empresa la cobertura del mercado? 

¿Cómo ha logrado mantener la fidelidad de sus clientes? ¿O qué le ha afectado para 

mantener los clientes?   

¿Qué amenazas ha percibido a su alrededor y cómo afectan el desarrollo de su empresa? 

¿Qué condiciones especiales le ha brindado la ubicación para el desarrollo de su empresa?  

Participación en redes de apoyo y contactos  

¿Cómo contribuye su empresa con el desarrollo económico y social del entorno inmediato? 

¿En el marco geográfico de Villavicencio, dónde se ubican sus clientes? (o en otros 

municipios) 

¿Pertenece a redes comunitarias, asociaciones comunitarias, gremiales o activistas? Cuáles 

y ubicación. 

¿Posee vínculos con algún programa de carácter oficial (Nación, alcaldía, gobernación)? 

¿Posee vínculos con algún programa de organizaciones privadas (Bancos, cooperativas, 

ONG, cámara de comercio, Cofrem entre otros)? 

¿Su empresa hace parte de alguna cadena productiva o de servicios? Cual, donde se ubica.  

¿Dónde se ubican los proveedores de su empresa? 

¿Conque frecuencia cambia los proveedores?  
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Anexo 4 

Iconografía para la cartografía social 

 
Fuente: El equipo de investigación. 



 

 

99 

Anexo 6 

Registros fotográficos 

 

    

Anexo 7 

Artículo 
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Motivaciones para el emprendimiento femenino en las Mipymes de la comuna cinco 

(5) de Villavicencio1 

 

*Jennifer V. Peña Guerrero  

**Bryan L. Prieto Cubillos 

***María del C. Ruiz Sánchez 

 

Resumen 

El presente estudio pretende profundizar en el análisis de las motivaciones de las mujeres 

emprendedoras en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio; resaltando diversas 

situaciones en su entorno que impulsaron el fomento del emprendimiento, convirtiéndose la 

creación de empresa en el medio para solventar sus necesidades o también, como el 

resultado del aprovechamiento de oportunidades. Así, se encontró que las empresarias de la 

comuna cinco (5), en su mayoría emprenden por iniciativa propia, y se auto emplean con el 

fin de obtener mayores ingresos e independencia, que les puedan brindar un equilibrio 

familiar y laboral, siendo la influencia familiar y la experiencia como empresarias una 

oportunidad para adquirir confianza y destrezas para la puesta en marcha de su idea de 

negocio. Y se evidenció, como motivación emergente las ganas de superarse de situaciones 

difíciles como lo son la violencia y el desplazamiento forzado problemáticas sociales del 

país que algunas emprendedoras han tenido que afrontar, como una necesidad para el 

emprendimiento y una oportunidad para impulsar y ayudar a otras mujeres a través de la 

generación de empleo. 

 

 Palabras clave: Motivación, Emprendimiento, necesidades, oportunidades y entorno. 

 

Abstract 

The present study intends to deepen the analysis of the motivations of women entrepreneurs 

in the commune five (5) of the city of Villavicencio; highlighting various situations in their 

environment that boosted the promotion of entrepreneurship, making the creation of a 

company the means to solve their needs or also, as the result of taking advantage of 
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opportunities. Thus, it was found that the businesswomen of the commune five (5), mostly 

undertake on their own initiative, and self-employed in order to obtain greater income and 

independence, which can provide them with a family and work balance, being the influence 

family and experience as businesswomen an opportunity to gain confidence and skills for 

the implementation of their business idea. And it was evident, as an emerging motivation 

the desire to overcome difficult situations such as violence and forced displacement social 

problems of the country that some entrepreneurs have had to face, as a need for 

entrepreneurship and an opportunity to boost and help others women through job creation. 

 

Keywords: Motivation, Entrepreneurship, needs, opportunities and environment. 
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Introducción 

Las mujeres han logrado incursionar cada vez más en diferentes ámbitos como el 

laboral, académico, político, social y económico, especialmente en este último a través del 

emprendimiento femenino, donde realizan un papel importante para el desarrollo 

económico de una región, datos del Banco Mundial (2010, citado en Elizundia 2015) 

indican que “Alrededor del 35-40% de los micro, pequeños y medianos negocios son 

operados por Mujeres” según el Banco Mundial (p. 472). 

 Igualmente, del contexto de estudio, Fierro (2007, citado en Obando, Herrera y 

Rodríguez, 2016), resalta a Villavicencio como una ciudad con expectativas de crecimiento 

en pro de la consolidación de un sector empresarial fuerte y diversificado; también Arosa, 

Giraldo, Pinilla, Rodríguez, Vargas (2010, citado en Obando, et al, 2016),  expone acerca 

de la existencia  aproximada de 9.748 empresas formalizadas, de ellas el 97.34% son 

Mipymes, y según la Ley 905 del 2004 que fomenta la promoción, formación y 

funcionamiento de estas unidades empresariales, son las que en mayor proporción generan 

empleo y contribuyen al desarrollo de un país. 

