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GLOSARIO 
  
 
 
ACTIVIDAD: Es un evento que concatenado a otro integran un subproceso.  
  
BALANCED SCORECARD (BSC): - El cuadro de mando integral, es un método 
para determinar el desempeño de los negocios empleando indicadores principales 
y de cobertura sobre las bases de la visión y las estrategias. 
  
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): Se define como la 
administración basada en la relación con los clientes y es una estrategia de 
gestión que unifica la tecnología de la información con el marketing, ayuda a las 
organizaciones a manejar de manera efectiva la interacción con los clientes para 
mantener la competitividad en la economía. 
  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Es la capacidad de una organización de 
dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la 
organización, así como el proceso mediante el cual la organización trata de 
coordinar su labor y sus grupos.  
  
FACTORES CLAVE DE ÉXITO: Son aquellas capacidades clave  de la empresa 
confirmadas por la experiencia como de particular importancia para el éxito de 
competitivo de la industria en el sector considerado. 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Conocido por sus siglas en inglés como KM 
(Knowledge Management), tiene perspectivas tácticas y operativas y se centra en  
la forma de dar a conocer y administrar las actividades relacionadas con el 
conocimiento como su creación, captura, transformación y uso. Su función es 
planificar, implementar y controlar todas las actividades relacionadas con el 
conocimiento y los programas requeridos para la administración efectiva del 
capital intelectual.  
 
HABILIDADES BLANDAS. Se refieren a un conjunto de capacidades que 
permiten a un sujeto desenvolverse mejor en sus respectivos ámbitos de acción. 
Estas habilidades, al igual que el aprendizaje invisible, se adquieren tanto desde 
contextos formales como informales. Estas habilidades resultan especialmente 
relevantes en contextos laborales y de socialización. Algunos ejemplos de ellas 
son: capacidad para trabajar bajo presión, flexibilidad para aceptar y aprender de 
las críticas, comunicación efectiva, pensamiento crítico y analítico, entre otras.   
 
HABILIDADES DURAS. De gran precisión son acciones que se ejecutan siempre 
de la manera  más correcta y rigurosa posible. Se trata de habilidades cuyo 
desarrollo conduce a un resultado ideal, habilidades que cabría imaginar 
realizadas por un robot de confianza. Las habilidades duras tienen que ver con un 
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tipo de precisión “reproducible” y tienden a darse en acciones especializadas, 
sobre todo en las físicas. Un ejemplo puede ser un operario en una cadena de 
montaje, ensamblando una pieza o un violinista tocando un acorde específico.  
 
INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO: Conocidos también por sus siglas en 
inglés KPI (Key Performance Indicator) son indicadores de desempeño que 
determinan la calidad, el rendimiento, el valor y la conformidad de un proceso con 
relación a sus objetivos. Estos indicadores son la métrica de un proceso y pueden 
ser cualitativos o cuantitativos. 
  
LIDERAZGO: Es la capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a la acción 
para el libre logro de sus fines y objetivos, a las personas, grupos y sociedades, en 
un marco de valores.  
 
MACROPROCESO: Constituye el primer nivel del conjunto de acciones 
encadenadas que la entidad debe realizar a fin de cumplir con su función 
constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada. 
  
MEJORA CONTINUA: Proceso mediante el cual se planifican acciones 
encaminadas a la mejora de las actividades desarrolladas por las empresas, esas 
acciones se ejecutan midiendo los resultados que han supuesto y han actuado en 
consecuencia con el producto.  
  
PLANEACIÓN: Proceso que permite la identificación de oportunidades de 
mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica y el 
establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de 
dichas oportunidades. 
 
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso que se inicia con el establecimiento de 
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 
desarrollar planes detallados que aseguren la implantación de las estrategias y 
obtener los fines buscados. 
  
Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. 
  
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 
proceso.  
  
PROCESO: Actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se 
gestiona con el fin de que los elementos de entrada se transformen en resultados.  
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: La mayoría de las definiciones de la 
responsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la 
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integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir 
plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 
invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 
interlocutores. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: Es la oferta de servicios 
educativos y transferencia de conocimientos siguiendo principios de ética, buen 
gobierno, respeto al medioambiente, el compromiso social y la promoción de 
valores ciudadanos, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que se derivan de sus acciones.  
  
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos por parte de la organización. ISO 9001:2008 
  
SECTOR ECONÓMICO: Un sector es una parte de la actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de 
otras agrupaciones. 
  
SUBPROCESO: Conjunto de actividades que interrelacionada e 
interdependientemente constituyen un proceso. 
 
UP-SELLING: Es una técnica comercial que consiste en incrementar el margen de 
contribución aumentando el consumo de un determinado producto. Ello se logra 
presentando nuevas situaciones de consumo o usos distintos al básico.  
 
VOLUNTARIADO: La Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla 
dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de 
manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, 
frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades 
para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social 
como expresión de ciudadanía activa organizada.  
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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto se realiza en el marco de la formación profesional del programa de 
Ingeniería industrial de la UCEVA, y en relación con la situación real de los 
procesos de las áreas de intercambio del capítulo local AIESEC en Tuluá.  
 
AIESEC es una organización que busca desarrollar el potencial de liderazgo en los 
jóvenes a través de diversos enfoques, siendo el principal las experiencias 
internacionales. Sin embargo, en el capítulo local de Tuluá, se ha presentado 
desde sus inicios una problemática en las áreas de intercambio que no han 
permitido la realización de estas experiencias, afectando así la calidad de las 
mismas.  
 
De esta manera, se pretende realizar un análisis del entorno que permita 
identificar las verdaderas oportunidades en Tuluá para que los jóvenes 
universitarios tengan la opción de obtener una experiencia laboral internacional y 
un análisis interno que permita visualizar los procesos que deben ser llevados a 
cabo en el comité de manera ideal en cada una de sus áreas.  
 
UNa vez realizados los análisis correspondientes, se hará uso del ciclo PHVA con 
el fin de encontrar las causas que originan la problemática actual y de esta manera 
proponer soluciones con base en este ciclo con el fin de llevar un control a los 
procedimientos establecidos y mantener un flujo constante de mejoramiento 
continuo de los procesos.  Así entonces se propondrán herramientas que 
permitirán a la junta directiva del capítulo local tomar decisiones con mayor 
objetividad y claridad, además de tener un mayor control y seguimiento de los 
objetivos trazados.  
 

 
Palabras clave: Metodología de mejoramiento, Ciclo PHVA, Proceso, Plan de 
acción, Indicadores clave de desempeño, Movilidad internacional, Análisis interno, 
Análisis del entorno, Liderazgo, Experiencias.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La competitividad es una temática muy tratada cada vez con mayor interés y 
preocupación en cualquier ámbito. Las organizaciones invierten gran cantidad de 
recursos con el fin de resaltar en un ambiente que tiende a ser más exigente 
conforme pasa el tiempo y aparecen en el mapa nuevas empresas demandando 
así mejorar cada aspecto posible.  
 
El índice de creación de empresas en Colombia aumenta cada año, registrándose 
entre enero y noviembre del 2013 el establecimiento de 243 mil nuevas entidades. 
Sin embargo, el 30% no logró sobrevivir al primer año de vida y se estima que a lo 
largo de cuatro años solo sobreviva poco más del 20%.1 Son distintos los factores 
que causan esta tasa de mortalidad empresarial, destacándose el no lograr crear 
un producto o servicio que brinde suficiente valor al cliente, por lo que convierte a 
una organización en no competitiva y por ende la lleva a la quiebra.2 Es así 
entonces como es necesario evaluar los procesos de una organización con el fin 
de determinar el valor agregado en cada uno de ellos que permita ofrecer una 
experiencia de calidad no solo a los clientes, sino a los diferentes grupos de 
interés. 
 
Es mediante la gestión por procesos que se logra obtener un análisis interno que 
brinde la suficiente información sobre las debilidades y fortalezas de una empresa 
complementándose con un análisis externo que permite identificar las 
oportunidades y amenazas con el fin de proponer e implementar estrategias que 
den solución a diferentes problemáticas o mejoren las situaciones existentes. 
 
Así entonces, el presente trabajo pretende proponer acciones de mejoramiento a 
los procesos de las áreas de intercambio del capítulo local AIESEC Tuluá, que 
permitan cumplir con las metas de la organización, mediante un claro diagnóstico 
del interior de la organización y lo que la rodea, buscando de esta manera 
aumentar su competitividad y posicionamiento en la región enfocado a su 
direccionamiento estratégico. 
 
Para lograr este objetivo, se seguirá la metodología de mejoramiento continuo 
basada en el ciclo PHVA, la cual pretende establecer una herramienta de trabajo 

                                            
1
 PORTAFOLIO.CO. Mortalidad Empresarial. [En línea]. (2010). [Consultado 10 feb. 2014]. 

Disponible en <http://www.portafolio.co/columnistas/mortalidad-empresarial> 
2
 CAMARA DE COMERCIA DE MEDELLÍN. Causas de mortalidad de las micro y pequeñas 

empresas de Antioquia. En: Revista Antioqueña de economía y desarrollo. [En linea]. Vol 7. (2014). 
(Consultado 20 Dic 2013). Disponible en 
<http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/Revista_Antioque%C3%B1a_
Economia_Desarrollo7.pdf?utm_source=RAED6_home&utm_medium=web&utm_campaign=RAED
6> 
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que facilite llevar una correcta planeación, ejecución, control y evaluación de los 
procesos de la organización. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 
AIESEC es una organización global, apolítica, independiente y sin ánimo de lucro 
dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. 
Esta es una red global juvenil que busca impactar en el mundo por medio de 
experiencias de desarrollo de liderazgo, basándose principalmente en 
experiencias internacionales y de equipo. 
 
Un capítulo local de AIESEC es una entidad que debe cumplir con parámetros y 
estándares hacia la generación del liderazgo y movilidad internacional bajo la cual 
se visiona. Es de esta manera, que a cada capítulo local se le imponen exigencias 
mínimas por parte de los líderes nacionales e internacionales de la organización 
en aras de alcanzar tal fin.  Entre esas exigencias se encuentra el número de 
miembros, alianzas estratégicas, fluidez financiera y número de intercambios tanto 
entrantes como salientes, siendo este último uno de los más importantes debido a 
su directa relación con la misión de la organización.  
 
En el capítulo local de AIESEC Tuluá se encuentra que las áreas de intercambio 
presentan deficiencias en sus procesos, ya que los resultados que demuestran al 
finalizar el periodo de gestión no cumplen con los objetivos planeados al inicio del 
mismo. Esta es una tendencia que se ha presentado desde el inicio de 
operaciones en la ciudad afectando la generación de movilidad internacional, la 
cual es indispensable en la búsqueda de generar un impacto positivo, siendo un 
aspecto a tratar de manera inmediata.  
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo estructurar organizacionalmente el comité local de AIESEC Tuluá en sus 
áreas de intercambios con el fin de dar cumplimiento a las metas de movilidad 
internacional planeadas anualmente? 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Es necesario fortalecer la estructura organizacional del comité, en alguna de 
sus áreas? 
 

 ¿Qué dificultades se han presentado al interior de las áreas de movilidad 
internacional que han impedido el cumplimiento de las metas de intercambios? 

 

 ¿Cómo determinar las oportunidades que pueden ser aprovechadas por el 
comité para formular proyectos que promuevan la movilidad internacional 
entrante y saliente?  
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 ¿De qué manera se pueden fortalecer los procesos de las áreas de movilidad 
internacional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN GENERAL 
 
Uno de los principios fundamentales sobre los que debe trabajar toda organización 
independientemente de su naturaleza es el de mejoramiento continuo. Partiendo 
de la premisa que todo proceso es susceptible de mejora, sin importar lo bien que 
se ejecute la tarea o actividad, siempre se podrá mejorar aumentando su 
eficiencia, eficacia y, por ende, su efectividad buscando así dar cumplimiento al 
direccionamiento estratégico. De esta manera, una organización puede tener 
diversos enfoques de acuerdo a la actualidad en la que se encuentre; si los 
resultados que obtiene son positivos, los esfuerzos se deben concentrar en 
continuar con un crecimiento sostenible expandiendo su modelo de negocio; en 
caso contrario, cuando a una entidad se le dificulta cumplir objetivos se debe en 
muchos casos estructurar procesos con el fin de formar unas bases sólidas que 
apalanquen después un crecimiento exponencial. En esta segunda situación, si no 
se actúa de manera oportuna se corre el riesgo de seguir cometiendo los mismos 
errores una y otra vez a lo largo del tiempo, impidiendo el total cumplimiento de la 
visión organizacional.  
 
Es por ello, que la estructuración del Capítulo Local de AIESEC Tuluá en sus 
áreas de intercambio se hace necesario el mejoramiento continuo para así buscar  
el sostenimiento y crecimiento en un mercado cada vez más globalizado. Para 
esto,  debe hacerse uso de diversas metodologías desarrolladas alrededor del 
mundo, soportadas por centros especializados como el Union of Japanese 
Scientists and Engineers (JUSE)3, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC) en el caso de Colombia, que adopta los estándares 
establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para 
asuntos de acreditación, certificación y normalización. Entre ellas una de las 
metodologías más utilizadas hoy por hoy es el ciclo Deming, más conocido en el 
mundo empresarial como el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), que se 
enfoca tanto hacia la mejora continua a corto plazo como hacia el aprendizaje 
organizacional a largo plazo4, resultando eficaz su uso para la solución de 
problemas de calidad o  implementación de proyectos de mejora en todos los 
procesos de la organización,  acompañado de rutinas de trabajo cotidiano que 
permita a los integrantes y líderes de estas áreas de la organización local  trabajar 
bajo un enfoque orientado a resultados.  

                                            
3
 Fundación de Ciencia y Tecnología cuyo propósito es promover los estudios sistemáticos 

necesarios para el avance de la ciencia y la tecnología, con el fin de contribuir al desarrollo cultural 
e industrial.  
4
 EVANS, James y LINDSAY, William. Administración y control de la calidad. Séptima edición, y. 

