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Resumen del proyecto

Las Ins�tuciones de Educación Superior 
establecieron el emprendimiento y la 
innovación como tema prioritario de 
ges�ón en aras de suplir las necesidades 
de la región en términos tecnológicos y 
cien�ficos, promoviendo la generación de 
valor social. Los retos y dinámicas de los 
emprendedores requieren que las áreas 
de las ins�tuciones se fortalezcan y que 
acompañen de manera eficiente, efec�va 
y coherente, con un enfoque incluyente, 
inicia�vas estudian�les, pues se ha 
detectado, en estudios previos, que estas 
son espacios administra�vos, sin personal 

idóneo, ni recursos suficientes, ni planes de 
acción. 

Por lo anterior, se planteó un proyecto para 
definir un modelo de área de emprendimiento 
para la IU Digital de An�oquia y la Fundación 
Universitaria María Cano.

Metodología u�lizada
 
El enfoque de la inves�gación es mixto y el �po 
de inves�gación, correlacional. 

La población está cons�tuida por las áreas de 
Emprendimiento de las IES de la ciudad de 
Medellín suscritas a la Red MEUNE (Mesa 
Universitaria de Emprendimiento e Innovación) 
y los estudiantes del quinto semestre tanto de la 
IU Digital de An�oquia como de la Fundación 
Universitaria Maria Cano, en los programas de 
Administración de Empresas y Fisioterapia. 



La muestra corresponde a los líderes de áreas de 
emprendimiento e innovación de las IES que integran la 
red y los estudiantes definidos según cálculo 
estadís�co. 

Los métodos y técnicas se orientan en lo cuan�ta�vo a 
par�r de encuestas aplicadas a los estudiantes, y en lo 
cualita�vo a través de entrevistas semiestructuradas a 
miembros de la red MEUNE. El guion de dicha 
entrevista es validado por tres pares expertos. 

Los resultados cuan�ta�vos se procesan a par�r del 
so�ware SPSS y la información cualita�va se organiza y 
codifica de manera abierta y axial acorde con las 
categorías de análisis establecidas para el proyecto.

Hallazgos hasta la fecha 

Durante los meses de febrero y marzo se hizo un rastreo 
bibliográfico sobre el tema y una posterior revisión de 
literatura que redunda en una propuesta de ar�culo. 

En el proceso de análisis se encontró que pocas 
ins�tuciones han centrado sus esfuerzos en pensar las 
áreas de emprendimiento, aunque todas reconocen la 
importancia de éstas en los procesos de innovación y 
emprendimiento de los estudiantes. 

Se encontró además que, dentro de las estructuras las 
IES no existen claridad en el alcance que se pretende 
dar a las áreas. 

De otro lado, entre los meses de marzo y abril se 
realizó y validó el guion para aplicar a los par�cipantes 
de la muestra, pertenecientes a la red MEUNE. Estas 
entrevistas se realizarán entre los meses de agosto y 
sep�embre. 

Con relación a las encuestas y, según los datos 
recolectados hasta la fecha, el 64.5% de los 
estudiantes par�cipantes manifestaron no conocer el 
área de emprendimiento dentro de su ins�tución. Este 
hallazgo subraya la necesidad de construir un modelo 
de emprendimiento sólido que no solo se enfoque en 
la formación de competencias, sino que se comunique 
de manera efec�va a toda la comunidad estudian�l. 

La difusión adecuada y la visibilidad del área de 
emprendimiento es una pieza clave para asegurar que 
los estudiantes estén informados y puedan aprovechar 
las oportunidades que se les ofrecen.
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Resultados esperados 

Como resultado principal se espera la creación de un modelo de ges�ón para las áreas de innovación y 
emprendimiento de las IES seleccionadas de la ciudad de Medellín que permita el acompañamiento y asesoría 
adecuada para la comunidad académica de acuerdo con las necesidades y requerimientos del entorno y la 
búsqueda de solución de problemas sociales y ambientales. 

Además, se propone generar un impacto ins�tucional sin ligar a las alianzas y ecosistemas a los que se ar�culan 
estas áreas a nivel regional, para dar un diagnós�co oportuno y que de cuentas de las necesidades y expecta�vas 
de las IES frente a las polí�cas de emprendimiento e innovación.

El proyecto permi�rá un diagnós�co actual de las áreas de emprendimiento de las IES y una propuesta estratégica 
que se ar�cule a las polí�cas públicas sobre emprendimiento e innovación y que genere un impacto en el 
ecosistema de Medellín. 

Dicha propuesta redundará en un modelo para las áreas de innovación y emprendimiento en sintonía con las 
necesidades reales de las sociedades y de los estudiantes que pretenden crear y consolidar emprendimientos 
desde su rol como estudiantes universitarios.

Nota. Feria de Emprendimiento. Fundación Universitaria María Cano (2024). Nota. Feria de Emprendimiento. IUDigital de Antioquia (2023).
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Resumen del proyecto

La presente propuesta de inves�gación pretende 
implementar el laboratorio de innovación social de la 
Fundación Universitaria María Cano en un área de 
influencia en la que se requiere, desde el trabajo de un 
grupo interdisciplinario y la generación de propuestas 
inves�ga�vas hasta el trabajo ar�culado con la 

comunidad para la solución de problemá�cas propias 
que no han sido plenamente sa�sfechas por las 
en�dades gubernamentales. 

Por esa razón, se eligió en una primera fase de 
implementación del laboratorio, trabajar con las 
"Madres de la Candelaria, Línea Fundadora". 

Esta organización ha propiciado espacios sociales y 
polí�cos para la reconciliación y la dignificación de 
los derechos humanos; cons�tuyéndose estas 
mujeres en sujeto colec�vo para desarrollar acciones 
de par�cipación ciudadana donde la comunidad se 
ha vinculado ac�vamente en la solución de sus 
problemá�cas y/o necesidades. 

Se busca con la implementación del laboratorio de 
innovación social, la consolidación de espacios de 
co-creación y polí�cas que ar�culen comunidad, 
universidad, empresa, de tal forma que pueda 
generarse nuevo conocimiento para resolver 
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• Diseño: a par�r del conocimiento elaborado, se co 
crea el plan de acción orientado al mejoramiento de 
los elementos priorizados para abordar.

• Ejecución: implementación de ac�vidades 
planeadas. 