En este sentido, el contexto válido de este estudio, distingue a las mujeres como sujeto 

activo de emprendimiento en la ciudad de Villavicencio, en este artículo se revisan las 

motivaciones que las impulsaron a la creación de empresa en articulación con la 

contribución efectuada a la sociedad en términos de la disminución de la tasa de desempleo 

y su interrelación con otras unidades empresariales inyectando dinamismo a la economía.  

En la importancia de conocer las motivaciones que ha influenciado a las mujeres a 

involucrarse en el desarrollo económico, se encontró que una de ellas es la necesidad de 

independencia económica y el obtener ingresos por sus propias fuentes para aportar a sus 

familias y sentirse productivas para la sociedad, por esta razón ven en el emprendimiento la 

oportunidad de cubrir sus necesidades y poder solventar sus problemas (León, Aguas y 

Rojas, 2018, P.4)  

Así, surge este estudio, con la finalidad de conocer cuáles son las motivaciones que 

presentan las mujeres para iniciar una idea de negocio en la comuna cinco (5) de la ciudad 
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de Villavicencio, con el objetivo de resaltar la labor de las unidades empresariales y a las 

mujeres de Villavicencio como sujeto activo de emprendimiento. 

 Los resultados del proyecto de investigación realizado se obtuvieron a partir de un 

proceso de participación coherente con la Investigación Acción, que resalta la inclusión de 

la mujer en la sociedad y en la economía, ellas como protagonistas del escenario con su 

labor, impulsadas por sus motivaciones personales logran posicionarse en el ámbito 

empresarial y permitiendo así una nueva visión sin los prejuicios a los que aún hoy en día 

se enfrentan. 

Aproximación teórica y conceptual   

El emprendimiento en el transcurso del tiempo se ha convertido en un tema de gran 

interés para la sociedad y el emprendedor como actor principal   ha tomado un papel 

importante para el desarrollo económico y social de un país.  Su construcción conceptual y 

normativa se ha ido alimentando de diferentes autores, Jaramillo (2008) define el 

emprendimiento como “la capacidad de los seres humanos para salir a delante de manera 

novedosa y con ideas renovadoras” (par. 3)  otros consideran que es algo innato del ser 

humano como Varela (2008, citado en Burgos, Pombosa y Villar 2017) resalta las 

actividades emprendedoras como algo que ha estado presente en el ser humano desde sus 

inicios logrando con el devenir del tiempo bienestar, progreso, desarrollo y superación. 

Varios autores reconocen el emprendimiento femenino como el resultado de 

motivaciones , Castrillon y recaute (2008) desde la cultura emprendedora resaltan que “Es 

la motivación y generación de estrategia que se requieren para crear empresa  y trabajo 

productivo” (p.22) , para Sharpero (1985) y Ajzen (1990, citado en Marulanda, Montoña y 

Vélez, 2014)  el entorno tiene gran influencia en las motivaciones del emprendedor, ya sea 

por  situaciones económicas, familiares, sociales o vivencias generan en la mujer  

necesidades e iniciativas para emprender, de acurdo con Stoner y Fry (1982 citado en 

Navarro, 2016, p. 395) “resulta necesario diferenciar entre emprender por necesidad (push) 

o por oportunidad (pull)” ya que esto puede incidir en la perdurabilidad y el éxito de una 

empresa. 
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El territorio como contexto válido de estudio 

El territorio es un concepto metodológico que describe la manera en cómo se 

desenvuelven las relaciones humanas en los ámbitos cultural, social, político y económico, 

y también se analiza como un concepto teórico ya que permite y facilita la construcción de 

nuevo conocimiento desde diferentes disciplinas que pueden surgir en cualquier proceso de 

investigación social. 

Para propósitos de este proceso de investigación, el territorio como contexto válido de 

estudio, permite ubicar y delimitar en la ciudad de Villavicencio, el marco contextual y 

geográfico que se establece en la comuna cinco (5) del municipio. Además, permite la 

interrelación de los diferentes actores y de sus unidades empresariales, donde la unidad de 

análisis son las motivaciones para la creación de empresa lideradas por mujeres como 

contexto de investigación.   