Cengage Learning. 2008. 
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En el perfil del ingeniero industrial de la UCEVA, este profesional cuenta con todas 
los conocimientos para participar de manera activa en el proceso de 
direccionamiento estratégico de la propuesta para el mejoramiento de la gestión 
por procesos en las áreas de intercambio del capítulo local de AIESEC, con base 
en el ciclo PHVA, debido a la interdisciplinariedad de su profesión le permiten 
integrar diferentes áreas, como lo son las administrativas, lo relacionado a las 
negociaciones internacionales y el mejoramiento continuo de los procesos. 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
Para un país como Colombia, y aún más, para un municipio como Tuluá, en el que 
diariamente las noticias de violencia, crímenes, intolerancia y degeneración social 
encabezan los titulares de los diferentes medios, teniendo tan solo un poco más 
de 200.000 habitantes, se hace necesario y de manera inmediata inculcar en las 
personas y principalmente en los jóvenes un interés social en el que se fomente 
una actitud emprendedora hacia la realización de proyectos sociales y 
profesionales  y actividades que concienticen a la comunidad sobre la importancia 
de generar líderes íntegros, los cuales busquen un crecimiento personal y 
profesional, logrando de esta manera que visionen nuevas oportunidades de 
progreso que mejoren su calidad de vida y la de los que lo rodean. De esta 
manera se pueden generar agentes de cambio que impacten positivamente en la 
sociedad. 
 
AIESEC es una plataforma de oportunidades que permite constantemente la 
interacción con jóvenes provenientes de diferentes lugares del mundo, de esta 
manera se adquiere un conocimiento global y permite que los jóvenes tulueños se 
apropien de él para mejorarlo y adaptarlo al entorno local.  
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4. OBJETIVO 
 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar organizacionalmente el capítulo local de AIESEC Tuluá como 
plataforma internacional en la generación de movilidad entrante y saliente en 
busca de complementar habilidades profesionales de los estudiantes universitarios 
de la ciudad.  
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Informar sobre la gestión realizada desde la creación del comité y analizar los 
resultados obtenidos desde la apertura del capítulo local de AIESEC Tuluá hasta 
junio del 2013.  
 

● Identificar las debilidades de las áreas de movilidad internacional que han 
dificultado el cumplimiento de las metas.  
 

● Identificar los sectores económicos de mayor crecimiento en el municipio de Tuluá 
con el fin de determinar las necesidades y  oportunidades en movilidad entrante 
que se desprenden de ellas.  
 

● Identificar en las Instituciones de Educación Superior del municipio de Tuluá 
oportunidades de movilidad internacional saliente estudiantil.  
 

● Proponer soluciones de mejora a los procesos de las áreas de movilidad 
internacional implementando el ciclo de mejoramiento continuo PHVA. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Gestión por procesos. 
 
La gestión de procesos de negocio5 
 
La gestión de procesos de negocio o BPM por sus siglas en inglés (Business 
Process Management) es la disciplina cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y el 
control, a través de la gestión sistémica de los Procesos de Negocio, alineándolos 
a la estrategia empresarial. En la actualidad, el gran desafío para las 
organizaciones es desarrollar su capacidad para innovar y adaptarse a las 
constantes transformaciones del contexto y, de esa manera, estar en condiciones 
de dar respuesta a las expectativas de una demanda cada vez más exigente. El 
desarrollo de esa capacidad de cambio permanentemente requiere de 
metodologías y herramientas tecnológicas específicas que le permitan a la 
organización revisar constantemente tanto sus metas y objetivos como sus 
unidades organizativas y procesos de tal manera de lograr una gestión más ágil y 
versátil. 
 
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
 
Objetivos de la gestión por procesos6 
 
Por lo general las diferencias de las escuelas se encuentran en el concepto de 
cómo enfrentar el proceso hacia el logro de los objetivos y cada concepto parte 
por una definición, razón por la cual algunas definiciones se diferencian de otras. 
La descripción de los objetivos es clara y bien definida: 
 

● Lograr o mejorar la agilidad de negocio en una organización. El concepto de 
agilidad de negocio se entiende como la capacidad que tiene una organización de 
adaptarse a los cambios del entorno a través de los cambios en sus procesos 
integrados. 
 

● Lograr mayor eficacia. El concepto de eficacia se entiende como la capacidad que 

                                            
5
ORGEIRA, Alberto. Business Process Management. [en línea]. (2011). [Consultado 2 nov. 2012]. 

Disponible en <http://www.adacsi.org.ar/es/content.php?id=399> 
6
HITPASS, Bernhard. BPM: Business Process Management Fundamentos y Conceptos de 

Implementación. Santiago de Chile: BHH Ltda., 2012. p. 4. 
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tiene una organización para lograr en mayor o menor medida los objetivos 
estratégicos o de negocio. 
 

● Mejorar los niveles de eficiencia. Eficiencia es la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos utilizados, es decir, el grado de productividad de un 
resultado. El término eficiencia está relacionado con todos los indicadores de 
productividad en cuanto a calidad, costos y tiempos. 
 
Gestión por procesos: una forma avanzada de gestión7 
 
La gestión por procesos es una forma avanzada de gestión de: 
 

a. La calidad: La gestión por procesos no es un modelo ni una norma de referencia 
sino un cuerpo de conocimientos con principios y herramientas específicas que 
permiten hacer realidad el concepto de que la calidad se gestiona, gestión de la 
calidad: 
  

● Al orientar el esfuerzo de todos a objetivos comunes de empresa y clientes. 
 

● El principal criterio para el diseño de los procesos es el de añadir valor tanto en los 
propios procesos como en las actividades que los integran. 
 

● Los procesos son el norte de los esfuerzos de mejora para disponer de procesos 
más fiables o mejorados, que al ejecutarse periódicamente inducen eficacia en el 
funcionamiento de la organización. 
 

b. La empresa: igualmente, la gestión por procesos está entre las prácticas más 
avanzadas de gestión empresarial ya que: 
 

● Permite desplegar la estrategia corporativa mediante un esquema de procesos 
clave. Entendemos que un proceso merece ser caracterizado como clave cuando 
está directamente conectado con la estrategia corporativa, relacionado con algún 
factor crítico para el éxito de la empresa o con alguna de sus ventajas 
competitivas. 
 

● se fundamenta en el trabajo en equipo, equipo de proceso, permitiendo hacer 
realidad la gestión participativa. 
 

● En la medida que los procesos son transversales, atraviesan los departamentos 
de la empresa, contribuyen a cohesionar la organización. 
 

                                            
7
PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, José Antonio. Gestión por procesos. 4 ed. Madrid: ESIC, 

2010.  p. 45-46. 
 



27 
 

● Busca la eficacia global (empresa) y no solo la eficacia local (departamento) 
 
El ciclo de control P.H.V.A.8 
 
El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la 
década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego por W. Edwards 
Deming, razón por la cual es conocido como “Ciclo de Deming”. Dentro del 
contexto de un sistema de gestión de calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que 
puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de 
procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, 
implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto 
como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad.  
 
Dentro del contexto de gestión de la calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que 
puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y en el sistema de 
procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, 
implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto 
como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 
 
El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse 
aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización. 
Esto aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como la 
planificación de los sistemas de gestión de la calidad o la revisión por la dirección, 
y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los 
procesos de realización del producto. 
 
PHVA puede describirse brevemente como:9 
 
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
Hacer: Implementar los procesos. 
 
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 
sobre los resultados. 

                                            
8
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Orientación acerca del enfoque 

basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad. [en línea]. (2001). [Consultado 10 
oct. 2012].Disponible 
en<http://www.iram.com.ar/Documentos/Certificacion/Sistemas/ISO9000_2000/procesos.pdf>. 
9
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica 

Colombiana ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2008. 47 
p.  
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Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. 
 
5.1.2 Estructura organizacional10 
 
La estructura de una organización es un mecanismo adaptador que permite a la 
organización funcionar en su contexto. Las organizaciones que tienen estructuras 
mal adaptadas dejarán de existir. Debido a que los individuos asumen roles dentro 
de las organizaciones, sienten el impacto de los cambios causados por la continua 
evolución de la estructura de una organización. 
 
Una definición de la estructura de una organización es “la suma total de las formas 
en que se divide su trabajo en distintas tareas y luego se logra su coordinación 
entre esas tareas”11. Aunque son posibles muchas estructuras para una 
organización son relativamente pocas las estructuras eficientes para cada una. Se 
han propuesto cinco mecanismos de coordinación para explicar las formas 
fundamentales de coordinar el trabajo en una organización. Estos se consideran 
los elementos básicos de la estructura, lo que mantiene unidas las organizaciones.  
 
1. Adaptación mutua. La adaptación mutua logra la coordinación del trabajo 
mediante la comunicación informal entre los empleados. Como el término implica, 
es el proceso mediante el cual los empleados coordinan sus esfuerzos para 
producir un resultado.  
 
2. Supervisión directa. La supervisión directa logra la coordinación cuando una 
persona toma la responsabilidad sobre el trabajo de los demás, da las órdenes y 
supervisan sus acciones. Cuando una organización rebasa su estado más simple, 
recurre a este segundo mecanismo de coordinación. En realidad, una mente 
coordina varias manos.  
 
3. Estandarización o uniformidad de los procesos de trabajo. Los procesos de 
trabajo se estandarizan cuando están especificados los contenidos de trabajo. La 
línea de montaje de una fábrica es un ejemplo. El trabajo está diseñado de tal 
forma que se sigue el mismo proceso sin importar quién desempeña el trabajo.  
 
4. Estandarización de los resultados del trabajo. Los resultados del trabajo se 
estandarizan cuando se especifican; por ejemplo, las dimensiones del producto o 
de su ejecución. El trabajo debe estar diseñado de tal manera que se consiga el 
mismo resultado sin importar las diferencias de tiempo o de lugar.  
 

                                            
10

 M. MUCHINSKY, Paul. Psicología aplicada al trabajo: una introducción a la psicología 

organizacional. 6 ed. Madrid: Editorial Thomson Learning. p. 244-245, 246-248. 
11

 MINZTBERG, Henry. Diseño de organizaciones eficientes. El Ateneo. Buenos Aires, 1994. 
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5. Estandarización de habilidades y conocimientos. Las habilidades y los 
conocimientos se estandarizan cuando se especifica el tipo de capacitación 
necesaria para desempeñar un trabajo. En este caso, la coordinación se logra 
antes de que se aborde el trabajo. Las organizaciones instituyen programas de 
capacitación para estandarizar las habilidades necesarias para desarrollar el 
trabajo, controlando y coordinando dicho trabajo.  
 
Cinco partes fundamentales de una organización. 
 
Las organizaciones están estructuradas para definir las relaciones entre las partes 
del sistema. Todas las organizaciones se componen de cinco partes 
fundamentales.  
 
1. Cúspide estratégica. La cúspide estratégica se encarga de asegurar que la 
organización cumpla su misión de una forma eficiente. Aquí se encuentran esas 
personas sobre las que ha recaído la responsabilidad total de la organización: el 
presidente y otros altos directivos cuyos deberes sean amplios. La cúspide 
estratégica desempeña el rol más importante al dotar de dirección a la 
organización, sirviendo de cerebro de la misma.  
 
2. Mandos intermedios. La cúspide estratégica se une al núcleo operativo 
mediante la cadena de mandos intermedios que tienen cierta autoridad formal. 
Esta cadena va de los directivos ejecutivos a los supervisores de primera línea. 
Tiene autoridad directa sobre los operarios y engloba los mecanismos de 
coordinación de la supervisión directa. En teoría, una persona, en la cima de la 
cúspide estratégica puede supervisar a todos los operarios. En la práctica, la 
supervisión directa requiere un estrecho contacto personal entre el ejecutivo y el 
operario, en consecuencia, hay cierto límite en el número de operarios que un 
ejecutivo puede supervisar. Una jerarquía organizativa se construye cuando se 
pone a un supervisor de primera línea a cargo de un número de operarios para 
formar una unidad organizacional básica; a su vez se pone a otro ejecutivo a cargo 
de un número de estas unidades para formar una unidad de un nivel más alto y así 
sucesivamente. A la larga, todas las unidades quedarán bajo una sola persona 
situada en la cúspide estratégica para formar toda la organización.  
 
3. Núcleo operativo. El núcleo operativo de una organización engloba a aquellos 
miembros, los operarios, que desempeñan el trabajo básico relacionado 
directamente con la producción de productos y servicios. Los operarios aseguran 
los productos de entrada necesarios para la producción (las materias primas), 
convierten los productos de salida y distribuyen los productos de salida. El núcleo 
operativo es el corazón de toda organización, la parte que produce los productos 
de salida imprescindibles para mantenerla viva.  
 
4. Estructura tecnológica. Se encuentran los analistas que trabajan para la 
organización influyendo en el trabajo de los demás. Estos analistas están 
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apartados del flujo de trabajo operativo. Pueden diseñar el trabajo, planificarlo o 
capacitar a las personas que lo hacen, pero no lo hacen ellos mismos. La 
estructura tecnológica sólo es eficiente cuando puede utilizar sus técnicas 
analíticas para hacer que el trabajo de los demás sea más eficiente. En general, 
mientras más estandarización utiliza una organización para facilitar la 
coordinación, más dependerá de su estructura tecnológica. La estandarización de 
las habilidades laborales desempeña un rol muy importante en la coordinación del 
trabajo de los analistas porque ellos son personas altamente especializadas.  
 
5. Personal de apoyo (de staff). El personal de apoyo existe para proporcionar 
los servicios que ayudan en la misión básica de la organización. Muchas veces el 
personal de apoyo está agrupado con la estructura tecnológica, sin embargo, el 
personal de apoyo no tiene como función asesorar, sino actuar; no utiliza un solo 
mecanismo de coordinación. Cada unidad confía en aquel mecanismo que sea 
más apropiado para ella. 
 
5.1.3 Internacionalización de la educación superior. 12 
 
¿Qué es la internacionalización de la educación superior? 
 
Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del 
mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un 
mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión 
internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la 
educación superior a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e 
investigadores; la formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del currículo; así 
como la conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de 
reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, entre otros. 
 
¿Qué se está trabajando en internacionalización de la educación superior? 
 
Para garantizar el éxito de la internacionalización de las IES colombianas, el 
Ministerio de Educación Nacional pretende fomentar los siguientes aspectos: 
 
1. Gestión de la internacionalización: busca que las Instituciones de Educación 
Superior cuenten con una política clara sobre el tema que les permita potenciar los 
beneficios y afrontar los retos de la internacionalización. Para tal fin, se valora la 
existencia de una instancia encargada del tema o de una persona que haga sus 

                                            
12

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Internacionalización de la educación 

superior. [en línea]. (2009). [Consultado 10 nov. 2012]. Disponible en 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html> 
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veces. 
 
2. Movilidad académica internacional: promueve el desplazamiento de estudiantes, 
docentes e investigadores entre distintos sistemas de educación superior en el 
mundo a través de estancias cortas, semestres académicos, pasantías y 
programas de doble titulación, entre otros. 
 
3. Participación de Instituciones de Educación Superior en redes universitarias: 
facilita la generación de alianzas y el intercambio de experiencias y conocimientos, 
así como la formulación de programas académicos y proyectos de investigación 
conjuntos. 
 
4. Internacionalización del currículo: aporta una dimensión internacional a la 
educación superior mediante la enseñanza de lenguas extranjeras, currículos con 
visión internacional, y mediante incentivos a la presencia de estudiantes y 
docentes extranjeros, entre otros mecanismos. 
 
5. Internacionalización de la investigación: hace referencia al desarrollo de 
iniciativas conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares en otros 
lugares del mundo, con el fin de facilitar el intercambio de conocimiento y la 
creación de redes globales, entre otros aspectos. 
 
¿Cuáles son los beneficios de la internacionalización de la educación 
superior? 
 

● Otorga una visión internacional a la educación superior, lo que facilita la inserción 
de estudiantes en un mundo globalizado. 
 

● Permite un mayor intercambio de conocimientos, transferencia de tecnologías e 
investigación. 
 

● Brinda la posibilidad de incrementar la movilidad de estudiantes, profesionales, 
docentes e investigadores. 
 

● Propicia el mejoramiento de los estándares de acreditación y la armonización de 
los criterios con que se evalúa la calidad de los programas académicos y las 
instituciones en diferentes países. 
 

● Facilita la expansión de servicios de enseñanza por parte de las Instituciones de 
Educación Superior colombianas. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para tener una mayor claridad con el enfoque del proyecto, es necesario conocer 
algunos conceptos relacionados al mejoramiento continuo que se trabajará en los 
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procesos de las áreas de movilidad internacional del capítulo local de AIESEC 
Tuluá. 
 
Así entonces, toda empresa u organización se compone de unos macroprocesos, 
los cuales constituyen el primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que 
la entidad debe realizar a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la 
misión fijada y la visión proyectada.13 Estos a su vez son integrados por los 
procesos, los cuales son una actividad o conjunto de actividades que utiliza 
recursos, y que se gestiona con el fin de que los elementos de entrada se 
transformen en resultados.  
 
Todos estos procesos de una organización pueden ser gerenciados por medio de 
un enfoque basado en procesos cuando se busca aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organización 
funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas 
actividades relacionadas entre sí.  
 
Este enfoque puede denominarse como la aplicación de un sistema de procesos 
dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de estos 
procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado. 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 
de procesos, así como sobre su combinación e interacción.14 
 
El trabajar con este enfoque al interior de una organización permite que se 
presente una mejora continua, entendida como el proceso mediante el cual se 
planifican acciones encaminadas a la mejora de las actividades desarrolladas por 
las empresas, esas acciones se ejecutan midiendo los resultados que han 
supuesto y han actuado en consecuencia con el producto.15 Para lograr esto, es 
muy útil implementar el ciclo de mejoramiento continuo, conocido como Círculo de 
calidad, Círculo de Deming o Ciclo PHVA, compuesto por cuatro etapas: 
 
1. Planear: Primero se definen los planes y la visión de la meta que tiene la 
empresa; en dónde quiere estar en un tiempo determinado. 
 

                                            
13

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUACIÓN NACIONAL. Proyecto de modernización de 

secretarías de educación. [en línea]. (2008). [Consultado 10 nov. 2012]. Disponible en 
<www.sedboyaca.gov.co/descargas2008/Boy_Presentación-general.pps> 
14

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica 

Colombiana ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2008. 47 
p. 
15

 COLÍN O., Leticia. Las normas ISO 9000:2000 de Sistemas de Gestión de la Calidad. En: 

Boletín IIE. [en línea]. (2002). [Consultado 12 nov. 2012]. Disponible en < 
http://www.iie.org.mx/bolISO02/tecni2.pdf> 
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Una vez establecido el objetivo, se realiza un diagnóstico, para saber la situación 
actual en que se encuentra y las áreas que son necesarias mejorar, definiendo su 
problemática y el impacto que puedan tener en su vida.  
 
Después se desarrolla una teoría de posible solución, para mejorar un punto, y por 
último se establece un plan de trabajo en el que se prueba la teoría de solución. 
 
2. Hacer. En esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido 
anteriormente, junto con algún control para vigilar que el plan se esté llevando a 
cabo según lo acordado. Para poder realizar el control existen varios métodos, 
como la gráfica de Gantt en la que se pueden medir las tareas y el tiempo. 
 
3. Verificar. Aquí se comparan los resultados planeados con los obtenidos 
realmente. Antes de esto, se establece un indicador de medición, porque lo que no 
se puede medir, no se puede mejorar en una forma sistemática.  
 
4. Actuar. Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad: si al verificar los 
resultados se logró lo que se tenía planeado entonces se sistematizan y 
documentan los cambios que hubo; pero si al hacer una verificación se comprueba 
que no se ha logrado lo deseado, entonces hay que actuar rápidamente y corregir 
la teoría de solución y establecer un nuevo plan de trabajo.16 
 
5.3 MARCO HISTORICO 
 
5.3.1 Historia de AIESEC.17 AIESEC surgió después de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1948, fundada por estudiantes de siete países europeos con el fin de 
promover el intercambio de recursos técnicos y administrativos. Sin embargo, el 
cambio era más que un instrumento para lograr el desarrollo comercial o 
económico.  Con los intercambios se empezaba a promover el entendimiento y la 
cooperación entre sus países miembros. 
 
Desde entonces, AIESEC ha crecido en tamaño y en los campos de actuación. Se 
estableció en Colombia en 1958 y en la actualidad abarca más de 113 países y 
territorios. A través de experiencias prácticas internacionales, AIESEC ofrece a los 
jóvenes la oportunidad de desarrollar el perfil de liderazgo necesario para la 
sociedad y el mercado de trabajo, aumentando el intercambio de conocimientos y 
una mayor interacción entre estudiantes, empresas y gobiernos. 
 

                                            
16

 PÉREZ VILLA, Pastor Emilio y MÚNERA VÁSQUEZ, Francisco Nahum. Reflexiones para 

implementar un sistema de gestión de la calidad (ISO 9001:2000) en cooperativas y empresas de 
economía solidaria. Bogotá, D.C.: Universidad Cooperativa de Colombia, 2007. p. 50-51. 
17

AIESEC INTERNATIONAL. 60 years of activating youth leadership. [en línea]. (2008). 

[Consultado 20 ene. 2013]. Disponible en 
<http://www.aiesec.org/cms/export/sites/default/AI/60/files/AII_60Book_08_LR.pdf> 
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Años 40 
 
Los miembros fundadores de AIESEC (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Países Bajos, Noruega y Suecia), comenzaron a construir la organización entre 
1946-1948, pero una clara identidad se definió en 1948 y posteriormente en 1949 
en el Congreso de Estocolmo. Ochenta y nueve estudiantes participaron en el 
Programa de Intercambio en 1949 haciendo con que las prácticas internacionales 
se definan como la actividad principal de la organización. 
 
Años 50 
 
Los procedimientos uniformes y contratos de trabajo para el intercambio fueron 
creados en esta década. A finales de 1950 la organización ya realizaba algo 
próximo a los dos mil intercambios anuales. En 1954 se organizó la mayor 
conferencia anual, el Congreso Internacional, en Finlandia. 
 
Años 60 
 
Por primera vez se introdujeron seminarios, principalmente de carácter económico, 
como parte de las experiencias de los becarios en 1961. Por primera vez AIESEC 
estaba abordando cuestiones específicas en sus actividades. En esta década 
también se define AIESEC como “una organización no política, la organización 
internacional de los estudiantes, que tiene por objeto, establecer y promover 
relaciones estrechas y amistosas entre los miembros sin distinción de religión o 
raza”. 
 
Años 70 
 
Después de dos décadas de mejoría estable, los factores externos, como la crisis 
económica mundial y las tensiones políticas hacen que las estadísticas de 
AIESEC bajen por primera vez en 1972. Aun así, hubo un aumento en los países 
en expansión y las actividades de fortalecimiento de estas expansiones a través 
del programa de Extensión y Consolidación. Criterios mínimos para la calidad del 
intercambio fueron introducidos. 
 
Años 80 
 
1980 fue el inicio de la década en que AIESEC decidió ampliar los servicios para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y las empresas. Durante los años 80 
el número de intercambios a nivel internacional creció de 4.327 (en 1980) a 7.029 
(en 1989). Aunque la cantidad de intercambios disminuyó drásticamente entre 
1989 y 1990. Fue también en esta década que AIESEC decidió aceptar 
estudiantes de otras carreras que no pertenecieran a las ramas de Economía y 
Comercio. 
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Años 90 
 
Desafortunadamente se inició en esta década una tendencia general de descenso 
en los números de intercambios realizados por AIESEC. A finales de los años 90 
el debate sobre la pertinencia de la organización trajo el Programa de Intercambio 
en la agenda principal y se generó mayor esfuerzo en garantizar el crecimiento en 
esta área. Los avances en la tecnología de la información en la década de 1990 
fueron implementados con el fin de hacer el proceso de intercambio más rápido y 
más fácil.  
 
Años 00 
 
Con el foco en los programas de intercambio, el número de pasantías ofrecidas 
volvió a crecer. En la década de 2000, la organización registró un aumento 
constante en el rendimiento de intercambios con más de 5000 estudiantes 
enviados al exterior en 2008. La introducción de prácticas de desarrollo, como un 
conjunto distinto de intercambios, sumado a la diversidad de experiencias que 
ofrece también fueron factores importantes. La nueva plataforma de gestión de 
intercambios, myaiesec.net, fue introducida en 2007. 
 
En el 2012 AIESEC generó más de 15.000 experiencias de voluntariado 
internacional, más de 29.000 intercambios en más de 113 países, con más de 
86.000 miembros de 2.400 universidades en alianza con más de 8.000 
organizaciones. 
 
5.3.2 AIESEC en Colombia. Fue fundado en el año 1958 siendo el primer país de 
Latinoamérica en dar apertura a una oficina de la organización. Su primera entidad 
local se estableció en la universidad EAFIT, siendo este comité el más antiguo en 
el país. 
 
Sus cambios y evolución en el tiempo han sido acordes a las situaciones y 
directrices de AIESEC internacional, cuya sede principal se encuentra en 
Rotterdam, Holanda. La organización en Colombia siempre se ha encontrado en 
los primeros puestos de la red global en cuanto al número de experiencias 
generadas y la calidad de las mismas, así como de la labor que realiza en el país.  
 
Hacia el año 2011 AIESEC en Colombia contaba con 15 oficinas locales y cuatro 
proyectos de extensión en 13 ciudades del territorio nacional y realizaba 
aproximadamente 700 intercambios anuales. Desde ese año, se ha implementado 
una estrategia de expansión, la cual busca ser acorde a su visión a largo plazo: 
“impactar y desarrollar a cada persona joven en el mundo”. De esta manera, 
actualmente AIESEC cuenta con 29 oficinas locales en 20 ciudades de Colombia, 
generando en el último año más de 1000 experiencias internacionales y con 
jóvenes de la mayoría de universidades del país.  
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5.4 MARCO LEGAL 
 
La Ley 30 de 1992 con la cual se rige todas la Instituciones Educativas Superiores 
públicas y Privadas en su artículo 6° establece como objetivo de la educación 
superior, lo siguiente: 
 

a. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 

b.  Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 
sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país. 
 

c. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 

d. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político, y étnico a nivel 
regional y nacional. 
 

e. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas. 
 

f. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 
logro de sus correspondientes fines. 
 

g. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
 

h. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación son sus homólogas a nivel nacional. 
 

i. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica. 
 

j. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 
 
El Proyecto Educativo Institucional ubica a la UCEVA como una organización cuya 
dinámica académica garantiza un estado de permanente construcción social en 
tanto sus ejes articuladores de inserción en la región y fortalecimiento académico 
la catapultan, en interacción con la comunidad, en la tarea de cocreación de una 
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región sustentable permeada por el desarrollo humano; el impulso a una mayor 
presencia local, regional y nacional a partir del compromiso con la búsqueda de la 
excelencia académica, son atributos y condiciones de los procesos de 
internacionalización de la producción cultural, científica y del talento humano no 
solo de la UCEVA, sino de ésta con y para la comunidad de la región en la tarea 
conjunta de trabajar por el desarrollo de todos, sin exclusiones. 
 
El Estatuto General de la UCEVA (2005) contempla dentro de sus objetivos, los 
siguientes:  
 

a. Formar profesionales sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de 
una conciencia crítica de manera que les permita actuar responsablemente frente 
a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo, liderar 
creativamente procesos de cambio y asumir la educación como una tarea 
permanente al servicio del desarrollo de sus comunidades, el cuidado del medio 
ambiente y de su propio crecimiento personal. 
 

b. Hacer partícipes de los beneficios de la actividad académica e investigativa de la 
institución a los diferentes sectores sociales, económicos y culturales que 
conforman la nación colombiana.  
 

c. Propiciar la integración con los demás sectores básicos de la actividad municipal, 
regional, nacional e internacional.  
 