• Retroalimentación: se analizan las áreas de mejora 
y recomendaciones para el proceso y futuros 
proyectos; así como la entrega de resultados de la 
inves�gación a la comunidad. 

A par�r de lo anterior, se hace uso de la triangulación 
de datos. Frente al análisis de contenido, la 
información procedente de las interacciones con los 
par�cipantes se textualiza y codifica abiertamente 
teniendo en cuenta las categorías de análisis.

Hallazgos hasta la fecha

Frente a las caracterís�cas de la población, son 
mayoritariamente mujeres en edades entre los 45 y 65 
años, reconocidas como víc�mas del conflicto armado 
con exposición a diversos hechos vic�mizantes 
(violencia �sica, psicológica, sexual, etc.), con 
configuraciones sociodemográficas que las ubican en 
condiciones de vulneración como bajo nivel de 

• problemas de la zona de influencia de la María Cano 
y la región, desde lo planteado por los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible. 

• Metodología u�lizada

• La inves�gación es mixta con un enfoque de 
Inves�gación, acción, par�cipación, dado el carácter 
par�cipa�vo requerido con el Colec�vo Madres de 
la Candelaria, línea fundadora, así como al alcance 
de las categorías abordadas: “proceso salud, 
enfermedad, cuidado”, “memoria colec�va y 
narra�vas de paz” e “innovación social”. 

• Las técnicas de recolección de la información son 
interac�vas, observacionales y conversacionales; la 
estrategia metodológica comprende cinco etapas:

• Relacionamiento con el colec�vo: reconociendo 
actores, comunidades y territorios, así como 
situaciones o fenómenos de interés.

• Caracterización: obteniendo definiciones 
contextuales y conceptuales que guiarán el 
proyecto, así como el establecimiento de un 
diagnós�co situacional con los criterios de la 
comunidad.
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escolaridad, ingresos, régimen de salud subsidiado, 
desempleo. 

En términos generales exponen que su condición de 
víc�mas ha generado repercusiones en su salud, 
destacando aspectos psicosociales; como principales 
necesidades reportan procesos de acompañamiento 
en diversas áreas de su vida, reconociéndose 
mul�dimensionalmente en constante búsqueda por la 
recuperación de sus valores humanos; para efectos de 
este ejercicio inves�ga�vo priorizaron tres ejes, salud, 
paz e innovación social.

Al explorar la categoría proceso salud, enfermedad, 
cuidado, se iden�fica con aspectos espirituales, �sicos 
y psicosociales confluyendo en una concepción de 
“bienestar integral”, aquí destaca su componente 
relacional, así como la búsqueda de una “sanación 
emocional”, “armonía, tranquilidad y fe”; expresan 
que su experiencia de vida vinculada al trauma ha 
afectado “cuerpo, alma y sen�r” reflejándose 
dolencias a nivel �sico y mental, “Cuando la guerra me 
toca, me paraliza y hasta se me va la voz”. 

A su vez, dicha categoría se ha expresado en lo 
psicosocial, impactando la vida de las familias, formas 
de relacionamiento y su dignidad como personas. 

En relación con el entorno, las experiencias de 
revic�mización resaltan, incluso por profesionales de la 
salud. Ahora, al hablar de las formas de construir salud, 
se enuncian desde la relación consigo mismo y con el 
entorno, trabajando por y con los demás, afianzando 
las formas colec�vas, el cuidado y autocuidado. 

Al hablar de la categoría memoria colec�va y narra�vas 
de paz, las aproximaciones se realizan desde la 
convivencia entre las formas de vida, así como la 
jus�cia social para materializar el desarrollo en 
diferentes dimensiones; ello implica construir desde la 
diversidad reconociendo la otredad, así como los 
esfuerzos por la garan�a de derechos y la no repe�ción; 
se reconocen así mismas como “La voz de los que no 
�enen voz”. 

Desde su vivencia se cons�tuye una apuesta dotada de 
significados que las alienta a seguir construyendo y 
tejiendo como colec�vo, pues “un miedo individual 
paraliza, pero el miedo colec�vo moviliza”. Con todo lo 
anterior, conciben que la innovación social como 
categoría empieza a materializarse en las 
oportunidades de co-creación frente a las prác�cas 
restaura�vas y la cons�tución de las memorias vivas de 
las mujeres víc�mas del conflicto armado.
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Resultados esperados

Se espera intervenir la comunidad objeto de estudio a través de la formulación de proyectos y estrategias. Esto, 
con la par�cipación de estudiantes, documentos y alianzas público, privadas que ar�culadamente, trabajen en la 
formulación y adecuación de soluciones que requiriere la comunidad bajo la perspec�va de la innovación social. 

En los ámbitos académico y administra�vo, permi�rá contar con referentes para garan�zar el aporte a las polí�cas 
de extensión y proyección social que impacten en la comunidad académica, en coherencia con lo planteado en sus 
lineamientos y fundamentos pedagógicos y organizacionales. 

Se espera, además, trabajar en la prác�ca desde las diferentes asignaturas de cara la inves�gación y fortalecer el 
currículo de los programas académicos de las ins�tuciones de educación superior, ya que permi�rá otorgar 
elementos que soporten los planes de estudios de los programas académicos, en la búsqueda de oxigenar y 
alimentar además las metodologías ágiles que desarrollen los profesores de las unidades académicas, además de 
fundamentar la proyección social como elemento misional de la ins�tución.

Nota: Conversatorio “Maternando Realidades”. Colectivo Madres de la 
Candelaria – Línea Fundadora (2024). 
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Resumen del proyecto

Las pymes enfrentan retos fundamentales, crear valor y 
ser más compe��vas, y esto implica fortalecer temas de 
formalización, innovación y sostenibilidad para estar a la 
vanguardia de operación de los mercados en términos de 
agregación de valor. 

Este obje�vo tan ambicioso implica repensar, y en 
muchos casos diseñar nuevas metodologías de negocio 
fundamentada en la estrategia FIS (formalización, 
innovación y sostenibilidad). 

En este contexto, esta propuesta de inves�gación �ene 
como obje�vo general proponer la estructura de una 
metodología de agregación de valor de las pymes de la 

ciudad de Medellín a par�r de la adopción de 
prác�cas de formalización, innovación y 
sostenibilidad que incrementen los niveles de 
compe��vidad.