Método  

El método responde a un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo que permitió un 

proceso de recolección de datos a través de unos instrumentos de estudio como la encuesta 

y la entrevista semi-estructurada del cual se obtuvo información objetiva y subjetiva 

suministrada por la unidad de estudio para el análisis. Hernández et al. (2003, citado en 

Pereira, 2011) sostiene que “los estudios descriptivos (cualitativos) buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos comunidades 

o cualquier otro fenómeno que es sometido a un análisis” (p. 23). 

Desde el enfoque cualitativo Boeije  (2010, citado en Ugalde y Balbastre , 2013)  afirman  

que “ los científicos en ciencias sociales aprueban el uso de metodologías cualitativas en 

estudios constructivistas porque dan participación al ser humano (objeto de disertación), en 

lugar de tratarlo como un sujeto pasivo, como se hace en las investigaciones cuantitativas”  

(p. 182) En este sentido, el enfoque metodológico  se presenta por medio de la 

investigación acción participativa (IAP), que pretende la generación del conocimiento 

como una creación conjunta entre el equipo de  investigación  y la unidad de análisis o 

sujetos investigados, en esta perspectiva los aspectos que componen el proceso “median o 

influyen en la generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, 
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objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en su 

especificidad” (Sandoval, 1996, p. 29) donde las  mujeres, ubicadas en la comuna cinco (5) 

de la ciudad de Villavicencio, son las protagonistas en el escenario del emprendimiento. El 

método mixto al combinar los dos enfoques brinda un análisis más amplio del objeto de 

estudio. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se trabaja a partir de la unidad de análisis, 

conformada por 16 empresas lideradas por mujeres, a las cuales se les aplicó una encuesta y 

como unidad de trabajo se eligieron seis de dichas empresarias a quienes se les realizó una 

entrevista semi- estructurada. 

La encuesta se conformó por 28 preguntas agrupadas en 4 apartados: el primero se 

encarga de recolectar la información que identifica la unidad empresarial y su ubicación; el 

segundo se ocupa de obtener la información de la empresaria, el tercero muestra los datos 

del núcleo familiar y finalmente el ultimo indaga acerca de las características de la unidad 

empresarial y del tipo de emprendimiento.    

La entrevista se realiza con el objetivo de conocer las motivaciones y experiencias 

directamente de las emprendedoras; utilizando para ello una entrevista semi-estructurada a 

partir de    42   interrogantes que pretenden extractar el mayor grado de información 

relevante para el estudio. 

El análisis de la información proporcionada por la encuesta se sistematizó a partir de una 

base de datos de tipo cuantitativo con el objeto de llevar los resultados a figuras. 

La información aportada por la entrevista se analizó a partir de la categorización y 

subcategorización con base en los factores de éxito identificados por las empresarias que 

conformaron la unidad de análisis. 

Resultados 

     El artículo muestra los resultados obtenidos a partir de 5 fases que relacionan las 

características de las unidades empresariales en la comuna cinco (5) de la ciudad de 

Villavicencio 
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67% 

11% 

22% 

Comercial Industrial  Servicios 

Características de las unidades empresariales lideradas por mujeres en la comuna 

5 de Villavicencio. 

En objetivo de ubicar unidades empresariales lideradas por mujeres en la comuna cinco 

(5) de Villavicencio, se identificaron algunas actividades que estas desarrollan en función 

de suplir sus necesidades, como se observa a continuación. 

Tabla 1. Actividades económicas de las unidades empresariales 

Actividad Sector 

Veterinaria Comercial 

Tienda de regalos Comercial 

Venta de ropa Comercial 

Venta productos de belleza Comercial 

Restaurante Servicios 

Supermercado Comercial 

Droguería Comercial 

Sala de belleza y comercializadora de productos de belleza Comercial - Servicios 

Producción y venta de arepas Industrial 

Panadería Industrial 

Venta de productos de belleza Comercial 

Droguería Comercial 

Estampados y venta de ropa Comercial - Servicios 

Papelería Comercial 

Droguería Comercial 

Sala de belleza y comercializadora de productos de belleza Comercial - servicios 

Peña y Prieto, (2019) 

Según el estudio, se encontró que, de las 13 unidades empresariales, el 67% desarrolla 

actividades comerciales, como se observa en la figura 1; entre ellas están las que se dedican 

a la comercialización de productos de belleza, otras que tienen sus almacenes para la venta 

de ropa y otras tiene una tienda de regalos. El 22% de ellas desarrolla actividades de 

servicios, como por ejemplo las que tienen su salón de belleza. Y el 11% que pertenecen al 

sector industrial, siendo estás las que tienen alguna especialidad como la producción de 

panadería y pastelería, u otros productos como arepas.  