En cuanto al voluntariado, la Ley 720 de 2001, por medio de la cual se reconoce, 
promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos, define lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto promover, reconocer y 
facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el 
ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar la acción de 
los voluntarios en las entidades públicas o privadas y regular sus relaciones. 
 
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley es de aplicación a 
toda Acción Voluntaria formal o informal que se desarrolle en Colombia. 
 
PARÁGRAFO. También se aplica a organizaciones colombianas que envíen 
voluntarios a otros países o de estos a Colombia. 
 
ARTÍCULO 3o. CONCEPTOS. Para los efectos de la presente ley se entiende 
por: 
 
1."Voluntariado" Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la 
comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario. 
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2. "Voluntario" Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir 
remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la 
construcción del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones 
públicas o privadas o fuera de ellas. 
 
3. Son "Organizaciones de Voluntariado" (ODV) Las que con personería jurídica y 
sin ánimo de lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y 
actividades de voluntariado con la participación de voluntarios. 
 
4. "Entidades con Acción Voluntaria" (ECAV) Son aquellas que sin tener como 
finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria. 
 
ARTÍCULO 4o. ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL. Se entiende por 
actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en la presente ley, las 
asistenciales de servicios sociales, cívicas, de utilización del ocio y el tiempo libre, 
religiosas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación 
al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía, o de la 
investigación y similares que correspondan a los fines de la Acción Voluntaria. 
 
ARTÍCULO 5o. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. La Acción 
Voluntaria se rige por los siguientes principios: 
 

a. La libertad como principio de acción tanto de los voluntarios como de los 
destinatarios, quienes actuarán con espíritu de unidad y cooperación; 
 

b. La participación como principio democrático de intervención directa y activa de los 
ciudadanos en las responsabilidades comunes, promoviendo el desarrollo de un 
tejido asociativo que articule la comunidad desde el reconocimiento de la 
autonomía y del pluralismo; 
 

c. La solidaridad como principio del bien común que inspira acciones en favor de 
personas y grupos, atendiendo el interés general y no exclusivamente el de los 
miembros de la propia organización;  
 

d. El compromiso social que orienta una acción estable y rigurosa, buscando la 
eficacia de sus actuaciones como contribución a los fines de interés social; 
 

e. La autonomía respecto a los poderes públicos y económicos que amparará la 
capacidad crítica e innovadora de la Acción Voluntaria; 
 

f. El respeto a las convicciones y creencias de las personas, luchando contra las 
distintas formas de exclusión; 
 

g. En general todos aquellos principios inspiradores de una sociedad democrática, 
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pluralista, participativa y solidaria. 
 
ARTÍCULO 6o. FINES DEL VOLUNTARIADO. Las acciones del voluntariado 
tendrán los siguientes fines: 
 

a. Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con 
fundamento en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la 
realización de los valores esenciales de la convivencia ciudadana a saber: La vida, 
la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz; 
 

b. Fomentar, a través del servicio desinteresado, una conciencia ciudadana generosa 
y participativa para articular y fortalecer el tejido social. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Este trabajo comprende la realización de un estudio descriptivo, en el cual se 
reúne la información acerca de la organización y cómo es su funcionamiento 
enfocado a la generación de movilidad internacional entrante y saliente.  
 
Estudio descriptivo. La información recopilada de las diferentes fuentes se 
analizará y se organizará, de manera que permita la estructuración de los 
procesos internos de la organización con el fin de mejorar el desempeño de las 
experiencias internacionales generadas en cuanto a número y calidad.  
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Observación. Se observará el flujo, funcionamiento y requerimientos de cada uno 
de los procesos que comprenden las operaciones que se deben realizar con el fin 
de generar experiencias internacionales. 
 
Análisis y síntesis. Se analizarán cada uno de los procesos que componen los 
flujos de operaciones de la organización, de manera que se logren entender 
ampliamente y así se organizan de la manera adecuada.  
 
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Fuentes primarias. Se obtendrá información directa de miembros que han 
formado parte de la organización en diferentes periodos de tiempo con el fin de 
obtener una información más confiable.  
 
Fuentes secundarias. El presente trabajo comprende en su totalidad información 
obtenida a través de bases de datos, estudios, documentación de fuentes 
gubernamentales, regionales y locales, además de documentos oficiales de 
AIESEC en los que se establecen sus procesos, empleándolos para los 
respectivos análisis.  
 
6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información recolectada será analizada, interpretada y estructurada y se 
presentará de manera escrita en medio magnético. Además, se utilizarán unidades 
de almacenamiento en línea para su manejo y conservación. 

 
 
 



41 
 

7. AIESEC: DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
AIESEC es una red global juvenil que busca impactar en el mundo por medio de 
experiencias de desarrollo de liderazgo. AIESEC ha facilitado actividades de 
liderazgo joven tales como experiencias internacionales y de voluntariado por más 
de 65 años, desarrollando un ambiente global de aprendizaje en más de 124 
países y territorios.  
 
AIESEC es una organización global, apolítica, independiente y sin ánimo de lucro 
dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. 
Sus miembros están interesados en temáticas globales, liderazgo y 
administración. AIESEC no discrimina con base en raza, color, género, orientación 
sexual, credo, religión u origen nacional, étnico o social18.  
 
7.1 MISIÓN 
 
Posibilitar que los jóvenes descubran y desarrollen sus habilidades de liderazgo 
para crear un impacto positivo en la sociedad, a través de: 
 
- Oportunidades de manejo de equipo 
 
- Intercambios internacionales  
 
-  Ambiente global de aprendizaje 
 
Estos son los tres factores que componen la experiencia integral de desarrollo de 
la organización.  
 
7.2 VISIÓN 
 
Reflejada en una simple frase, la visión de AIESEC es “La paz y el completo 
desarrollo del potencial humano”.  
 
AIESEC visiona un mundo en el cual sus habitantes trabajen juntos por objetivos 
en común que asegure la prosperidad para todos. AIESEC desea ver el mundo 
como una comunidad donde sus habitantes se respeten, disfruten y entiendan el 
uno al otro.  
 
 
 

                                            
18

 AIESEC INTERNATIONAL.  [En línea] (2013) [Consultado 18 ago. de 2013]. Disponible en 

<https://www.aiesec.org/#/home> 
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7.3 VALORES 
 
Los valores que ha definido AIESEC sirven como guía para para orientar las 
acciones y operaciones de los miembros. Estos definen estándares  bajo los 
cuales se deben comportar.  
 
- Activar el liderazgo: Los miembros de la organización lideran con el ejemplo e 
inspiran al liderazgo a través de sus acciones. Toman responsabilidad en el 
desarrollo de liderazgo de los demás miembros.  
 
- Disfrutar de la participación: Se genera un ambiente dinámico creado por la 
participación activa y entusiasta de las personas. Los jóvenes disfrutan 
involucrarse con AIESEC.  
 
- Demostrar integridad: Los miembros de la organización son transparentes y 
consistentes en sus decisiones y acciones. Cumplen sus compromisos y se 
comportan de una manera que sea fiel a sus ideales.  
 
- Vivir la diversidad: En AIESEC se busca aprender de los diferentes estilos de 
vida y opiniones representadas en el ambiente multicultural que ofrece la 
organización. Se respeta y se fomenta activamente la contribución de cada 
persona.  
 
- Trabajar por la excelencia: El objetivo es generar un rendimiento de la más alta 
calidad en todas las actividades que se llevan a cabo. A través de la creatividad y 
la innovación se busca mejorar continuamente. 
 
- Actuar sosteniblemente: Los miembros actúan de una manera que sea 
sostenible para la organización y para la sociedad. Las decisiones que se toman 
deben tener en cuenta las necesidades de futuras generaciones.  
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7.4. MAPA DE PROCESOS DE AIESEC TULUÀ 
 
 
Gráfico 1. Mapa de procesos AIESEC Tuluá 

 
Fuente: Autores 
 
 
Se puede observar en el mapa de procesos que las entradas o los inputs se 
componen de las necesidades de los estudiantes para la generación de movilidad 
saliente y las necesidades de las empresas para la movilidad entrante. Así mismo, 
las políticas y estatutos de AIESEC, las cuales reglamentan los procesos. 
 
en los procesos estratégicos se encuentra el direccionamiento estratégico, el cual 
es llevado a cabo por las juntas directivas local y nacional y la auditoría que ha de 
realizarse por el Grupo Auditor Local. 
 
Los procesos misionales se componen por aquellos que componen las principales 
áreas de la organización, las cuales se encargan de cumplir con el 
direccionamiento estratégico de esta. Por este motivo los procesos de 
intercambios salientes y entrantes y aquellos de la administración del talento, ya 
que estas directamente buscan desarrollar el potencial de liderazgo de los 
jóvenes. 
 
Los procesos de apoyo son aquellos que brindan soporte a los misionales, tales 
como el área de finanzas, marketing y comunicación, cuyos objetivos se 
encuentran orientados al cumplimiento de los segundos.  
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Por último, se busca que al final del proceso se generen empresas socialmente 
responsables con el entorno y con la sociedad y jóvenes agentes de cambio que 
impacten positivamente en la comunidad.  
 
7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para entender mejor la manera como opera AIESEC es necesario especificar la 
estructura que lo compone.  
 
 
Gráfico 2. Estructura organizacional de AIESEC 

 
Fuente: Autores 
 
 
En cada uno de los tres niveles de la organización se debe tener un enfoque 
determinado, como se muestra a continuación: 
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Gráfico 3. Enfoque según el nivel de la organización 

 
Fuente: Comité Miembro AIESEC en Colombia 

 
 

- AIESEC International (AI). Es el máximo organismo a nivel global que regula 
todas las actividades de las miles de oficinas locales, su sede principal se 
encuentra ubicada en Roterdam, Holanda y cuenta con un equipo de  21 personas 
el cual se organiza de la siguiente manera: 
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Gráfico 4. Estructura AIESEC internacional 

 
 

Fuente: Autores con base en la estructura de AIESEC Internacional 
 
 
Esta, está compuesta por jóvenes entre 18 a 30 años de diferentes 
nacionalidades.  
 
- Member Committee (Comité Miembro). A su vez, AIESEC en cada país cuenta 
con una junta directiva la cual recibe el nombre de Comité Miembro (MC por sus 
siglas en inglés), el cual cuenta con un Presidente y diversos vicepresidentes, los 
cuales lideran los diferentes programas a nivel nacional. Las áreas que se trabajan 
dependen de la realidad actual de cada país, en el caso de Colombia la estructura 
que se maneja es la siguiente: 
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Gráfico 5. Estructura Comité Miembro AIESEC en Colombia 2013-2014 

 
Fuente: Autores con base en la estructura de AIESEC en Colombia 
 
 
En el primer nivel de azul oscuro se observa el nombre del equipo o área que 
compone la estructura. En el segundo nivel de verde se encuentra el líder 
correspondiente, y los niveles inferiores de azul claro,corresponden a una persona 
por cada rol mencionado. En el caso del Manager de relaciones externas se 
encuentra conformado por dos personas, tal como se visualiza en la estructura.  
 
Local Committee (Comité Local). Así mismo, este Comité Miembro regula las 
actividades de las oficinas locales o Comité Local (LC por sus siglas en inglés), el 
cual se conforma para una universidad o una ciudad en específica, según el 
tamaño de la población estudiantil. Tuluá, al ser una ciudad intermedia y ser la 
única ciudad no capital en donde se encuentra una oficina local de AIESEC, solo 
cuenta con un Comité Local. De esta manera, la estructura del comité de AIESEC 
en Tuluá es la siguiente: 
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Gráfico 6. Estructura AIESEC Capítulo Local Tuluá 

 
Fuente: Autores con base en el organigrama del Capítulo Local AIESEC Tuluá. 
 
 
7.6 RESEÑA HISTÓRICA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
En el año 2011 AIESEC en Colombia define una nueva estrategia de crecimiento, 
enfocando sus esfuerzos en la expansión de la organización a lo largo de todo el 
país, para así alinearse a uno de los principales objetivos de la organización el 
cual es “conectar y desarrollar a cada persona joven en el mundo”. De esta 
manera, la organización a nivel nacional en su búsqueda se contacta con la 
Unidad Central del Valle del Cauca, institución en la cual logra atraer la atención 
de dos estudiantes19 del programa de Ingeniería Industrial para ser los 
abanderados de este proyecto en la ciudad. De esta manera, comienzan una serie 
de visitas al municipio por parte de directivos nacionales de AIESEC en Colombia, 
con el fin de consolidar las bases que permitieron dar inicio al comité local, 
objetivo que se cumplió al lograr obtener apoyo a la iniciativa por parte de la 
universidad, de la Cámara de Comercio de Tuluá, de FENALCO capítulo Tuluá y 
de INFITULUA.  
 
A partir de ese momento inician actividades en la ciudad, en la cual nuevos 
miembros comienzan a creer en la visión de AIESEC uniéndose a este 
voluntariado, asistiendo a eventos, recibiendo capacitaciones de grandes 
empresarios y emprendedores.  
 

                                            
19

 Andrés Felipe Ramírez Ocampo y Angélica María Sánchez Cruz, Estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Industrial, Unidad Central del Valle del Cauca, Abril del 2011. 
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Los aspectos a destacar durante este año son la apertura del comité, el evento de 
introducción realizado junto con AIESEC Cali y AIESEC Popayán en la ciudad de 
Cali y el intercambio realizado por una estudiante de Administración de Empresas 
de la UCEVA a Brasil.  
 
En el año 2012 se realizaron nuevos eventos de inducción con lo cual el comité 
creció en número, así mismo se lograron establecer nuevas alianzas y la 
generación de 6 experiencias internacionales (2 salientes y 4 entrantes).  
 
Entre los acontecimiento alcanzados en el 2012 resaltan. 
 
- Constitución de una segunda Junta Directiva 
 
- Participación en eventos nacionales. 
 