El desarrollo de esta propuesta de inves�gación se 
realizará desde un enfoque cuan�ta�vo, un �po de 
estudio correlacional, explica�vo, un diseño no 
experimental y una muestra de 480 pymes en las 
cuatro comunas de la ciudad con más densidad 
empresarial. 

El desarrollo de la propuesta impactará los procesos 
de enseñanza, aprendizaje en los programas de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública, 
fortalecerá la línea de inves�gación negocios de 
impacto social y sustentable del grupo SUMAR, y 
fortalecerá la relación con el entorno a través de 
estrategias de agregación de valor y compe��vidad. 



Metodología u�lizada

El desarrollo del proyecto de inves�gación se 
desarrolla desde un enfoque cuan�ta�vo, a través de 
la aplicación de encuesta se medirán las diferentes 
caracterís�cas de agregación de valor en las pymes a 
par�r de la aplicación de estrategias de formalización, 
innovación y sostenibilidad.

El procesamiento de los datos permi�rá desarrollar un 
análisis estadís�co explica�vo de una metodología de 
agregación de valor y compe��vidad a través del 
cálculo e interpretación de las correlaciones 
estadís�cas entre las diferentes variables. 

La unidad de análisis son las pequeñas y medianas 
empresas, Pymes, de la ciudad de Medellín. De 
acuerdo con el Censo Empresarial de la Cámara de 
Comercio para Medellín y An�oquia del año 2023, la 
población total se divide de la siguiente manera: 
pequeñas empresas con un registro de 7032 unidades 
económicas, y 1695 medianas empresas. 

Para la definición de la muestra se toman las cuatro 
comunas con mayor densidad empresarial: La 
Candelaria, EL Poblado, Laureles, Estadio y Belén. La 

definición se basa en los planteamientos de Kline 
(2005): aplicar entre 10 y 20 encuestas por parámetro, 
en este sen�do el proyecto plantea la aplicación de 480 
encuestas distribuidas de acuerdo con los pesos 
porcentuales de cada comuna.

Hallazgos hasta la fecha

La an�güedad de las pymes en el mercado, junto con el 
nivel educa�vo de la persona que se encuentra al 
frente de la empresa determinan  la aplicación de un 
modelo de ges�ón enfocado en temas opera�vos y en 
escenarios temporales de corto plazo ( un 80% de las 
personas encuestadas hasta el momento han 
desarrollado estudios a nivel tecnológico); los datos 
obtenidos hasta el momento permiten evidenciar 
cierto grado de resistencia en temas que impliquen 
salir de la zona de confort y asumir riesgos: generar 
mayor compromiso con los clientes, par�cularizar 
procesos, realizar planeamiento estratégico, ampliar 
mercados o realizar inversiones sostenibles, son temas 
que no están dentro de las prioridades de ges�ón de 
las pymes comerciales de la ciudad de Medellín. 

La ges�ón empresarial está muy enfocada en los temas 
económicos, liquidez y rentabilidad son claves (para un 
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100% de los y las empresarios (as) encuestados hasta el 
momento estos temas son claves en la ges�ón de 
sostenibilidad económica de la empresa), pero al 
mismo �empo enfrentan limitaciones financieras para 
el desarrollo de procesos FIS (formalización, innovación 
y sostenibilidad), lo cual se convierte en un círculo

vicioso que afecta nega�vamente las condiciones 
compe��vas. Los temas sociales y ambientales que 
impliquen ir más allá de la ges�ón del día a día, que 
generan incer�dumbre o que impliquen perder control 
no están dentro de las prioridades empresariales, los 
temas con calificaciones de “menor importancia” son: 
responsabilidad social, diversidad e inclusión, uso de 
energías renovables y uso de tecnologías limpias, entre 
otros. 

Las estrategias de creación de valor y compe��vidad de 
las pymes fundamentadas en  temas de formalización, 
innovación y sostenibilidad como estrategias de 
compe��vidad están desar�culadas, si bien desde el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo existen 
estrategias como las definidas en las fábricas de 
produc�vidad y sostenibilidad, a la hora de la 
materialización por parte de las pymes existen barreras 
financieras (para un 94% de los y las encuestados este 
aspecto es crucial para formalizarse), barreras en la 

ges�ón de conocimiento (es un tema de alta 
preocupación en un 86% de los encuestados) e 
incer�dumbre frente a los impactos comerciales y 
financieros de aplicar estas estrategias.

Resultados esperados
 
Como resultado principal, se espera poder estructurar 
una metodología de compe��vidad y agregación de 
valor fundamentada en innovación, formalización y 
sostenibilidad para las pymes de la ciudad de Medellín. 

Dentro de los impactos esperados del proyecto se 
pueden plantear los siguientes: Soporte a desarrollo de 
procesos curriculares en temas como trabajos de 
grado, desarrollo de semilleros de inves�gación, y 
presentación de resultados a través de la realización de 
cátedras abiertas

Fortalecimiento de la compe��vidad de las pymes de la 
ciudad de Medellín, se pueden desarrollar estrategias 
de fortalecimiento empresarial a través de la unidad de 
innovación y emprendimiento de la ins�tución, esto 
permite fortalecer los vínculos con el sector 
empresarial de la ciudad.  

Diseño de estrategias empresariales que se ar�culan 
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con los Obje�vos de Desarrollo Sostenible a través de algunas de las siguientes metas: 

crecimiento económico sostenible, diversificación e innovación e incremento de la produc�vidad económica, 
promoción de polí�cas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas, mejorar la eficiencia 
de los recursos de consumo y producción, promover la industrialización inclusiva y sostenible, mejorar las 
infraestructuras para la sostenibilidad, entre otros aspectos por resaltar. 

Nota. Obtenido de: https://intelectumbc.com/seis-factores-claves-para-la-sostenibilidad-empresarial/ 
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Resumen del proyecto
 
Con una trayectoria de 21 años, la Fundación Mahatma 
Gandhi se ha caracterizado por ser una en�dad que ha 
construido, desde el pensamiento de la No violencia, la 
posibilidad de transformar la vida de jóvenes en la 
ciudad de Medellín. Fundada por una pareja de esposos, 
han construido la fundación convencidos de «quien solo 
el que da recibe», razón por la cual han contribuido a la 
con la paz mediante un programa de becados. Quienes 
no solo se benefician de lo forma�vo a nivel 
universitario, sino que transforman la sociedad desde la 
perspec�va de la No violencia. 