 

 

 

 

Figura  1. Actividades de las unidades empresariales. Peña y Prieto, (2019). 
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El comportamiento de estas actividades sobre las que las mujeres deciden hacer 

emprendimiento, se deben a factores antecedentes como su experiencia en el oficio, sus 

conocimientos de acuerdo a su profesión, o como algunas de ellas mencionaron, llevaron a 

cabo una tradición familiar. 

 

Así mismo, en atención a la clasificación del tamaño de las empresas ubicadas en la 

comuna 5 de Villavicencio de acuerdo a las categorías establecidas en la Ley 905 de 2014, 

el 87% corresponden a microempresas y un 13% a pequeñas empresas, como se muestra en 

la figura 2; para su clasificación se tuvo en cuenta el número de personal el cual oscila entre 

uno (1) a trece (13) empleados. 

  

 

 

                                                                                                              

 

          

Motivaciones para crear empresa. 

 

Se encontraron 7 razones que se convierten en los principales motivos para la creación 

de las unidades empresariales y se constituyen en los elementos a describir como parte de 

los resultados. 

 

En tal sentido, como se refleja en la figura 3 en la comuna objeto de estudio las 

motivaciones se concentran con el  71% de las mujeres crean empresa por iniciativa propia,  

necesidad de ingresos e independencia, resaltan que crear empresa les brinda un mayor 

solvencia económica y facilidad en el manejo de su tiempo, para atender aspectos 

familiares y personales, un 29% indicaron que sus motivaciones fueron tradiciones 

familiares, necesidad de empleo, experiencia en el oficio, situaciones familiares o sociales 

(violencia desplazamiento). 

 

87% 

13% 

Microempresa  

Pequeña empresa  

Figura  2. Tamaño de las empresas. Peña y Prieto, (2019). 
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Figura 3. Motivación para crear empresa. Peña y Prieto, (2019) 

 

De acuerdo a las motivaciones identificadas en las empresarias de la comuna 5 se 

abarcarán desde 4 categorías establecidas de acuerdo con los resultados de la investigación 

que son el autoempleo, la experiencia como empresarias, la influencia familiar y como 

categoría emergente evidenciada en la comuna objeto de estudio está la Violencia y el 

desplazamiento. 

 

Creación de empresas a partir de la necesidad. 

Más del 50% de las empresarias coincidieron que las principales motivaciones para 

iniciar sus negocios fue la necesidad de ingresos, independencia y falta de empleo. Aunque 

todos los negocios de la unidad de análisis se encuentran formalizados se evidenció como 

se muestra en la figura 4 que en el 31,3% de las empresas solo trabajan las propietarias, 

como muestra del autoempleo en Villavicencio y como consecuencia de las malas 

condiciones laborales que presenta el país. 

Sin embargo, algunas empresas que actualmente son generadoras de empleo 

inicialmente se crearon como autoempleo, y a través del crecimiento del negocio fueron 

vinculando otras personas. Mencionan algunas empresarias en la entrevista que 

inicialmente iniciaron su empresa ellas solamente, o con la ayuda de alguno de sus 

familiares. Así respondieron a la pregunta sobre con cuántos trabajadores iniciaron su 

30% 

22% 
19% 

11% 
7% 7% 4% 
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12,5% 
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negocio: “No, apenas nada, mis hijos que apenas salían del colegio venían y me ayudaban”. 

Otra dijo lo siguiente: “iniciamos 2, mi esposo y yo, actualmente ya tengo 10 empleados”. 

 Se observa entonces como inicialmente el autoempleo como respuesta a una necesidad, 

posteriormente se convierte también en oportunidad para generación de empleo. 

 

 

    

                                                                                                 

 

 

Figura 4. Número de trabajadores del negocio. Peña y Prieto, (2019) 

 

Experiencia e Iniciativa propia. 

 

El estudio arrojó que el 89% de las emprendedoras de la Comuna 5  evidencian más de 5 

años de experiencia y tan solo un 12% tiene una experiencia menor a 3 años, la experiencia 

es un factor que contribuye a la perdurabilidad  como un criterio de éxito Dencker, Gruber 

y Shah (2009, citado en Moya, Taboada y Medina, 2012), exponen que la experiencia y el 

conocimiento previo tiene una relación positiva con la supervivencia de las empresas, se 

debe destacar que a medida que se avanza en el camino los empresarios van adquiriendo 

conocimientos que le permiten desarrollar estrategias y tomar mejores decisiones para 

iniciar el negocio, fortalecerlo y lograr que este sea perdurable en el tiempo. 