- Firma de convenio con la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
- Establecimiento de alianzas estratégicas con una fundación, una ONG y dos 
colegios.  
 
El año 2013, ha servido para reestructurar el comité bajo una nueva dirección que 
le da mayor prioridad al clima organizacional como la base de todas las 
operaciones. Durante el presente año se ha renovado el convenio con la UCEVA y 
se ejecutó un proyecto de idiomas que permitió la llegada de 4 nuevos 
practicantes internacionales.  
 
Ahora, la organización local busca generar un gran crecimiento que supere con 
creces los períodos anteriores, con el fin de lograr un reconocimiento en la ciudad 
y en la región como una organización que sea la primera opción de los aliados, 
represente la voz global juvenil y genere un impacto positivo en la sociedad. 
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8. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
 
Al igual que cualquier organización AIESEC es un sistema abierto, lo que significa 
que está en interacción con su entorno y de dicha interacción depende la 
sostenibilidad y su crecimiento. La actividad de AIESEC, proviene de un enfoque 
multicultural, por lo tanto la comprensión de las diferencias y comportamientos de 
los elementos que están fuera de su control en los países donde se radica son 
relevantes para identificar sus oportunidades y establecer de qué manera afecta 
directa o  indirectamente en los resultados. 
 
El análisis del macro entorno comprende el  sub-análisis de  factores influyentes 
en la conformación en un entorno, los más frecuentes al momento de realizar 
dichos sub-análisis se muestran en el diagrama Inferior 
 
 
Gráfico 7. El análisis del macro entorno 

 
Fuente: Autores 
 
 
Si bien una organización como AIESEC es influida por todos los entornos, existen 
tres que son relevantes y que representan el mayor impacto en las actividades del 
capítulo local de AIESEC Tuluá, estos se tratarán con mayor detalle 
posteriormente, los cuales son: 1) Entorno Demográfico 2) Entorno Económico 3) 
Entorno Educativo.  
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Como preámbulo se ubicara al lector en el espacio geográfico  donde se 
desarrollan dichos sub-análisis de factores.  
 
8.1 UBICACIÓN  ESPACIAL  
 
Colombia, departamento del Valle del Cauca, municipio de Tuluá, es la cuarta 
ciudad más importante del Valle del Cauca,  después de Cali, Buenaventura y 
Palmira, su ubicación geográfica es estratégica por su equidistancia a ciudades 
capitales como Cali a 100 km , Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y 
Buenaventura (el puerto sobre el Océano Pacífico más importante de Colombia a 
172 km) ; contando además con el Aeropuerto de Farfán que sirve de enlace con 
el sistema aeroportuario del eje Medellín -Bogotá – Cali. Al igual que hace parte 
del paso en la ruta de la vía Panamericana. 
 
Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá es el corazón 
palpitante de un área que abarca quince municipios, que suman no menos de 600 
mil moradores los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en 
punto de encuentro comercial y de servicios, entre los cuales se destaca los 
servicios de educación en todos los escalones del conocimiento (primaria, 
secundaria, Educación Media, superior y profesional) de los cuales se atienden  
personas de Andalucía, Bugalagrande, Buga,  Zarzal, San Pedro, la Marina, 
Riofrío, Trujillo, Buenaventura entre otros. 20 
 
8.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO  
 
“Las poblaciones humanas se definen como el conjunto orgánico de sujetos que 
interactúan entre sí y con el ambiente para lograr su producción y reproducción 
biológica y social.”  El estudio de esta interacción se define como demografía, la 
cual permite reconocer las características básicas de la población para la cual se 
plantea, cuántas personas la componen, dónde están y quiénes son en términos 
de su edad, sexo, condición étnica y cómo se desplazan en el tiempo y el espacio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20

 ALCALDIA DE TULUA, Nuestro Municipio. [En línea] (2012) [Consultado 18 Nov. 2013]. 

Disponible en < http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml> 
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Gráfico 8. Componentes básicos de la dinámica demográfica 

 
Fuente: Adaptado con base en el libro: Población y Ordenamiento territorial 
 
 
Este análisis tiene como propósito brindar una corta mirada al comportamiento de 
la población Tulueña, provocado por factores del entorno social, político, cultural, 
seguridad, entre otros, este análisis muestra la reacción de la población frente a 
uno o varios acontecimientos. 
  
Tuluá cuenta con pocas fuentes de información socio-demográfico para la toma de 
decisiones referidas a la población, por ello sólo se citará información contenida en  
fuentes oficiales basadas en el censo del 2005 y proyecciones. 
  
En este análisis se emplearon 4 tipos de clasificaciones. 
  
8.2.1 Tamaño y crecimiento21 
  
- Número de habitantes residentes en Tuluá: 201.688 
 
- Tasa Bruta de natalidad: 9 (%) 
 
- Tasa Bruta de mortalidad: 7 (%) 
 
- Tasa de crecimiento: 1.22 (%) // proyección 2011 
  
 
 
 

                                            
21

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Censo 2005 
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8.2.2 Estructura Poblacional (sexo y edad)  histograma 
 
  
Tabla 1. Clasificaciòn de la poblaciòn por grupo de edad y sexo 2011 

Clasificación  
Grupo 

de Edad 
Total  % Hombres Mujeres 

Primera Infancia 0-5             19.080    9%             9.782                      9.298    

Segunda infancia 6-11             19.342    10%             9.905                      9.437    

Adolescencia - pubertad  12-18             25.257    13%           12.972                    12.285    

Jovenes 19-30             41.156    20%           20.544                    20.612    

Adultos >= 31             96.853    48%           43.872                    52.981    

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2011 
 
 
Gráfico 9. Clasificación de la población por grupo de edad y sexo 2011 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2011 
 
 
AIESEC es una organización integrada por jóvenes menores de 30 años, es por 
esto que para el desarrollo de la misión de AIESEC la población objetivo 
comprende jóvenes entre 19 - 30 años, que según fuentes oficiales presentadas 
en  el 2011 corresponde a un total de 41.156 jóvenes. 
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8.2.3 Movilidad 
 
 
Tabla 2. Personas naturales de Tuluá que viven en el extranjero. 

 
Fuente: Anuario estadístico Tuluá 2011 
 
 
Gráfico 10. Migraciones de tulueños hacia el exterior 

 
Fuente: Anuario estadístico Tuluá 2011 
 
 
Se evidencia que del total de hogares el 7,5% (13.580 personas) tiene experiencia 
migratoria internacional. 
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Tabla 3. Causas cambio de Residencia durante los últimos cinco años 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2011 
 
 
Es evidente que la tendencia hacia la internacionalización de los hogares  es cada 
vez más frecuente, siendo las razones familiares la causa principal  encontrada en 
el municipio de Tuluá  con un 55,6 %. 
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8.3 ENTORNO EDUCACIONAL 
 
La educación a nivel mundial es la herramienta vital del desarrollo económico de 
un país,  en Finlandia “Los políticos, los pedagogos, los empresarios, los 
estudiantes… Todos saben que la educación es el principal recurso del país para 
competir en el mercado internacional y para construir una ciudadanía cívica”, dice 
Tony Wagner en el más que recomendable documental “The Finland 
Phenomenon: Inside The World’s Most Surprising School System” 22.  
 
AIESEC es una plataforma integrada por jóvenes de Instituciones de Educación 
Superior, es por este motivo que es importante el tener un claro conocimiento de 
la situación actual que se presenta en el sector educativo del municipio.  
   
8.3.1 Análisis de universidades tulueñas frente a un patrón nacional. 
 
 AIESEC busca desarrollar las habilidades blandas y duras de los jóvenes 
profesionales, siendo un complemento idóneo para la universidad, convirtiéndolos 
en profesionales íntegros y competentes que generen un impacto positivo en la 
sociedad. Es por este motivo que se realiza un análisis con el fin de medir las 
competencias de los diferentes profesionales de carreras seleccionadas de la 
ciudad de Tuluá, realizando a su vez un comparativo con los profesionales de 
universidades con mayor nivel competitivo, de manera que se pueda determinar el 
nivel actual de los profesionales tulueños y sus verdaderas posibilidades de hacer 
frente a un mundo tan competitivo.  
 
En el municipio de Tuluá, existen diversas instituciones de Educación Superior, 
entre las que se destacan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

22
TORRENT, Lluis. ¿Por qué Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo?. En: 

UnitedExplanations. [En línea] (2014) [Consultado 15 Mar. 2014]. Disponible en 

<http://www.unitedexplanations.org/2012/11/26/por-que-finlandia-tiene-el-mejor-sistema-educativo-

del-mundo/> 

http://www.tonywagner.com/
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Tabla 4. Oferta de educación superior en Tuluá 2013 

NOMBRE INSTITUCIÓN PROGRAMA 
SECTOR  

IES 
MODALIDAD DE 

FORMACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Administración de empresas 

Oficial 
departame

ntal 
Universidad 

Ingeniería de sistemas 

Trabajo social 

Contaduría publica 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Ingeniería de sistemas 

Oficial 
municipal 

Institución 
universitaria 

Medicina 

Contaduría publica 

Lic. En educación básica con énfasis en 
educación física, recreación y deportes 

Derecho 

Administración de empresas 

Enfermería 

Ingeniería ambiental 

Ingeniería industrial 

Lic. En educación básica con énfasis en 
lenguas extranjeras 

Lic. En educación básica con énfasis en 
ciencias sociales 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON  

Ingeniería de sistemas 

No oficial - 
corporación 

Institución 
universitaria 

Contaduría publica 

Administración de negocios internacionales  

Gestión publica  

Costos y presupuesto 

Contaduría y tributaria  

Agroindustrial 

Gestión logística 

Contaduría y presupuesto 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Tecnología en gestión contable y de costos 

No oficial - 
corporación 

Universidad 

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnología en logística 

Tecnología en procesos agroindustriales 

Especialización tecnológica en informática 
forense 

Especialización tecnológica en comercio 
exterior 

CORPORACIÓN  UNIVERSAL  DE  INV
ESTIGACIÓN  Y  TECNOLOGÍA 

Tecnología en ingeniería de sistemas 
Sin 

información 
referente  

Sin información 
referente  

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnología en gestión de empresas de la 
salud 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA - CLEM 

Tecnólogo en gestión contable y financiera 

Orden 
nacional  

Institución 
educación 
superior 

Tecnólogo en asistencia administrativa 

Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas 
de información 
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Técnico profesional en gestión contable y 
financiera 

Técnico profesional en asistencia 
administrativa 

Técnico profesional auxiliar de enfermería 

Técnico profesional en salud pública 

Técnico Profesional En Prestaciones De 
Servicios Farmacéuticos 

Técnico Profesional En La Venta De Productos 
Y Servicios 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS 
LOGÍSTICOS EN ALMACENES, BODEGAS Y 
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN, 
ALIMENTOS Y HABITACIONES 

HIGIENIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN PARA LA 
CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

Fuente: Autores con base en información del Ministerio de Educación Nacional 
 
 
Como se puede observar en la anterior tabla la oferta educativa en Tuluá es 
amplia, sin embargo, en relación con los programas y productos ofrecidos por 
AIESEC, los cuales abarcan diferentes ramas de conocimiento entre las que se 
encuentran  ingenierías, carreras administrativas y de idiomas, se ha determinado 
que los programas en los que se deben enfocar las áreas de intercambios 
salientes serán las siguientes: 
 
 
Tabla 5. Programas que serán analizados en el municipio de Tuluá 

Nombre Institución Programa 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

TRABAJO SOCIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 

Fuente: Autores 
 
 
Además, se estableció que inicialmente serán analizadas las dos universidades de 
mayor cobertura en la ciudad, siendo estas las que mayor número de programas 
ofrecen y que mayor reconocimiento poseen. 



59 
 

 
Para establecer un punto de criterio, se tomará como referencia  la  universidad 
pública de mayor influencia de país, con la cual pueda establecerse a través de un 
sistema de comparación por competencia, en cada programa ofertado la situación 
actual del mismo. 
 
A fin de lograr este propósito se empleará los resultados de SABER-PRO 201223, 
por competencias genéricas comparada con la Universidad Nacional de 
Colombia24, primer puesto en educación colombiana  registrada según el de QS 
Latin American University Rankings y Ranking Web de universidades25 , a fin de 
establecer las áreas de mayor necesidad de atención por bajo rendimiento.  
 
Las competencias genéricas seleccionadas para comparación por su gran impacto 
y alineación con la visión y misión de la AIESEC son: inglés, razonamiento 
cuantitativo y competencias ciudadanas. 
 
COMPETENCIA DE INGLÉS26  
 
Esta competencia, alineada con el Marco Común Europeo, permite clasificar a los 
examinados en cuatro niveles de desempeño A1, A2, B1, B2 y evalúa la habilidad 
para comunicarse efectivamente.  
 
NIVEL A1: El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas, 
puede presentarse él mismo y ante otros, pedir y dar información básica.  
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/807-ingles-
2014-1?Itemid= 
NIVEL A2: El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones básicas 

                                            
23

 ICFES. Resultados agregados SABER PRO. [En línea] (2014) [Consultado 11 Ene. 2014]. 
Disponible en <http://www.icfes.gov.co/resultados/saber-pro-resultados-individuales/resultados-
agregados-saber-pro> 
23

 Ibid.  
24

 TOP UNIVERSITIES. QS Latin American University Ranking. [En línea] (2012) [Consultado 2 
Feb. 2014]. Disponible en <http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-
university-rankings/2012> 
25

 WEBOMETRICS.COM. Top 500 Ranking Web de Universidades del Mundo Julio 2012. [En 
línea] (2012) [Consultado 2 Feb. 2014]. Disponible en 
<http://www.webometrics.info/es/latin_america_es/colombia> 
25

* Se emplearon los Datos hasta la fecha disponibles los cuales solo comprende el año 2012 
integrado de los dos semestres,  debido a  una reclasificación implementada por SABER-PRO 
“Tras la adopción formal de estos módulos para la evaluación de los programas universitarios, se 
ha realizado un procesamiento de recalificación de las dos aplicaciones de SABER PRO 
efectuadas en 2012 a fin de garantizar su homogeneidad, de forma que estos resultados puedan 
considerarse como línea de base para las mediciones en los próximos años. Este procesamiento 
de recalificación no afecta los resultados individuales de quienes presentaron el examen en 2012.” 
26

 ICFES. Módulo de inglés SABER PRO. [En línea] (2014) [Consultado 3 Ene. 2014]. Disponible 
en <http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/807-ingles-2014-
1?Itemid=> 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2012
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2012
http://www.webometrics.info/sites/default/files/Ediciones_anteriores/Top%20500%20Webometrics%20Ranking%20of%20World%20Universities%20July%202012.xls
http://www.webometrics.info/es/latin_america_es/colombia
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sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. Sabe 
describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 
NIVEL B1: El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos 
claros y en lengua estándar, es capaz de producir textos sencillos y coherentes 
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. 
 