Dado lo anterior la fundación Mahatma Gandhi, busca 
contar dentro de su registro histórico, la iden�ficación 

de sus beneficiarios, de manera que le permita 
conocer de primera mano el impacto de los programas 
sociales representado en los becarios y de los 
proyectos de formación en ac�vidades como la No 
Violencia, Autocontrol, Comunicación, El arte de amar, 
El círculo vicioso de la corrupción, los cuales se 
construyen teniendo como base el respeto por los 
valores de: Vida (Ahimsa), Verdad (Satyagraha), 
Perdón, Equidad y Libertad. Bajo esta premisa el 
estudio de impacto, para la Fundación Mahatma 
Gandhi podrá evidenciar la per�nencia, calidad, 
impacto y beneficios de sus programas y proyectos de 
formación, los cuales están asociados a su propósito 
misional. 

La inves�gación u�lizará fuentes primarias mediante 
entrevistar vía par�cipación en talleres de focus group 
sobre una muestra de la población, realizando 
también entrevistas a profundidad con el sector 
empleador. El estudio indagará aspectos generales y 



descrip�vo, debido a que no hay control de variables, 
se toman en el contexto natural, y los datos se 
recolectarán en un solo momento y en un �empo 
único. El fin de este método, es indagar la incidencia y 
los valores en que se manifiesta una o más variables, 
diseño que se ajusta correctamente a esta 
inves�gación.

En este proceso se �enen en cuenta dos elementos, en 
primer momento se realiza una encuesta que permite 
hacer una caracterización de la población beneficiaria 
de la beca de la Fundación Mahatma Gandhi, para ello 
se espera contar con la par�cipación de 50% de los 
beneficiarios. 

En los 25 años se cuenta con 400 beneficiarios

En un segundo momento se invita a las personas que 
respondieron la encuesta a par�cipar en un espacio de 
par�cipación es�lo grupo focal, la cual se promueve 
como bajo una metodología  construccionista, en la 
cual las experiencias previas de la persona cons�tuyen 
la base de nuevas construcciones mentales en una 
relación directa con el objeto de conocimiento.

(Aparicio Gómez & Ostos Or�z, 2018), haciendo uso de 
las herramientas de Lego Serios Play. Para ello se debe 

par�culares relacionados con la población de 
beneficiarios del programa. 

El estudio permi�rá obtener resultados de los 
egresados en dimensiones de �po demográfico, 
emprendimiento, calidad de vida, inves�gación, 
situación laboral y académica, así como la percepción 
de sa�sfacción con el programa respec�vo y los 
servicios de la Ins�tución por parte de graduados y 
empleadores.

Metodología u�lizada 

El enfoque de esta inves�gación, es mixto debido a 
que un estudio del impacto de la formación requiere 
de índices, distribuciones porcentuales e indicadores 
cuan�ta�vos que permitan la medición; también se 
realizaran grupos focales (técnica cualita�va) para 
iden�ficar la apreciación de los par�cipantes actuales 
y graduados de los programas y proyectos de la 
Fundación Mahatma Gandhi. Es, además, un proyecto 
de campo por el método de recolección de 
información, y se realizarán entrevistas a una muestra 
representa�va de la población de egresados de la 
Fundación Mahatma Gandhi.

Asimismo, el diseño es no experimental, transversal y 
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contar con un salón dispuesto para la realización de las 
prác�cas que pueda invitar a la realización de la 
ac�vidad.

Hallazgos hasta la fecha

Para la medición del impacto de la labor desarrollada 
por la fundación Mahatma Gandhi, en su función social 
de otorgar becas con el propósito de impulsar la 
educación como un reflejo de la No violencia, se hace 
importante determinar la importancia de ser el primer 
graduado de la familia. 

El ser beneficiario otorga un valor importante, es 
espacial por el apoyo que genera en la comunidad, y en 
ese sen�do, el poder contar con la posibilidad de ser el 
primer integrante de la familia que accede a un �tulo 
profesional, como uno de los aspectos más relevantes 
en la mejorar de la calidad de vida de los beneficiarios 
y por ende generando un impacto posi�vo en la calidad 
de vida de los entornos familiares donde pertenecen.

Usted es el primer graduado profesional
de su núcleo familiar

No Si
Gráfica 1. Es usted el primer graduado de su núcleo familiar

La gráfica 1, permite establecer el panorama de 
beneficios que genera el hacer parte del programa de 
becarios, donde el 57,9%  de los becarios son la 
primera persona que se gradúa de su núcleo familiar. 
Situación que genera sa�sfacción en su entorno 
familiar con el fin de generar los beneficios que hacer 
parte de esto conlleva.

En consonancia con la anterior, la gráfica 2 da cuenta 
del impacto generado al lograr graduarse y mejorar la 
calidad de vida de los beneficiados. Esto se ve reflejado 
en las condiciones que se dan producto de obtener el 
�tulo, tener acceso a empleo, así como la posibilidad 
de lograr ascensos en su puesto actual, y desde esa 
perspec�va una proyección personal y profesional.

Gráfica 2. Graduarse con la beca de la fundación le permitió
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La correspondencia en la labor que desarrolla la 
Fundación Mahatma Gandhi, es muy importante 
determinar la vinculación de los becarios beneficiados, 
aún posterior a su graduación, por lo que se convierte 
también en una relación de pertenencia y que conlleva 
a la vinculación de nuevos becarios y por dicha vía a 
otros proyectos. La gráfica 3, da cuenta precisamente 
de la pertenencia con la fundación.

En ese sen�do el 89.5% determina que hay sen�do de 
per�nencia entre muy bueno y bueno, consolidando 
la labor de impacto que genera la fundación. 
Esta labor, sigue teniendo con�nuidad y puede 
generar un impacto mayor gracias a la constante 
vinculación de personas que siguen buscando en la 
educación un argumento para la no violencia.