 

 

 

  

 
Figura 4. Experiencia como empresaria. Peña y Prieto, (2019). 
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Como se observa en la figura 5, las empresarias al momento de la creación de su 

negocio, el 35% de ellas recurrieron a recursos propios, contaban con ahorros personales, 

por ejemplo, cuando anteriormente su estatus era de empleadas y parte de sus ingresos los 

destinaron al ahorro con una visión de emprendimiento e independencia financiera. Luego, 

el 30% de ellas recurrieron a la adquisición de crédito externo, mencionando que se 

proveyeron de préstamos con entidades financieras (bancos), resaltando la oportunidad y la 

ayuda para adquirirlos y poder ejecutar su idea de negocio. El 26% se apoyaron con 

recursos familiares y el 9% de ellas contaban con pensiones y/o cesantías, de las cuales 

hicieron uso para crear su propia empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Origen de recursos para creación del negocio. Peña y Prieto, (2019) 

 

Influencias familiares. 

La formación del espíritu empresarial de las mujeres en la comuna cinco (5) de 

Villavicencio, también se ve influenciada sobre las motivaciones familiares, debido a que 

sobre su negocio se encuentra el sustento para sus hogares. En sentido, como se observa en 

la figura 6, aproximadamente el 80% de las mujeres participes de este estudio, mencionaron 

que tienen de 2 a 4 personas dependientes de los ingresos que genere el negocio, y un 

6,25% tienen 5 o más personas dependientes. Es así como la familia se convierte en una de 

las motivaciones principales para la generación de empresas en Villavicencio, a lo que las 

empresarias respondieron: “Mi motivación, mi familia, del pueblo de donde venía había 

mucha violencia y cuando me vine para acá estaba estudiando, y poco a poco fui 

consiguiendo lo que tengo”, otra mencionó lo siguiente: “Esto lo tengo es por mi hijo, que 

es administrador de empresas” 
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Figura 6. Numero de dependientes de los negocios. Peña y Prieto, (2019) 

También se observa, que las unidades de negocio de las empresarias, genera el sustento 

para el hogar, esto debido a sus gastos familiares, como lo son: la salud, estudio, vivienda, 

recreación, entre otros, fundamentales para su calidad de vida.  

Como se observa en la figura 7, las empresarias coincidieron al mencionar que con los 

ingresos que genera la unidad de negocio, la mayor parte la destinan en educación, 

vivienda, salud y recreación, un 38% destacaron que también destinan parte de esos 

ingresos a otros gastos básicos como alimentación, vestuario, servicios públicos, 

transportes y el 31% invierten en otros negocios.  

 

 

                                                                                                   

 

 

Figura 7. Gastos familiares. Peña y Prieto, (2019) 

Así mismo, se indagó acerca de cuantas personas del núcleo familiar trabajan en la 

empresa, con el objetivo de profundizar en la importancia de estas unidades de negocio 

para cada una de las familias, y cómo estas se convierten en una motivación para el 

emprendimiento en Villavicencio, para lo cual sé obtuvo que en el 56%  de los negocios 

trabaja solo la empresaria,  el 37,5%  trabaja además de las empresarias, un familiar; y en el 

6,25%  trabajan tres personas del núcleo familiar incluyendo a la empresaria, tal como se 

muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Familiares que trabajan en el negocio. Peña y Prieto, (2019). 

 

Empresarias Víctimas de Violencia y Desplazamiento  

De las empresarias de la comuna 5 el 6% ha sufrido algún tipo de violencia, el 25 % han 

sido desplazadas de su lugar de procedencia como se refleja en la figura 8, y otro 25% han 

sido víctimas tanto de violencia como de desplazamiento lo que ha implicado en algunos 

casos su llegada y estadía en la ciudad de Villavicencio, ellas expresan que vieron en el 

emprendimiento la forma de mejorar su situación económica, social y dejar atrás esa difícil 

situación que afrontaron.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Víctimas de Violencia y desplazamiento. Peña y Prieto, (2019) 

 

Análisis de Resultados 

 

     El estudio permite concluir que, en atención al tamaño de la planta de personal utilizada 

por las unidades, estas pueden catalogarse como MIPYMES porque quien lo dice la ley 905 

de 2004 que busca estimular la promoción y formación de mercados altamente 

competitivos mediante el fomento de la creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 

micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes, son las que mueven en mayor proporción 

la generación de empleo y el desarrollo de un país. Las mujeres están llamadas a emprender 

44% 

6% 
25% 

25% 

No han sido victima 

Violencia 

desplazamiento 

violencia y 
desplazamiento 
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y a contribuir con la creación de empresa en sus diferentes tamaños.  

 

 En Colombia de acuerdo con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas (ACOPI) (2017) La Mi pyme representan más del 95% del tejido 

empresarial del país, este segmento agrupa aproximadamente entre el 65% y el 67% de los 

empleados y generan el 28% del PIB, la responsabilidad social de las pymes es bastante ya 

que combate a la pobreza, el subempleo y desempleo.  El 100% de las empresas de la 

comuna 5 hacen parte de este tejido empresarial. 