NIVEL B2: El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas concretos abstractos, incluso si son de carácter 
técnico, siempre que estén dentro de su especialización. Puede relacionarse con 
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, producir textos 
claros y detallados en torno a temas diversos.” 
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Tabla 6. Comparación de resultados por  escalas de conocimiento entre programas ofertados vs universidad de 
referencia según resultados existentes de la prueba  SABER-PRO 2012 de la competencia de inglés 
 

Programa Nombre Institución Programa 

ESCALA DE CONOCIMIENTO EN 
INGLES 

Tamañ
o  A-  A1  A2  B1  B+ 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 45 13 12 12 6 2 

PORCENTAJE    
29
% 

27
% 

27
% 

13
% 4% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 51   1 3 27 20 

PORCENTAJE    0% 2% 6% 
53
% 

39
% 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 17 2 3 8 1 3 

PORCENTAJE    
12
% 

18
% 

47
% 6% 

18
% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INGENIERIA DE SISTEMAS 13 1 1 4 4 3 

PORCENTAJE    8% 8% 
31
% 

31
% 

23
% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 56   4 4 24 24 

PORCENTAJE    0% 7% 7% 
43
% 

43
% 

INGENIERIA ELECTRONICA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

INGENIERIA ELECTRONICA NO HAY DATOS DE DISPONIBLES 

PORCENTAJE              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

INGENIERIA ELECTRONICA 64   2 4 25 33 

PORCENTAJE    0% 3% 6% 
39
% 

52
% 

LICENCIATURA EN 
EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 17 0 0 0 8 9 

PORCENTAJE    0% 0% 0% 
47
% 

53
% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 58       8 50 

PORCENTAJE    0% 0% 0% 
14
% 

86
% 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 39 13 18 6 2   

PORCENTAJE    
33
% 

46
% 

15
% 5% 0% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 28 5 14 2 2 5 

PORCENTAJE    
18
% 

50
% 7% 7% 

18
% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 88 2 6 16 40 24 
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COLOMBIA 

PORCENTAJE    2% 7% 

18

% 

45

% 

27

% 

TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
TRABAJO SOCIAL 25 8 11 5 1   

PORCENTAJE    
32
% 

44
% 

20
% 4% 0% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

TRABAJO SOCIAL 56 2 8 12 24 10 

PORCENTAJE    4% 
14
% 

21
% 

43
% 

18
% 

Fuente: Autores con base en información del ICFES 
  
El porcentaje corresponde a una regla de tres, partiendo de la premisa que el tamaño de los evaluados corresponde 
al 100%. 
 
Para el valor de comparación en  la competencia  de inglés se tomará la sumatoria de los últimos niveles de 
desempeño en la prueba  (B1 y B2)27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27

 Referencia ECAES  Y El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL) o 

CEFR en inglés, es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y 
escritas en una lengua.  
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Tabla 7. Sumatoria del porcentaje de los niveles B1 y B2 en competencias en 
inglés 

PROGRAMA NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  PORCENTAJE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 18% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 92% 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 24% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 54% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 86% 

INGENIERIA ELECTRONICA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA SIN INF 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 91% 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA 
CON ENFASIS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

100% 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 100% 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 5% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 25% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 73% 

TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 4% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 61% 

Fuente: Autores con base en información del ICFES 
 
 
El anterior cuadro podemos establecer que los niveles de desempeño en la prueba 
de inglés de los programas académicos de las  IES en Tuluá son 
significativamente baja con un porcentaje de 29%  al ser comparada con la 
universidad  de referencia con un 72%, vale destacar que el programa de 
“Licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras” de la 
Unidad Central del Valle del Cauca,  ha logrado  un gran desempeño en esta 
competencia. 
 
Retomando uno de los 10 puntos con los cuales “El Ministerio de Educación 
Nacional pretende garantizar el éxito de la internacionalización de las IES 
colombianas. Promueve la Internacionalización del currículo comprendida como el 
aporte de una dimensión internacional a la educación superior mediante la 
enseñanza de lenguas extranjeras, currículos con visión internacional, y mediante 
incentivos a la presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros 
mecanismos.”28 se hace de suma importancia la promoción, divulgación y 

                                            
28

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUACIÓN NACIONAL. Proyecto de modernización de 
secretarías de educación. [en línea]. (2008). [Consultado 10 nov. 2012]. Disponible en 
<www.sedboyaca.gov.co/descargas2008/Boy_Presentación-general.pps> 
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desarrollo de sistemas de evaluación de alto rendimiento que permita a los 
profesionales ser competentes, ya que los actuales mercados laborales son cada 
vez más globalizados para los cargos de direccionamiento estratégico y  
planeación. 
 
COMPETENCIA RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 29  
 
“Este módulo evalúa competencias relacionadas con las habilidades en la 
comprensión de conceptos básicos de las matemáticas para analizar, modelar y 
resolver problemas aplicando métodos y procedimientos cuantitativos basados en 
las propiedades de los números y en las operaciones de las matemáticas. En el 
módulo se abordan procesos relacionados con: diseño y ejecución, Interpretación 
y  Argumentación. 
 
Interpretación: Involucra la comprensión de piezas de información, así como la 
generación de representaciones diversas a partir de ellas. 
 
Diseño y ejecución: Involucra procesos relacionados con la identificación del 
problema y la construcción/ proposición de estrategias adecuadas para su 
solución en la situación presentada; además de la modelación y el uso de 
herramientas cuantitativas (aritméticas, métricas, geométricas, algebraicas 
elementales, y de probabilidad y estadística) 
 
Argumentación: Incluye procesos relacionados con justificar o refutar resultados, 
hipótesis o conclusiones que se derivan de la interpretación y de la modelación de 
situaciones 
 
 
  

                                            
29

ICFES. Módulo de Competencia cuantitativa SABER PRO. [En línea] (2014) [Consultado 3 Ene. 

2014]. Disponible en <http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/807-
ingles-2014-1?Itemid=> 
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Tabla 8. Comparación de resultados por  escalas de conocimiento entre programas ofertados vs universidad de 
referencia según resultados existentes de la prueba  SABER-PRO 2012 de la competencia de razonamiento 
cuantitativo 

Programa Nombre Institución Programa 

ESCALA DE 
CONOCIMIENTO            

Tamaño 
Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 45 9 10 10 6 10 

PORCENTAJE    
20
% 

22
% 

22
% 

13
% 

22
% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 51   1 3 5 42 

PORCENTAJE    
0

% 
2

% 
6

% 
10
% 

82
% 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 17 4 5 4 3 1 

PORCENTAJE    
24
% 

29
% 

24
% 

18
% 

6
% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INGENIERIA DE SISTEMAS 13   3 2 3 5 

PORCENTAJE    
0

% 
23
% 

15
% 

23
% 

38
% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 56   3 3 7 43 

PORCENTAJE    
0

% 
5

% 
5

% 
13
% 

77
% 

INGENIERIA 
ELECTRONICA 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

INGENIERIA ELECTRONICA NO HAY DATOS DE DISPONIBLES 

PORCENTAJE              

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

INGENIERIA ELECTRONICA 64   2 4 6 52 

PORCENTAJE    
0

% 
3

% 
6

% 
9

% 
81
% 

LICENCIATURA 
EN EDUCACION 
BASICA CON 
ENFASIS EN 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 17 2 2 5 5 3 

PORCENTAJE    
12
% 

12
% 

29
% 

29
% 

18
% 

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 58 7 7 12 16 16 

PORCENTAJE    
12
% 

12
% 

21
% 

28
% 

28
% 

ADMINISTRACIO
N DE EMPRESAS 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 39 8 19 4 6 2 

PORCENTAJE    21 49 10 15 5
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% % % % % 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 28 6 3 4 10 5 

PORCENTAJE    
21
% 

11
% 

14
% 

36
% 

18
% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 88 1   5 12 70 

PORCENTAJE    
1

% 
0

% 
6

% 
14
% 

80
% 

TRABAJO 
SOCIAL 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
TRABAJO SOCIAL 25 8 4 4 9   

PORCENTAJE    
32
% 

16
% 

16
% 

36
% 

0
% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

TRABAJO SOCIAL 56 2 6 3 19 26 

PORCENTAJE    
4

% 
11
% 

5
% 

34
% 

46
% 

 Fuente: Autores con base en información del ICFES 
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Para el valor de comparación en la competencia  de razonamiento cuantitativo se 
tomará la sumatoria de los últimos niveles de desempeño en la prueba (Q4 y Q5). 
 
 
Tabla 9. Sumatoria del porcentaje de los niveles Q4 y Q5 en competencias en 
razonamiento cuantitativo 

PROGRAMA 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN  
PORCE
NTAJE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 36% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 92% 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 24% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 62% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 89% 

INGENIERIA ELECTRONICA 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA SIN INF 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 91% 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 47% 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO 55% 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 21% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 54% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 93% 

TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 36% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 80% 

Fuente: Autores con base en información del ICFES 
 
 
Esta competencia como fue descrita anteriormente evalúa el razonamiento 
adquirido de los individuos de un programa académico en el transcurso de su 
carrera.  Los resultados obtenidos indican que solo un programa  de  los ofertados 
en el municipio de Tuluá, supera en sus últimos niveles un 50% (programa de 
ingeniería en sistemas de la Universidad del valle). Obteniendo un promedio para 
los programas ofrecidos de un 35% vs un 72% correspondiente a la universidad de 
referencia. 
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COMPETENCIA CIUDADANA30  
 
Determinar cuáles son las competencias necesarias para constituirse en un 
ciudadano egresado de la educación superior competente, aquí se evalúan 
habilidades cognitivas. En primer lugar evalúa, el conocimiento y comprensión de 
conceptos básicos de la Constitución Política de Colombia. En segundo lugar, las 
habilidades necesarias para enfrentar y analizar problemáticas sociales de una 
manera constructiva y responsable.  
 
Entre los componentes de la competencia básicos encontramos. 
 
Conocimiento: incluye las características básicas de la Constitución Política de 
Colombia; los derechos,  deberes, estructura,  organización y  mecanismos de 
participación democrática. 
 
Argumentación: Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados o 
discursos. 
 
Multiperspectivismo: Aborda la capacidad de analizar una problemática social 
desde diferentes perspectivas 
  
Pensamiento sistémico: Comprende que los problemas y sus soluciones 
involucra distintas dimensiones y reconocer relaciones entre éstas. 
 
 
 

                                            
30

ICFES. Módulo de Competencia ciudadana SABER PRO. [En línea] (2014) [Consultado 3 Ene. 

2014]. Disponible en < http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/253-

competencias-ciudadanas-saber-pro?Itemid=> 
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Tabla 10. Comparación de resultados por  escalas de conocimiento entre programas ofertados vs universidad de 
referencia según resultados existentes de la prueba  SABER-PRO 2012 en la competencia ciudadana. 

Programa Nombre Institución Programa 
ESCALA DE CONOCIMIENTO  

Tamaño Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 45 4 19 9 8 5 

PORCENTAJE    9% 42% 20% 18% 11% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 51   2 7 7 35 

PORCENTAJE    0% 4% 14% 14% 69% 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 17 5 2 4 4 2 

PORCENTAJE    29% 12% 24% 24% 12% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INGENIERIA DE SISTEMAS 13 1 2   5 5 

PORCENTAJE    8% 15% 0% 38% 38% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 56   2 11 11 32 

PORCENTAJE    0% 4% 20% 20% 57% 

INGENIERIA ELECTRONICA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

INGENIERIA ELECTRONICA NO HAY DATOS DE DISPONIBLES 

PORCENTAJE              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

INGENIERIA ELECTRONICA 64   2 4 25 33 

PORCENTAJE    0% 3% 6% 39% 52% 

LICENCIATURA EN EDUCACION 
BASICA CON ENFASIS EN 
LENGUAS EXTRANJERAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

LICENCIATURA EN 
EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS 17 1 2 6 5 3 

PORCENTAJE    6% 12% 35% 29% 18% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

LICENCIATURA EN LENGUAS 
MODERNAS 58 1 4 25 17 11 

PORCENTAJE    2% 7% 43% 29% 19% 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 39 10 7 9 9 4 

PORCENTAJE    26% 18% 23% 23% 10% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 28 4 2 5 6 11 

PORCENTAJE    14% 7% 18% 21% 39% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 88 2 2 4 16 64 
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PORCENTAJE    2% 2% 5% 18% 73% 

TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
TRABAJO SOCIAL 25 4 9 3 4 5 

PORCENTAJE    16% 36% 12% 16% 20% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

TRABAJO SOCIAL 56 1 5 10 15 25 

PORCENTAJE    2% 9% 18% 27% 45% 

Fuente: Autores con base en información del ICFES 
 
 
Para el valor de comparación en la competencia  de razonamiento cuantitativo se tomará la sumatoria de los últimos 
niveles de desempeño en la prueba (Q4 y Q5). 
 