Resultados esperados

La sistema�zación de experiencias requiere

Gráfica 3. Sentido de pertenencia

definiciones precisas para el estudio, siendo 
importante considerar esta inves�gación como un 
proceso con enfoque teórico y metodológico, a par�r 
de la recuperación e interpretación de la experiencia, 
de su construcción de sen�do y de una reflexión y 
evaluación crí�ca de la misma, pretende construir 
conocimiento, y a través de su comunicación orientar 
otras experiencias para mejorar las prác�cas sociales. 
(Mera Rodríguez, 2019). Bajo estás condiciones 
expuestas los resultados esperados son:

• La es�mación cuan�ta�va del impacto de los 
programas y proyectos de la Fundación Mahatma 
Gandhi sobre los par�cipantes de dichos procesos, 
evaluando si se produjeron los efectos y beneficios 
deseados en las personas a las cuales éste se aplica.

• La determinación de los efectos y beneficios de la 
intervención de los programas en la sociedad y el 
sector empresarial.

• El Informe con análisis de los impactos medido

• Fortalecimiento de las relaciones con el entorno 
empresarial de la ciudad de Medellín, par�endo de 
las experiencias posi�vas de trabajo con diferentes 
actores en ámbito empresarial.
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Resumen del proyecto

Las Ins�tuciones de Educación Superior 
establecieron el emprendimiento y la 
innovación como tema prioritario de 
ges�ón en aras de suplir las necesidades 
de la región en términos tecnológicos y 
cien�ficos, promoviendo la generación de 
valor social. Los retos y dinámicas de los 
emprendedores requieren que las áreas 
de las ins�tuciones se fortalezcan y que 
acompañen de manera eficiente, efec�va 
y coherente, con un enfoque incluyente, 
inicia�vas estudian�les, pues se ha 
detectado, en estudios previos, que estas 
son espacios administra�vos, sin personal 

idóneo, ni recursos suficientes, ni planes de 
acción. 

Por lo anterior, se planteó un proyecto para 
definir un modelo de área de emprendimiento 
para la IU Digital de An�oquia y la Fundación 
Universitaria María Cano.

Metodología u�lizada
 
El enfoque de la inves�gación es mixto y el �po 
de inves�gación, correlacional. 

La población está cons�tuida por las áreas de 
Emprendimiento de las IES de la ciudad de 
Medellín suscritas a la Red MEUNE (Mesa 
Universitaria de Emprendimiento e Innovación) 
y los estudiantes del quinto semestre tanto de la 
IU Digital de An�oquia como de la Fundación 
Universitaria Maria Cano, en los programas de 
Administración de Empresas y Fisioterapia. 

Proyecto sistema general de regalías, asignación para la CTEI

fortalecimiento bioeconómico para la reac�vación social y produc�va a 
par�r de la oferta de servicios ecosistémicos hídricos en el contexto del 
cambio climá�co en los municipios priorizados en los departamentos de 

Amazonas, Putumayo

Código bpin 2023000100019

Inves�gadores
Fundación Universitaria María Cano: 
Juan Fernando Arango Sánchez 
Ana María Pérez Naranjo
Universidad del Cauca
ELIA – Agencia de Innovación Ambiental y del Paisaje S.A.S.

Resumen del proyecto
 
El proyecto desarrolla con las comunidades y 
co-construye de forma concertada procesos 
asociados a agricultura sostenible (Pilotos 
agroecológicos), donde se busca la ges�ón integrada 
del suelo, el agua y el clima, en los dos primeros, las 

principales causas de su degradación en la región se 
asocian a la erosión hídrica, la lixiviación y a la 
aplicación intensa de agro químicos además de la 
deforestación. Esta problemá�ca el proyecto la 
enfrenta mostrando alterna�vas de producción 
sostenible, de uso eficiente del agua, del suelo y con el 
desarrollo del montaje de plantas de biocompost en 
los sistemas agroecológicos (OCDE, 2020). Con 
referencia al cambio climá�co que se expresa por la 
modificación del régimen de precipitaciones y 
temperaturas, lo cual afecta de forma relevante los 
agro, ecosistemas como se conocen actualmente 
(IPCC, 2014), el Proyecto desarrolla e implementa los 
pilotos agroecológicos, los sistemas de uso eficiente 
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del agua, los cuales son sistemas adecuados a bajo costo para mejorar la ges�ón de los servicios ecosistémicos 
asociados al agua, suelo y clima.

Metodología u�lizada

El diseño metodológico se realizará a través de la inves�gación de �po observacional, longitudinal, analí�ca y 
prospec�va. La construcción o ajuste de los instrumentos de levantamiento de información primaria, se realizará 
acorde con los contextos y comunidades de estudio. Se presenta una versión inicial del plan de acción para el 
desarrollo de talleres sociales (Anexo 1). El enfoque de inves�gación en este proyecto es mixto, se apoya en las 
fortalezas de los métodos cualita�vos y cuan�ta�vos, con fundamento en la triangulación de datos a diferentes 
niveles y el análisis mul�criterio (Benne� and Gosnell, 2015). La metodología descrite se resume en el siguiente 
esquema: 

Metodología
general del 

proyecto

OE1:
Estrategias
de ges�ón
adapta�va
de los SEH
y el cambio

clima�co

OE2:
Ar�culación

de los
procesos

de ges�ón
de SEH y 

Sustentabilidad
territorial

OE3:
Cadenas de 

valor para usos
mul�ples del 

agua

Información 
primaria

Recopilación
de información

secundaria

Trabajo 
en campo

Documento
OE2

Mapeo de 
información

Iden�ficación
de elementos
habilitantes

Implementación
de SbN

Apropiación 
social del 

Conocimiento

Fortalecimiento 
de capacidades

endogenas

Analisis de info
secundaria

Iden�ficación 
de brechas y
necesidades 

Documento
OE1

Documento
OE3

Colecta 
de información

Iden�ficación
de metodos Base de datos

info primaria
recolectada

Metodos
individuales
por variable
monitoreada

Datos tomados
en campo

Suelo
Sistema�zación

y procesamiento
de datos

Agua

Gobernanza

Cadenas 
de valor

Coberturas

Talleres

Criterios para 
determinación de 
areas priorizadas 

en ecosistemas
estrategicos

OMEC

PSA

SbN

Negocios
verdes

2

1 4 5

3

Nota. Elaboración propia.
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Hallazgos hasta la fecha

El proyecto "Bioeconomía Centro Sur" se encuentra en 
la fase inicial, conocida como el Primer Momento. 
Desde este momento y para el resto del proyecto se 
realizó una división temá�ca alrededor de los 
siguientes conceptos:

• Bioeconomía

• Servicios ecosistémicos hídricos.