 

Otros estudios también resaltan las motivaciones que influyen la generación de 

emprendimiento en Villavicencio. En este sentido, Shapero (1985, citado en Marulanda, 

Montoya y Vélez, 2014) mencionan que entre las motivaciones se puede encontrar la 

necesidad de independencia, seguridad, satisfacción, mayores ingresos, influencia familiar, 

dificultad en encontrar un trabajo estable y   un equilibrio en lo laboral y familiar, para 

Frank (2012, citado en Castiblanco 2013) a partir de su investigación determina que una de 

las motivaciones principales de la mujer al momento de emprender, es su familia. 

 

Algunas otras motivaciones identificadas entre la empresarias de la comuna 5  se 

evidencio que algunas emprenden por necesidad y otras por oportunidad, Shapero (1985, 

citado en Marulanda, Montoya y Vélez, 2014) considera que la motivación puede surgir de 

la desestabilización que generan en las personas diferentes situaciones que les suceden en la 

vida, bien sea negativas o positivas, para Gómez, Hernández, López Barrios et al (2016) en 

el reporte de GEM 2014 las motivaciones para emprender se clasifican en dos tipos: 

necesidad y oportunidad, donde la primera busca suplir la necesidad y en la segunda 

aprovechar las situaciones que se presentan para emprender, en el mismo estudio se expone 

que las mujeres en Colombia en su mayoría crean empresa para lograr mayor 

independencia lo que guarda relación con los resultados donde este motivo ocupa el tercer 

lugar después de la iniciativa propia y necesidad de ingresos.  

 

El entorno juega un papel primordial en las motivaciones ya que factores externos como 

la deficiencia en el sistema laboral, de seguridad en el país y la falta de valores y cultura de 
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su población está generando necesidades en las mujeres que influye en la busca de 

alternativas para la solución de estos problemas, también aspectos internos o propios de la 

empresaria como son la familia, experiencia como empresarias y las ganas de superación 

incentivas la creación de empresa.  

 

Las empresarias entrevistadas así  expresan qué las impulsó a emprender: “Iniciar el 

negocio fue por mis hijos, esa fue la motivación de luchar y perseverar, también tengo 

familia que tiene restaurante, entonces también fue por tradición, Independencia”  otras 

mencionan que se sintieron motivadas por “una lucha constante, situación económicamente 

muy crítica, la necesidad en un momento me obligó, ese fue el punto clave, la necesidad y 

las ganas y arranca”, “Iniciativa propia, y la necesidad de emprender” en una de las 

narraciones la violencia ha sido un factor para desplazarse de su sitio de origen y llegar a 

Villavicencio y emprender “Sí, yo soy desplazada del pueblo de dónde vengo. De San 

Rafael- Antioquia, salimos de allá como en el 2003”. Capelleras et al. (2013, citado en 

Marulanda y Morales, 2016), señala que “las percepciones subjetivas de los emprendedores 

han servido para explicar la decisión al emprender una nueva iniciativa empresarial” (p. 14)   

También se destaca como el emprendimiento, a través del autoempleo, se convierte en 

una solución a los problemas que presenta el país en un aspecto de importancia como lo es 

el empleo. según la OCDE (2016) “Debido a problemas estructurales del mercado laboral 

en Colombia se evidencia una tasa elevada de autoempleo, el 52% de la población que 

trabaja como independiente y lo preocupante es que el 83% son informales”. (P. 14). Así 

mismo, Castiblanco (2013) afirma que las motivaciones de emprender surgen de elementos 

como “ingresos familiares insuficientes, baja satisfacción con el salario y dificultad en 

encontrar un trabajo con horarios flexibles para atender las necesidades de la familia” 

(p.63). Y, para Castillón (1975 citado en Valencia 2012) “el autoempleo se genera por los 

empresarios o tomadores de riesgo “(p.107).  

Es así, como el auto empleo se presenta como una solución inmediata a la necesidad de 

ingresos e independencia para las empresarias en la comuna cinco (5) de Villavicencio. 

 

La experiencia es considerada un factor relevante para el emprendimiento porque genera 

en la mujer confianza y le otorga  herramientas para crear empresa, De acuerdo a los 
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resultados obtenidos en su estudio sobre emprendimiento el Ministerio de Comercio 

Industria y turismo, iNNpulsa Colombia y la Universidad Nacional de Colombia (2016) 

deducen que “La experiencia laboral o emprendedora y la posibilidad de haber 

experimentado el fracaso son elementos que pueden impulsar a los individuos a emprender 

o reintentarlo, con una mayor posibilidad de éxito con base en los aprendizajes previos”.  