 
Tabla 8.Sumatoria del porcentaje de los niveles Q4 y Q5 en competencias en competencias ciudadanas 

PROGRAMA NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  PORCENTAJE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 29% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 82% 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 35% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 77% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 77% 

INGENIERIA ELECTRONICA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA SIN INF 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 91% 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 47% 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 48% 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 33% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 61% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 91% 

TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 36% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 71% 

Fuente: Autores con base en información del ICFES 
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En la evaluación de las habilidades cognitivas, encontramos  una  brecha un poco 
más corta frente a las demás competencia evaluadas en el SABER-PRO, con un 
porcentaje para los programas ofertados en el municipio de Tuluá de un 40% vs a 
un  62% de la universidad de referencia.  
 
ANÁLISIS DEL PERFIL UNIVERSITARIO DE TULUÁ FRENTE A LAS 
NECESIDADES DE LA PLATAFORMA. 
 
Gráfico 11. Cantidad de estudiantes disponibles en la plataforma en busca de  
práctica por área de estudio. 

 
Fuente: AIESEC.org 
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Tabla 11. Número de estudiantes y profesionales por rama de estudio disponibles 
en la plataforma para la búsqueda de prácticas. 

 
Fuente: Autores con base en información de AIESEC.org 
 
 
Se observa entonces la gran competencia que existe en el mundo para los 
profesionales en carreras administrativas, es por esta razón que los profesionales 
de la UCEVA y en general de Tuluá cuentan con pocas oportunidades con 
respecto a profesionales de otros países, puesto que según los resultados 
analizados de las pruebas SABER-PRO los estudiantes universitarios del 
municipio de Tuluá presentan bajos niveles en inglés, razonamiento cuantitativo y 
competencias ciudadanas.  
 
8.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Este análisis busca comprender el conjunto de fenómenos interrelacionados de 
producción, intercambio, distribución y consumo de productos y servicios que 
satisfacen las necesidades humanas de  la población en estudio. 
 
Durante el 2012 se realizó un estudio bajo el plan de desarrollo del alcalde José 
Germán Gómez García, la cual permitió concluir que “Los principales problemas 
de la economía de Tuluá están relacionados con el relativo estancamiento y bajo 
dinamismo de la gran mayoría de sus principales actividades económicas, lo que 
está generando altas tasas de desempleo e informalidad en el territorio y su área 
de influencia, la cual se  manifiesta en una menor capacidad de compra de la 
población, en mayores niveles de pobreza y por ende en un deterioro de las 
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condiciones sociales de vida en el municipio de Tuluá y sus alrededores.”31 
 
Realizando un revisión más detallada del “Comportamiento  Empresarial  2013-09-
30”32  expedido por la cámara de comercio del municipio de Tuluá. 
 
 
Tabla 12 Comportamiento de los sectores económicos empresarial en el municipio 
de Tuluá 

Cód Municipio / Sector Empresas Empleos 
Activos 
(millones) 

Ventas 
(millones) 

G Comercio. Reparaciones 2810 6419   244,445   418,068  

C Industria Manufacturera 642 3669   726,425   363,651  

Q Salud y Asistencia social 137 1786 73,394     53,376  

A Agricultura 126 1453   303,438   143,071  

I Alojamiento y Comidas 490 1057 14,926     64,238  

N Serv. Administrativos 167 953   7,518   8,444  

F Construcción 116 698 41,541     38,108  

R Artísticas y Recreación 105 668   2,262     53,197  

H Transporte y Almacén 143 643 30,289     19,416  

K Financieras y Seguros 123 562   361,908     13,688  

P Educación 111 532   2,426   6,047  

S Otros Servicios 298 513   7,279   7,532  

M Profesionales 164 453 64,071     39,187  

J Información y Comunicaciones 187 373   4,718   2,195  

E Agua 24 188  521   7,902  

L Inmobiliarias 65 126 43,154    56  

O Admón. Pública. Defensa 11 124   1,513   1,477  

D Electricidad y Gas 5 71   136,579     63,154  

B Minería 3 3   1,215  447  

Tuluá TOTAL  5.727 20-291 2.067.622 1.303.254 

Fuente: Comportamiento Empresarial Tuluá Agosto de 2013. Cámara de 
Comercio de Tuluá. 
 
 
De acuerdo a 3 perspectivas: la primera  establece el número de empresas por 

                                            
31

 CONSEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Plan de Desarrollo “Tuluá Territorio Ganador para el 

Bienestar”  2012 – 2015.  Acuerdo No. 013  (25 de mayo de 2012)  Pg. 13. 
32

  CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ, Comportamiento  Empresarial  2013-09-30. [En línea] 
(2013) [Consultado 9 Abr. 2014]. Disponible en 
<(http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial> 
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sectores económico, la segunda es el número de empleos generados por cada 
uno de estos sectores económicos y tercero el valor de los activos de estos 
sectores. Lo cual indica que según las variables observadas en el análisis se 
podría determinar que los sectores de mayor  crecimiento  son: 
 
Comercial y  Reparaciones: Tuluá revela su vocación comercial que lo 
caracteriza como centro de acopia para los municipios aledaños  por sus 2.810 
empresas que representan el 49,1% de las existentes en el  municipio, reportan el 
31,6% de los empleos equivalente a 6.419 y tienen el 11,7% de los activos con 
24.4445 millones.  
 
Industria  Manufacturera: Representada en 642 empresas destinadas  a la 
industria de la manufactura en Tuluá  con un  11,2%, este sector es generador de 
3.669 empleos equivalente  a un 18,1% de las vacantes existentes, aumentando 
su número frente al año 2012 con 1.748 empleo y porcentaje de  9.5%, y con un 
activo más elevado del sector  al 2013 de 726.2425 millones  correspondiente al 
34,7 8%.  
 
Salud  y Asistencia Social: Además de su marcada relación comercial  Tuluá 
también es reconocida por la diversidad de servicios ofertados entre ellos los 
servicio de salud y asistencia social con 137 empresas equivalente 2,4%, 
generador de  1786 empleos equivalente a un 8,8 % la tercera fuente de empleo  y 
cuyos activos corresponden a 73.394 millones  con un porcentaje de 3.5% 
 
Agricultura: Tuluá cuenta con 126 empresas agrícolas un 2,2% del total de 
empresas registradas en Cámara de Comercio, en cuanto a los empleos 
generados por el sector de la agricultura, corresponde al 2013 al cuarto generador 
de empleos siendo superado en este año por el sector de la salud y asistencia 
Social. Los empleos de este sector son 1.453 un 7.2%  y cuyos activos es de 
303.438 un  14,5% el segundo activo más relevante. 
 
Oportunidades. 
 
Cada uno de los sectores son potenciales opcionados para el desarrollo de 
proyectos en unión de AIESEC,  direccionando estos proyectos hacia temas como 
responsabilidad social, capacitaciones, aliados. 
 
El sector de Industrial  Manufacturera  ha tenido un crecimiento  en su tasa de 
empleo de un 48 % entre el año 2012 y 2013 por lo tanto se un sector de interés 
para intercambio entrantes. 
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Gráfico 12. Comportamiento de los sectores económicos Tuluá y los municipios 
aledaños 

 
Fuente: Cámara de Comercio, Sectores Económicos, LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, LA MÁS SÓLIDA DE LA REGIÓN CENTRO. 
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Tabla 13. Comportamiento de los Sectores Económicos por Municipio 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá - Comportamiento de los Sectores 
Económicos por Municipio 
 
La industria manufacturera, la más sólida de la región centro con el 61.1% de los 
Activos.  
 
COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO EN LA 
JURISDICCIÓN33  
 
El análisis por tamaño de empresas se genera basado en la clasificación 
determinada por la Ley 905 de 2004 Art. 2° y el SMLV (Salario Mínimo Legal 
Vigente) para el año 2013 de $589.500.  
 
 
 
 
 
 

                                            
33

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ, Comportamiento  Empresarial  2013-09-30. [En línea] 
(2013) [Consultado 9 Abr. 2014]. Disponible en 
<(http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial> 
 



77 
 

Tabla 14. Comportamiento de empresas por tamaño 

 
Fuente: Ministerio del trabajo 
 
 
Gráfico 13. Empresas por tamaño a diciembre 2013 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá 
 
 
Tabla 15. Activos y empleos por tamaño de empresa 

 
Fuente: Ministerio del trabajo 
 
La Cámara de Comercio de Tuluá tiene 7.587 Empresas con Registro Mercantil 
actualizado a 31 de diciembre de 2013, estas empresas generan 32.794 empleos 
y reportan algo más de 4 billones de pesos en sus activos.  
  
27 Grandes Empresas tienen una participación del 0,4% de las empresas de la 
jurisdicción, generan el 35,2% de los empleos y reportan el 82,5% de los Activos; 
7.243 Micro Empresas que representan el 95,5% de las empresas de la 
jurisdicción, generan el 44,8% de los empleos y reportan el 1,7% del total  de 
activos de la región.  
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EMPRESAS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES34  
 
Entre los sectores económicos presentes en el municipio de Tuluá y sus 
alrededores  se identifican empresas que se reportan como Importadoras o 
Exportadoras en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Tuluá.   
 
Relación de Empresas Importadoras y Exportadoras por Tamaño 
 
Empresas Importadoras por sector 
 
El número  de empresas importadoras del municipio de Tuluá y sus alrededores  a 
Diciembre del 2014 corresponde a un número de  55 empresas cuya sumatoria de 
activo asciende a $ 1.647.768. 
  
Entre los sectores importadores con mayor participación se encuentra el sector 
comercio y reparaciones con 25 empresas  correspondiente a un 45,5% del total 
de las empresas  importadora y cuyo activo corresponde a un 0,3% 
 
Gráfico 14. Empresas importadoras por sector 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Comportamiento  Empresarial  2013-09-
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ, Comportamiento  Empresarial  2013-09-30. [En línea] 
(2013) [Consultado 9 Abr. 2014]. Disponible en 
<(http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial> 
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Tabla 16. Empresas importadoras por sector 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Comportamiento  Empresarial  2013-09-
30 
 
 
Entre los sectores importadores con mayor participación se encuentra el sector 
comercio y reparaciones con 25 empresas (45,5%) cuyo activo corresponde al 
$5,302 Millones (0,3%), en segundo lugar está el sector  Industria-Manufacturera 
con 18  empresas (32,7%) cuyo activos puntean la lista con $ 1.637.853 Millones 
(99,4%)   
  
Entre las posibles oportunidades que se desprenden del mercado de 
importaciones para AIESEC, está  el desarrollo de proyectos con practicantes  
nativos de los países de importación para apoyar con información de los oferentes  
e inteligencia de mercado. 
 
Empresas exportadoras por sector  
 
El número  de empresas exportadoras del municipio de Tuluá y sus alrededores  a 
Diciembre del 2014 corresponde a un número de  33 empresas cuya sumatoria de 
activo asciende a $ 1.849.953  
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Gráfico 15. Empresas exportadoras por sector 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Comportamiento  Empresarial  2013-09-
30 
 
 
Tabla 17. Empresas exportadoras por sector 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Comportamiento  Empresarial  2013-09-
30 
 
 
Entre los sectores exportadores  con  mayor influencia se encuentra  la Industria 
manufacturera con 15 empresas (45,5%) y un activo de $ 1.604.475 (86,7%), 
Comercio Reparaciones con 10 empresas y un activo de $169 (su valor % es muy 
bajo para ser representado) y el sector Agricultura con 4 empresas y un activo de  
$ 244,872 (13.2%). 
 
Esto se considera para la organización una buena oportunidad para intercambios 
entrantes que permitan generar proyectos de incursión y desarrollo de mercado 
hacia los países de exportación, además de contribución con el conocimiento 
cultural del país de destino.  
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9. ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 
9.1 LA EXPERIENCIA AIESEC 
 
Para comprender de una manera clara el análisis interno que se realizará al 
comité local es necesario conocer primero la manera como trabaja la organización.  
 
Como se ha explicado anteriormente, la misión de la organización es proveer 
ambientes globales de aprendizaje, experiencias de liderazgo y experiencias 
internacionales.  
 
Los ambientes globales de aprendizaje se obtienen mediante los eventos que son 
realizados tanto a nivel local, regional, nacional e internacional en los cuales se 
tratan temáticas de interés global y se realizan capacitaciones por parte de 
organizaciones aliadas alrededor del mundo, además, el intercambio de 
conocimientos que se deriva de compartir con personas de diferentes culturas. Por 
lo tanto, este punto depende netamente de los diferentes eventos que realiza la 
red.  
 
Por otro lado, las experiencias internacionales y las experiencias de liderazgo 
dependen de la capacidad estratégica y operativa de la organización a nivel local. 
Para llevar a cabo estos dos puntos la organización ha establecido programas y 
etapas que componen la experiencia de los que pasan por ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Gráfico 16. La Experiencia AIESEC 

 
Fuente: AIESEC Internacional 
 
 
Tal como se observa en el Gráfico 15, la experiencia de AIESEC se compone de 
tres etapas. 
 
9.1.1 Engagement with AIESEC (Interacción con AIESEC). Esta primer etapa 
de la experiencia consiste en la primer interacción que tienen los jóvenes con la 
organización. Esta interacción puede darse sin importar si el joven va a integrarse 
o no al comité y se establece a través de un evento realizado en una universidad, 
colegio o en la ciudad en general, en el que se abarquen temáticas como 
emprendimiento, responsabilidad social, liderazgo, sostenibilidad, multiculturalidad 
entre otras; de igual manera esta interacción con la organización se puede dar en 
los eventos introductorios para pertenecer a esta, en donde los futuros miembros 
hacen parte del seminario de inducción local dándoles a conocer de manera 
detallada la manera como funciona la organización en cada una de sus áreas.  
 
9.1.2 Experiential Leadership Development (Desarrollo de la Experiencia de 
Liderazgo). Es la segunda y más importante etapa de la experiencia, ya que 
abarca los cuatro programas que permiten llevar a cabo el direccionamiento 
estratégico de la organización.  
 
En esta etapa se llevan a cabo las actividades de experiencia de liderazgo y 
experiencias internacionales. 
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Las experiencias de liderazgo se realizan con los programas Team Leader 
Programme (Programa de Líder de Equipo) y Team Member Programme 
(Programa de Miembro de Equipo). 
 