• Cambio climá�co.

• OMEC's (Otros Medios Efec�vos de Conservación).

• Negocios Verdes y PSA (Pago por Servicios 
Ambientales).

• Gobernanza

• Soluciones basadas en la naturaleza

Cabe aclarar que la totalidad de las necesidades 
técnicas y cien�ficas del proyecto se puede asociar de 
una manera u otra de forma directa a dichos conceptos; 
estos se ar�cularon de tal manera que faciliten el 

seguimiento de los avances temá�cos del proyecto y 
el desarrollo de cada uno de ellos en función de los 
obje�vos estratégicos.

A con�nuación, se describen las ac�vidades que se 
encuentran en desarrollo asociadas de manera 
directa a los conceptos listados anteriormente.

Revisión Bibliométrica: 

Actualmente, se están llevando a cabo varias tareas 
de revisión bibliométrica, donde se han culminado 
las revisiones asociadas a SbN, OMECS, y 
gobernanza, así mismo se encuentran en desarrollo 
las revisiones asociadas a Bioeconomía y Cambio 
Climá�co, SEH y Negocios Verdes y PSA. 

Estas ac�vidades son fundamentales para la creación 
de documentos de estado del arte que servirán como 
base teórica para el desarrollo del proyecto. 

El progreso en estas revisiones está avanzando de 
manera positiva.

Documentos de estado del arte: Los documentos de 
estado del arte para los obje�vos OE1, OE2 y OE3 
están en proceso de desarrollo. 
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Estos documentos son crí�cos, ya que consolidan la 
información obtenida de las revisiones bibliométricas y 
proporcionan una base sólida para las siguientes fases 
del proyecto (Al�eri, 2015).

Iden�ficación de oportunidades y conflictos: el equipo 
está en curso con la iden�ficación de oportunidades 
relacionadas con las temá�cas de relevancia para el 
proyecto, así como la iden�ficación de conflictos 
socioecológicos, donde ya se ha culminado el proceso 
de iden�ficación para Bioeconomía, y el resto de las 
temá�cas aún se encuentran en proceso de avance.

Estas ac�vidades son esenciales para avanzar en la 
iden�ficación de criterios de importancia, permi�endo 
una mejor planificación y ejecución de las estrategias 
del proyecto. 

El progreso en estas áreas está siendo monitoreado y 
ges�onado para asegurar su finalización oportuna.

Resultados esperados
 
El proyecto permi�rá mejorar las capacidades de 
ges�ón de proyectos y la ar�culación de los actores del 
sistema de CTeI para el fortalecimiento de los 

departamentos de Amazonas y Putumayo, a par�r de 
la aplicación de conocimiento para la implementación, 
innovación o mejoramiento de agrosistemas 
sostenibles, como estrategia para la consolidación del 
Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
de modo que el sistema de CTeI de los dos 
departamentos escalen al nivel 3 (definido) en la 
escala de madurez de ges�ón de conocimiento.

En materia de desarrollo tecnológico e innovación para 
el crecimiento empresarial, el proyecto a través de la 
estrategia de ges�ón de la I+D+i, el proyecto 
beneficiará directamente a 816 personas siendo 417 
hombres y 399 mujeres, entre ellos se encuentran 
niños y adultos mayores, como población vulnerable.

Con su ejecución se entregan 12 pilotos de sistemas de 
captación para cosecha de agua, 60 pilotos de sistemas 
de tratamiento de agua para consumo humano con 
filtros y 2 sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Se realiza el montaje de 12 unidades proto�pos de 
agro sistemas para potenciar la bioeconomía en la 
región
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Nota. Obtenido de https://cootransamazonicaltda.com/wp-content/uploads/2019/09/mapaputumayo-amazonas.png
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Índice de calidad de vida sostenible en Medellín: 
un enfoque analí�co de datos

Código 024112029-2023- 311
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Resumen del proyecto 

El proyecto de inves�gación �ene como obje�vo 
proponer un modelo para medir la calidad de vida 
sostenible en la ciudad de Medellín, considerando 
tres variables: medio ambiente, economía y 
sociedad. La inquietud inves�ga�va se centra en la 
necesidad de contar con una herramienta estadís�ca 
que permita evaluar el nivel de calidad de vida de una 
comunidad de manera integral, desde los enfoques 
sociales, económicos y ambientales. El análisis de las 
variables se ar�culará a los indicadores que se 
proponen en 11 de los 17 Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible. 

Se recopilaron datos de fuentes confiables en Scopus, 
Web of Science, Redalyc, Dialnet, La�ndex, Ebsco, 
realizando un análisis exploratorio de los mismos. 
Luego, se aplicarán técnicas de minería de datos y 
aprendizaje automá�co para iden�ficar patrones, 
correlaciones y tendencias. Posteriormente, se 
construirá un modelo de medición para el índice de 
calidad de vida sostenible, considerando la 
ponderación de las variables independientes de 
acuerdo con su importancia rela�va. 

Metodología u�lizada 

El desarrollo del proyecto par�ó de un enfoque 
mixto, de �po explica�vo. Se definieron tres variables 
de entrada: economía, sociedad y medio ambiente, a 
par�r de las cuales se definieron variables de salida 
para la medición. Se diseñó una matriz de 
información para la correlación de variables, 
par�endo de las tres variables de entrada enunciadas 

anteriormente, las cuales están vinculadas a los ODS.

Tabla 1. Matriz de información para la definición de variables.



27

Inves�gadores

Marleny Arcila Aris�zábal
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Resumen del proyecto 

El proyecto de inves�gación �ene como obje�vo 
proponer un modelo para medir la calidad de vida 
sostenible en la ciudad de Medellín, considerando 
tres variables: medio ambiente, economía y 
sociedad. La inquietud inves�ga�va se centra en la 
necesidad de contar con una herramienta estadís�ca 
que permita evaluar el nivel de calidad de vida de una 
comunidad de manera integral, desde los enfoques 
sociales, económicos y ambientales. El análisis de las 
variables se ar�culará a los indicadores que se 
proponen en 11 de los 17 Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible. 