(P. 52.) 

Las empresarias indican que la experiencia les ha ayudado al momento de decidir qué 

tipo de negocio iniciar   y su manejo "coloque el restaurante porque tenía conocimiento del 

tema, pues tengo familiares que también tienen restaurantes y   les ayudaba, al inicio yo era 

la que cocinaba y cree los diferentes platos que ofrezco y se los fui enseñando a las chicas 

que ahora me ayudan en la cocina". Otra menciona que "antes también vendía ropa de 

catálogo y así cositas, siempre me gusto y me iba muy bien, así me hice conocer de los 

proveedores y aprendí diferentes aspectos del negocio". 

 

El contar con recursos para colocar en macha una oportunidad de negocios es un factor 

importante para las empresarias de la comuna 5, de las cuales se encontró que un alto 

porcentaje ahorran para hacer realidad su iniciativa de emprender y otras recurren al sector 

financiero o familiar este último por su facilidad y bajo costo, de acuerdo con la teoría del 

pecking order (jerarquía de preferencias) Myers y Maljub, (1984 citado en Logreira & 

Paredes, 2017, parr. 8) establecen que “las empresas para financiar sus inversiones recurren 

en primer lugar a la autofinanciación, luego a la deuda de bajo riesgo con entidades 

financieras y en último lugar mediante la emisión de nuevas acciones”. Las empresarias 

consideran relevantes el ahorro y la inversión para sus empresas.  

Al ser las fuentes de financiamiento  un elemento primordial para que las  empresas 

pueden obtener mayores recursos para la creación y/o aumentar la inversiones  al 

consultarles a la emprendedoras que medios de financiamiento han utilizado  o utilizan se 

obtuvieron las siguientes respuestas: "Eso fue créditos, con bancos, si claro, se ha generado 

nuevos créditos, pero para mayor inversión en la empresa, para ampliarnos, montar la 

sede”, otras indican que   “Fueron ahorros personales, con cesantías”, “Recursos familiares, 

me prestó mi mamá ya que ella no me cobra interés”, “Créditos financieros, Sí los he 
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adquirido y actualmente sigo contado con ellos, me han contribuido con el negocio” de 

acurdo a las declaraciones de las emprendedoras el ahorro  y  las fuentes de financiación  

como los  recursos familiares y entidades financieras (bancos, Cooperativas) ha beneficiado  

la empresa permitiendo  su crecimiento, sin embargo consideran que deberían ser menos los 

requisitos  para otorgar créditos por parte del sector financiero que faciliten mayor acceso a 

este,  en cuanto prestamos con “gota gota” indicaron que nunca los han adquirido ““¡No, uy 

eso si no! Soy enemiga de eso”, “No, Dios me favorezca”.  

Otro de los factores fundamentales para la generación de emprendimiento en la comuna 

cinco (5) de Villavicencio, se da por las influencias de la familia, como dice Ozuna (2011, 

citado en Cortera y Gutiérrez, 2015) “el ambiente humano, y particularmente el entorno 

familiar, influye de manera decisiva en la formación del espíritu empresarial” (p.155). En 

este sentido, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se establece la influencia familiar 

como una motivación fuerte para el emprendimiento, esto debido a que los miembros de los 

hogares, son dependientes de los ingresos que tenga la unidad de negocio. Cabe resaltar que 

en el último censo realizado por el DANE en el 2018 se establece que el 23,4% de los 

hogares lo componen 3 personas, el 21,7% está compuesta por 2 personas y el 19,8% por 4 

personas, por tanto, puede decirse que los datos del sector estudiado guardan relación con la 

información de orden nacional, lo que permite inferir que la mayoría de los hogares de las 

emprendedoras de la comuna cinco (5) dependen de los ingresos que genera los negocios 

creados por ellas. 

La violencia y el desplazamiento forzado han sido una problemática social muy 

arraigada en Colombia, por un lado, la conformación de grupos al margen de la ley que se 

encuentran distribuidos en algunas regiones del país que generaron según informe de la 

Agencia de la ONU para los refugiados “ACNUR” (2018) en Colombia un incremento de 

desplazamiento forzado, más de 7.7 millones de personas han sido víctimas de 

desplazamiento desde 1985 a 2018 de los cuales aproximadamente el 52% son mujeres. Y 

la diferencia de género y la cultura machista que aún persisten en los colombianos, que se 

evidencia en los altos índices de desigualdad en condiciones con respecto a los hombres y 

el maltrato contra las mujeres que de acuerdo con cifras de Medicina Legal en el 2018 
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aumento en un 3.5% la violencia contra la mujer respecto al año anterior con más de 

103.481 casos reportados (EL Espectador, 2018). 