Se recopilaron datos de fuentes confiables en Scopus, 
Web of Science, Redalyc, Dialnet, La�ndex, Ebsco, 
realizando un análisis exploratorio de los mismos. 
Luego, se aplicarán técnicas de minería de datos y 
aprendizaje automá�co para iden�ficar patrones, 
correlaciones y tendencias. Posteriormente, se 
construirá un modelo de medición para el índice de 
calidad de vida sostenible, considerando la 
ponderación de las variables independientes de 
acuerdo con su importancia rela�va. 

Metodología u�lizada 

El desarrollo del proyecto par�ó de un enfoque 
mixto, de �po explica�vo. Se definieron tres variables 
de entrada: economía, sociedad y medio ambiente, a 
par�r de las cuales se definieron variables de salida 
para la medición. Se diseñó una matriz de 
información para la correlación de variables, 
par�endo de las tres variables de entrada enunciadas 

anteriormente, las cuales están vinculadas a los ODS.

Tabla 1. Matriz de información para la definición de variables.

Variable de entrada Variables de salida
Economía

Índice de dependencia
PIB percápita 

Inflación 
Pobreza 

Niveles de desigualdad 
Densidad y supervivencia empresarial

Gentrificación
Movilidad
Seguridad

Acceso a educación 
Salud y nutrición 

Acceso a servicios públicos 
Oferta recreativa y deportiva

índice de marginación
Participación ciudadana

Inclusión
Calidad del aire 

Desastres naturales

Gestión de desechos
Cambio climático

Aguas residuales tratadas
Índice de cobertura verde de las montañas

Conservación

Sociedad

Medio ambiente

Nota: elaboración propia con base en estudios internacionales sobre calidad de vida.
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Se han realizado pruebas de modelación estadís�ca 
con Phyton y @Risk, teniendo en cuenta indicadores 
asociados a las variables planteadas en la 
inves�gación.

Hallazgos hasta la fecha

A par�r de la literatura revisada, se han encontrado 
subíndices que coinciden en índices de calidad de 
vida. Para el caso de las ciudades colombianas 
(Cabello Eras y otros, 2017) relacionan cuatro 
aspectos: sociedad, economía, medio ambiente y 
servicios y ges�ón. Los autores comparan la calidad 
de la vida urbana, u�lizando 10 indicadores y 49 
subíndices para cada ciudad, dentro de los cuales se 
destacan: dimensión social, dimensión económica, 
mercado laboral, sector servicios y ges�ón y 
dimensión ambiental. Al realizar la clasificación por 
ciudades, se iden�fica que Medellín se encuentra en 
el primer lugar del índice de calidad de vida urbana, 
seguido de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y 
Cartagena.  

(Kruger y otros, 2021), se enfocan en la relación 
sostenibilidad ecológica, económica y social; siendo la 
sostenibilidad social el área menos desarrollada del 

modelo de sostenibilidad, emergiendo temas como 
sa�sfacción de las necesidades básicas, bienestar, 
jus�cia social, cohesión social, capital social, 
par�cipación, empleo, ingresos y seguridad y buen 
gobierno (Eizenberg and Jabareen, 2017). 

Al momento de medir la calidad de vida, se pueden 
iden�ficar dos enfoques: el primero enfa�za en las 
preferencias individuales reveladas mediante 
encuestas, tal es el caso del Informe sobre la felicidad 
mundial; mientras que el segundo busca integrar las 
dimensiones económica, social y ambiental a través 
de parámetros de medida como el índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas 
(Floková et al., 2023). Los indicadores de medición de 
la calidad de vida deben ser medibles y construidos a 
par�r de datos disponibles públicamente para 
permi�r la comparabilidad en el �empo y el espacio; 
adicionalmente, debe incluir una gran amplitud de 
temas para evitar enfoques muy restringidos e incluir 
las par�cularidades de las unidades geográficas 
analizadas. 

Los autores analizan diversos índices de calidad de 
vida y resumen los hallazgos en una serie de factores 
comunes a estas estrategias de medida, entre las que 
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cabe mencionar: la extensión de las áreas verdes, las 
concentraciones de P.M. 2.5, el índice de la 
dependencia económica, el acceso a la educación, las 
condiciones de vivienda, etc. (Floková et al., 2023).
  
En los úl�mos años numerosos estudios han 
enfa�zado en la importancia del lugar y el contexto en 
la determinación de la calidad de vida, principalmente 
en las ciudades, por lo que aspectos como un medio 
ambiente sano, las oportunidades de ingreso, el 
acceso a la salud y educación y la recreación han 
cobrado especial relevancia (Yadav y Gupta, 2021).

Resultados esperados

Como resultado se espera que la creación de un 
modelo de medición para el índice de calidad de vida 
sostenible en la ciudad de Medellín arroje como 
resultado un índice de calidad de vida sostenible y 
validado, que permita evaluar el impacto de polí�cas y 
acciones específicas en la mejora de la calidad de vida 
en las áreas sociales, económicas y ambientales. 
Además, se espera iden�ficar áreas de oportunidad 
en: proporción de empleo informal, tasa de 
desempleo, nivel de estrés hídrico, proporción de 
desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente, 

proporción de la población que �ene acceso a la 
electricidad, educación para el desarrollo sostenible.

Se propone generar un impacto no solamente 
ins�tucional si no ligado a los ecosistemas a los cuales 
las áreas medio ambientales, económicas y sociales se 
encuentran ar�culados a nivel ciudad y regional, con el 
fin de brindar un diagnós�co oportuno que de cuenta 
de las necesidades y aplicación de polí�cas públicas 
enfocadas en la sostenibilidad. Este modelo impactará 
de manera posi�va a la ar�culación del ecosistema de 
sostenibilidad de la ciudad de una manera adecuada 
con las polí�cas públicas, lo que a su vez se ve reflejado 
en la contribución a los ODS elegidos en la 
inves�gación.

 

 Nota: Imagen piloto de aplicación del modelo de clasificación con 
variables ambientales.
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Resumen del proyecto
 
Una polí�ca pública es un conjunto de acciones, 
decisiones y estrategias adoptadas por el Estado 
para abordar un problema específico, promover un 
obje�vo o influir en la sociedad en un área par�cular, 
están diseñadas y ejecutadas con el propósito de 
mejorar la calidad de vida. De acuerdo con el 
Departamento Nacional de Planeación (2008), se 
define que los mecanismos de promoción social son 
obje�vos claves de polí�ca pública, un ejemplo son 
las estrategias de seguridad alimentaria, donde las 

plazas de mercado juegan un papel clave de 
intermediación entre la economía campesina y las 
familias en condición de vulnerabilidad económica.

Esta propuesta de inves�gación pretende proponer las 
bases de una polí�ca pública de seguridad alimentaria 
para la ciudad de Medellín liderada desde las cuatro 
plazas de mercado, asociado a la labor de 
intermediación entre productores agrícolas y 
compradores. Dicha inves�gación se llevará a cabo con 
un enfoque inves�ga�vo mixto y un estudio de 
carácter descrip�vo, donde además de información 
documental, se aplicarán encuestas a comerciantes y 
productores agrícolas, y entrevistas a los gerentes de 
las plazas de mercado de la ciudad.

Metodología u�lizada

El proyecto se fundamenta en un enfoque mixto, se 



revisan estrategias convencionales de reducción de la 
pobreza, se revisan lineamientos internacionales y 
nacionales de polí�ca pública de seguridad 
alimentaria; y se complementa con entrevistas y 
encuestas a los actores de estrategias de seguridad 
alimentaria desde plazas. 

El estudio es descrip�vo y diseño no experimental, se 
definen bases para una polí�ca de seguridad 
alimentaria con las plazas como garantes del proceso 
de conexión entre los agentes de la cadena 
agroalimentaria. 

La población son gerentes, comerciantes y 
consumidores de plazas, en total cuatro gerentes a 
entrevistar; la sumatoria de comerciantes es 2435, en 
cada plaza se encuesta muestra representa�va de 
comerciantes vinculados con estrategias de seguridad 
alimentaria; la tercera población son consumidores, 
se toma una muestra representa�va de cada una de 
las plazas de mercado para conocer su percepción 
sobre el papel de las plazas como enlace de la 
estrategia de seguridad alimentaria.  

Se analizan percepciones sobre caracterís�cas de 
polí�ca pública de seguridad alimentaria ideal de la 

ciudad; además se describen potencialidades de 
plazas de mercado de la ciudad como soporte para el 
desarrollo de la polí�ca de seguridad alimentaria, 
conectando capacidades de empresarios agrícolas con 
necesidades de las comunidades vulnerables. 

Hallazgos hasta la fecha
 
A con�nuación, se presentan las estrategias de 
seguridad alimentaria en el orden internacional, 
nacional y local. 

A nivel internacional la agenda mundial de los 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible – ODS define unos 
obje�vos específicos que �enen que ver con seguridad 
alimentaria. Algunos de los obje�vos relacionados con 
seguridad alimentaria son: fin de la pobreza, hambre 
cero, reducción de las desigualdades y producción y 
consumo responsables, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas define como 
meta de la redacción de la pobreza la erradicación de 
la pobreza extrema en todas sus formas, entendiendo 
que son aquellas personas que viven con menos de 
2.15 USD por día. También frente al tema de hambre 
cero, que es otro de los obje�vos relacionados con 
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seguridad alimentaria se plantea un contexto bastante 
complejo: “una tendencia exacerbada por una 
combinación de factores 

que incluyen la pandemia, los conflictos, el cambio 
climá�co y la profundización de las desigualdades” 
(Naciones Unidas, 2015) frente a lo cual es necesario 
trabajar en aspectos como garan�zar el acceso a 
alimentos sanos, nutri�vos y suficientes de manera 
permanente; generar condiciones de produc�vidad y 
rentabilidad agrícola para pequeños productores; 
asegurar sostenibilidad de sistemas de producción de 
alimentos, entre otras metas por destacar. 

Un trabajo claro en términos de reducción de la 
pobreza y lucha contra el hambre puede garan�zar 
una reducción de desigualdades, es un tema relevante 
porque la pandemia frenó la capacidad de crecimiento 
de los ingresos de los más pobres, y en este sen�do se 
debe trabajar por promover inclusión, igualdad y 
equidad de oportunidades, aplicar trato especial a 
países en condiciones vulnerables a través de 
acuerdos de cooperación internacional. 

Toda la polí�ca de seguridad alimentaria se resume en 
“ garan�zar modalidades de consumo y producción 

sostenibles, algo fundamental para sostener los 
medios de subsistencia de las generaciones actuales y 
futuras” (Naciones Unidas, 2015), en este sen�do, 
tanto el gobierno nacional de Colombia como los 
gobiernos locales de An�oquia y Medellín han 
diseñado estrategias tendientes a lograr mejores 
condiciones de producción y comercialización de 
alimentos, reduciendo el desperdicio de los mismos y 
op�mizando cadenas logís�cas, algunos aspectos por 
resaltar: a nivel nacional está el eje estratégico de 
derecho humano a la alimentación; a nivel 
departamental una forma de lograr cohesión social es 
a través de estrategias de seguridad alimentaria, y en 
el orden del distrito de Medellín la seguridad 
alimentaria transversaliza las agendas de bienestar 
social y económico de la Administración.

Resultados esperados

Como resultado principal, se espera diseñar las bases 
de una polí�ca de seguridad alimentaria para la 
ciudad de Medellín liderada desde las cuatro plazas de 
mercado de la ciudad, con el fin de mi�gar el impacto 
de la pobreza en poblaciones vulnerables. 

Dentro de los impactos esperados del proyecto se 
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pueden plantear los siguientes: 

Soporte a desarrollo de procesos curriculares en temas como trabajos de grado, desarrollo de semilleros de 
inves�gación, y presentación de resultados en los diferentes cursos de los programas que ofrece la Facultad de 
Ciencias Empresariales a través de la realización de cátedras abiertas.

Fortalecimiento del impacto social de la Facultad de Ciencias Empresariales frente a los problemas sociales tan 
complejos como la pobreza monetaria y el hambre que aqueja a tantos hogares de la ciudad, y donde en 
ar�culación con las plazas de mercado se pueden proponer alterna�vas de solución.  

En términos de los ODS relacionados, el desarrollo de la propuesta de inves�gación apunta a fortalecer 
acciones de desarrollo de la agenda 2030 en los obje�vos de:  reducción de la pobreza, hambre cero, industria, 
innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsable y alianzas 
para lograr los obje�vos. 

Nota. Obtenido de: https://intelectumbc.com/seis-factores-claves-para-la-sostenibilidad-empresarial/ 
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