Las mujeres emprendedoras de la comuna 5 que han tenido que afrontar esta 

problemáticas vieron en el emprendimiento la forma de afrontar y superar estas situaciones 

y el medio para ayudar a otras mujeres Shane, Venkataraman (2000) y Dees (1998 citado 

en Méndez, Quintanilla y Sánchez 2018) entiende por emprendimiento “la creación y 

consolidación de empresas a partir de la explotación de oportunidades resolviendo 

problemas sociales y económico” (p. 7) desde la percepción de las empresarias de la 

comuna 5 su empresa ha contribuido de las siguientes maneras. “Se beneficia mucha gente, 

para mí es una bendición poder ayudar a las personas, La manera en como este negocio ha 

contribuido también a otras pequeñas microempresarias apoyando a mujeres que quieren 

emprender" otras manifiesta su satisfacción "Yo soy una que vivo feliz, así no sea rica ni 

nada, pero vivo feliz pudiendo sostener a los empleados, por ejemplo, esas señoras con 

hijos, que puedan tener su sueldo, sus vacaciones" 

 

Conclusiones 

Las empresas lideradas por mujeres de la comuna 5 en su mayoría se encuentran 

clasificadas como microempresas de acuerdo al número de empleados con que cuenta que 

oscila entre 1 a 10 trabajadores y tan solo dos unidades empresariales se consideran 

pequeñas ya que generan empleo a más de 11 personas. 

Merece resaltarse que uno de los grandes aportes de las unidades empresariales de la 

comuna cinco es la generación de empleo autónomo, esto en atención a que más del treinta 

por ciento de las microempresas generan autoempleo para las empresarias y gran parte ellas 

iniciaron auto empleándose debido a que sus negocios solo generaban ingresos para una 

sola persona; en la  medida  del crecimiento de la empresa se contrató personal, las 

empresarias resaltan que esto les permitió cubrir la necesidad de ingresos e independencia 

que buscaban  en razón a que las condiciones laborales no eran las mejores,  lo que las  

llevó a emprender, aunque aclaran que ser empresarias también exige constancia, 

disciplina, tiempo e inversión;  pero tienen la garantía  de trabajar para ellas y sus familias,  

adicionalmente les proporción tiempo  para distribuirlo según sus necesidades. 
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La influencia familiar también es una de las motivaciones para que la mujer emprenda y 

se esfuerce por lograr el crecimiento y   éxito de su empresa, en la investigación se 

evidencia que todas las emprendedoras destinan parte de los ingresos del negocio para 

cubrir los gastos de su familia como educación, salud, recreación y vivienda, aunque la 

participación de familiares en la empresa es baja esto se relaciona a que por el tamaño de 

las empresas solo se emplee las mismas propietarias. 

La experiencia en el oficio o en iniciativas emprendedoras son oportunidades de 

emprendimiento para las mujeres de la comuna 5, que   debido a sus fracasos, vivencias y 

trabajos anteriores adquieren conocimientos que le brindan confianza para materializar la 

idea de negocio y las herramientas para establecer estrategias para el éxito de sus empresas. 

También se destaca, que problemas sociales en el país, como la violencia y el 

desplazamiento forzado, fueron un factor determinante para la creación de empresas por 

iniciativa de mujeres, debido a que tal situación y ante la necesidad de tener una fuente de 

ingresos, se vieron en la obligación de desarrollar alguna(s) actividad(es) que pudiera 

solventar sus necesidades. Sin embargo, aunque el emprendimiento surge como 

consecuencia de una necesidad, posteriormente, con el sostenimiento en el tiempo de su 

unidad de negocio, se evidencia también, que fue la oportunidad para destacarse en la 

sociedad cumpliendo una función social muy importante como lo es la generación de 

empleo, para ayudar e impulsar a otras mujeres. 

Finalmente, como resultado del presente estudio se puede observar que el 

emprendimiento femenino en la comuna cinco (5) de la ciudad de Villavicencio, surge 

principalmente por necesidad más que por oportunidad, esto se debe a que las diferentes 

situaciones en su entorno determinan sus decisiones para el emprendimiento, además de 

que las circunstancias actuales del país no son las más favorables. Por esta razón, existen 

hoy en día muchas limitaciones para el emprendimiento en Villavicencio, una de ellas es la 

falta de apoyo y más respaldo para las microempresarias, y el desconocimiento de estas 

sobre entes que promueven y fomenten la creación de empresas y que contribuyen para el 

desarrollo de ideas de negocio. 
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