Por su parte, las experiencias internacionales se llevan a cabo por medio de los 
programas Global Community Development Programme (Programa de Desarrollo 
Global Comunitario) y Global Internship Programme (Programa de Prácticas 
Global) 
 
9.1.2.1 Team Leader Programme (TLP).  Este programa provee a los jóvenes la 
oportunidad de desarrollar liderazgo emprendedor y responsable a través de la 
experiencia de liderar y guiar a otro en su trabajo y experiencia a nivel local, 
regional o global.  
 
A través de este programa los participantes tienen acceso a la plataforma de valor 
de AIESEC y obtienen: 
 

 Una experiencia práctica de liderar un equipo o pertenecer a una junta 
ejecutiva de una entidad 
 

 Desarrollo personal y profesional 
 

 Desarrollo práctico de habilidades blandas y duras 
 

 Actividades que desarrollarán una actitud responsable y emprendedora para 
ser un mejor líder. 

 
AIESEC ofrece una experiencia de desarrollo y aprendizaje práctico para un joven 
a través de la experiencia de manejar un equipo. Los participantes del programa 
contribuyen al desarrollo de otros mientras asegura el desempeño de la 
organización y la entrega de sus experiencias. 
 
Este programa se encuentra enfocado a estudiantes de educación superior o 
egresados entre 16 y 30 años, la duración de la experiencia está dada entre 2 
meses y un año, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en las áreas 
funcionales, eventos, proyectos o la junta ejecutiva de la entidad. 
 
9.1.2.2 Team Member Programme (TMP).  Este programa provee a los jóvenes 
la oportunidad de desarrollar liderazgo emprendedor y responsable a través de la 
vivencia de una experiencia práctica de equipo a nivel local, nacional, regional o 
global. 
 
Los participantes del programa pueden acceder a diferentes tipos de experiencia 
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práctica de equipo, tales como ser parte del equipo de un proyecto, un equipo 
funcional, el comité organizador de un evento, o un equipo ejecutivo de una 
entidad. 
 
A través de este programa los participantes tienen acceso a la plataforma de valor 
de AIESEC y obtienen: 
 

 Una experiencia práctica de equipo 
 

 Desarrollo de habilidades blandas y duras 
 

 Acceso a la red global de AIESEC 
 

 Participación en eventos locales, nacional y/o internacionales 
 

 Una actitud responsable y emprendedora para ser un mejor líder 
 
Al igual que el programa TLP este programa es dirigido al mismo público objetivo. 
 
9.2.2.3 Global Community Development Programme (GCDP). El Programa de 
Desarrollo Comunitario Global es una oportunidad para que los jóvenes 
desarrollen liderazgo emprendedor y responsable creando un impacto positivo 
directo a través de una experiencia de voluntariado internacional.  
 
AIESEC provee estas experiencias a través de jóvenes que buscan su desarrollo 
mientras empoderan personas, comunidades u organizaciones. Las áreas y 
problemas enfoques son aquellos que necesitan un impacto directo social y 
soluciones sostenibles. 
 
Por medio de este programa los participantes tienen acceso a la plataforma de 
valor de AIESEC y obtienen: 
 

 Una vivencia multicultural y experiencia laboral 
 

 La oportunidad de crear un impacto positivo en la sociedad. 
 

 Desarrollo personal 
 
El enfoque de este programa se encuentra determinado de acuerdo a los 
productos que se han desarrollado como se sustentará posteriormente. 
 
9.2.2.4 Global internship Programme (GIP). El Programa de Prácticas Global 
es una oportunidad para los jóvenes desarrollar un liderazgo responsable y 
emprendedor a través de una experiencia de desarrollo profesional multicultural.  
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Se provee de una oportunidad laboral en una organización al joven en otro país en 
su campo de acción de acuerdo a sus estudios profesionales, a través del cual 
éste contribuye a las metas de la organización, cumpliendo con un trabajo que 
requiere habilidades especiales y siendo supervisado y evaluado en su desarrollo 
profesional.  
 
Por medio de este programa los participantes tienen acceso a la plataforma de 
valor de AIESEC y obtienen: 
 

 Una experiencia de desarrollo profesional 
 

 Una vivencia multicultural y experiencia laboral 
 
Este programa contiene diversos enfoques según el producto que se ofrezca, el 
cual será explicado con más detalle posteriormente.  
 
9.1.3 Life-long Connection (Conexión a lo largo de la vida). Cuando los 
miembros han pasado por las etapas anteriores y llega a esta última se espera 
que sea un agente de cambio que impacte positivamente en la sociedad. Ya no 
hace parte de ningún equipo de AIESEC, pues ha cumplido su ciclo en la 
organización, sin embargo, se realizan esfuerzos porque estos ex miembros que 
son distinguidos continúen en contacto constantemente con la organización con el 
fin de recibir retroalimentación para el continuo mejoramiento de las experiencias. 
 
9.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
AIESEC en Colombia ha desarrollado productos específicos para los dos 
programas de intercambio (GIP y GCDP) tanto para movilidad entrante como 
saliente. Estos se han desarrollado con el fin de aprovechar mejor las 
oportunidades que puede ofrecer la realidad actual de Colombia en cuanto a las 
verdaderas necesidades de los estudiantes y organizaciones. 
 
A continuación se expondrán entonces las características de cada producto por 
programa. 
 
9.2.1 Ciudadano Global. Los productos de Ciudadano Global son desarrollados 
para el programa de intercambios sociales, tanto para movilidad entrante como 
saliente.  
 
- Para movilidad entrante: Tiene como objetivo generar impacto por intermedio 
de intercambios voluntarios que conectan jóvenes universitarios de los más de los 
114 países donde AIESEC tiene presencia. Ofreciendo proyectos sociales se 
brindan a organizaciones la oportunidad de interactuar con nuevas culturas, 
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internacionalizar conocimiento y lograr un impacto sin fronteras. 
 
Los proyectos que se han desarrollado para este producto son los siguientes: 
 

 
 
Temática: Educación 
 
Nombre del proyecto: Aprendo 
 
Descripción: El proyecto tiene 4 niveles diferentes de desarrollo de acuerdo a la 
edad. Busca, a través de actividades creativas e innovadoras fortalecer el proceso 
educativo y fomentar la multiculturalidad, creando una mentalidad global en los 
niños y jóvenes.  
 
El principal propósito es fomentar la multiculturalidad en las instituciones 
educativas, niños y adolescentes, permitiéndoles ampliar su perspectiva del 
mundo y su conocimiento global. 
 

 
 
Temática: Bilingüismo 
 
Nombre del proyecto: WeSpeak 
 
Descripción: El proyecto We Speak tiene como objetivo principal fortalecer y 
fomentar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma elegido por la 
organización por medio de la creación de un ambiente internacional que estimule 
la diversidad cultural y la interacción entre los estudiantes colombianos y 
universitarios de distintos países del mundo. Como complemento el proyecto 
desarrolla una visión global en los participantes. Las actividades son entregadas a 
través de oficinas prácticas sobre emprendimiento, diversidad, cultura, arte y 
deportes por las cuales los estudiantes son estimulados a practicar el idioma 
seleccionado. Además de eso los estudiantes también son invitados a participar 
en clubes de conversación y pueden tener contacto con los extranjeros invitados 
para participar en clases cotidianas. 
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Temática: Diversidad 
 
Nombre del proyecto: Embajador Global 
 
Descripción: El proyecto Embajador Global busca complementar la educación 
universitaria a través de un ambiente global, trayendo para dentro de las clases 
estudiantes de diferentes regiones del mundo estimulando el debate entre 
colombianos y extranjeros en cuanto a las diferentes temáticas que están 
conectadas a las carreras de relaciones internacionales, administración, 
economía, políticas, derecho y otras humanidades.  
 
El proyecto se desarrolla por medio de charlas y foros de discusión preparado por 
los intercambistas o en conjunto con los estudiantes colombianos. Las principales 
temáticas tratadas son derecho internacional, formas de negociación, política y 
conflictos internacionales.  
 

 
 
Temática: Sostenibilidad ambiental 
 
Nombre del proyecto: EcoMundo 
 
Descripción: Con el proyecto ECOMUNDO se busca un fortalecimiento en el 
conocimiento ambiental a nivel local y global, fomentando buenas prácticas 
ambientales a jóvenes estudiantes de 6° a 11° pertenecientes a la educación 
media  mediante la enseñanza, discusión y realización de diferentes actividades, 
enfocadas en la interiorización de los indicadores del séptimo objetivo del milenio. 
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Temática: Impacto y compresión cultural 
 
Nombre del proyecto: Cultural 
 
Descripción: El proyecto CULTURAL busca fortalecer la educación y el desarrollo 
en temas de interés actuales en niños y jóvenes. Se lograría con actividades 
lúdicas, talleres, presentaciones y un ambiente multicultural. Es importante 
también el desarrollo de una mente global, para esto se realizará una serie de 
actividades culturales con el fin de proveer un espacio de interacción e intercambio 
de cultura entre los participantes del campamento y los participantes de 
intercambio. 
 

 
 
Temática: Desarrollo y Crecimiento económico 
 
Nombre del proyecto: Gestión 
 
Descripción: El proyecto GESTIÓN busca elaborar un diagnóstico empresarial, la 
generación de un vínculo sostenible en el tiempo, en el que se busque la solución 
de cada problema evidenciado dentro de la misma; realizando actividades de 
consultoría en mercadeo corporativo, que permitirán la verificación y seguimiento, 
por parte de profesionales y/o expertos en la puesta en marcha y operativa de la 
empresa. 
 
La duración de cualquiera de los proyectos es de 6 semanas. Cada proyecto debe 
contemplar la llegada de 5 intercambistas por lo menos, sin embargo, pueden 
participar varias organizaciones o estudiantes en un solo proyecto, de manera que 
los costos son divididos. El precio que debe pagar cualquier organización o 
estudiante para cualquier de estos proyectos es llamada Cuota Única 
Administrativa, el valor debe ser cancelado en su totalidad al firmar el convenio y 
es el siguiente: 
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Tabla 18. Valor en SMMLV por cada 5 practicantes. 

Cantidad de 
practicantes 

Cuota administrativa 
(SMMLV) 

Precio unitario 
(SMMLV) 

5 0,84 0,17 

10 1,56 0,16 

15 2,25 0,15 

20 2,88 0,14 

25 3,45 0,14 

30 3,96 0,13 

35 4,41 0,13 

40 4,8 0,12 

45 5,13 0,11 

50 5,55 0,11 

Fuente: Políticas financieras AIESEC en Colombia  
 
 
Igualmente la(s) organización(es) o estudiante(s) participantes del proyecto 
deberán garantizar dos de tres necesidades básicas (alimentación, hospedaje y 
transporte) a cada uno de los intercambistas que lleguen. 
 
- Para movilidad saliente: Por medio de este producto AIESEC busca promover 
la responsabilidad social, la comprensión de otras culturas y el espíritu 
empresarial. Con estos productos se generan proyectos que ofrecen a jóvenes 
estudiantes y recién graduados la oportunidad de trabajar en el extranjero y 
desarrollar las habilidades requeridas por las organizaciones que quieren generar 
un impacto positivo.  
 
En Colombia se han desarrollado cuatro productos con el fin de promover la 
movilidad saliente social, cada uno de estos productos cuentan con numerosos 
proyectos que abarcan diferentes temáticas según el país y la ciudad a la que se 
viaje.  
 
Los productos ofrecidos para este programa son entonces: 
 

 Ciudadano Global Desarrollo 
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 Ciudadano Global Gestión 
 

 Ciudadano Global Cultural 
 

 Ciudadano Global Multiplica tu impacto 
 
Estos programas comprenden un segmento más amplio, pues al ser de desarrollo 
social pueden ser tomados por estudiantes de cualquier área del conocimiento.  
 
Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes que quieran hacer parte de 
estos proyectos se encuentran: ser mayor de edad y ser estudiante universitario o 
recién egresado, además, en caso de que se quiera tomar un intercambio fuera de 
Latinoamérica es necesario hablar inglés (excelente). 
 
El practicante que tome su intercambio para cualquiera de estos productos debe 
cancelar un valor de 1 SMMLV ($616.000 para el 2014). 
 
En el gráfico 16 se puede ver los cuatro productos de este programa en mayor 
detalle.  
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Gráfico 17. Portafolio de productos del programa de intercambios salientes 
sociales 

 
Fuente: Portafolio de productos del área de intercambios salientes sociales de 
AIESEC en Colombia.  
 
 
9.2.2 Profesional Global. Los productos de Profesional Global se desarrollan 
para el programa de intercambios profesionales salientes y entrantes.  
 
- Para movilidad entrante: Por medio de AIESEC, la empresa aliada tiene acceso 
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a profesionales y personas extranjeras que quieran realizar un intercambio, 
previamente seleccionados y preparados para trabajar en áreas como finanzas, 
comercio exterior, ingenierías, tecnología de la información, educación. 
 
Estos entrenados actúan también como agentes de cambio en un ambiente de 
trabajo, incentivando al surgimiento de nuevas ideas y la práctica de nuevos 
idiomas. Así mismo, contribuyen también en el trabajo en equipo, ya que generan 
un entorno más receptivo a nuevas culturas. 
 
AIESEC como organización se encarga de la preselección de las personas que 
desean irse de intercambio y de su preparación. Con esto la empresa no debe 
preocuparse con detalles referentes al contrato, legalizaciones y otros aspectos 
como acomodación del extranjero. 
 
Así entonces, se han desarrollado productos que ponen a disposición de las 
diferentes organizaciones profesionales con distintos perfiles de acuerdo a las 
necesidades del país. 
 
Los beneficios que obtienen las organizaciones con este programa son: 
 

 Acceso a talento joven internacional 
 

 Posicionamiento internacional 
 

 Ambiente multicultural en la organización 
 

 Transferencia de conocimiento 
 

 Generación de red de contactos internacional 
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Tabla 19. Portafolio de productos del programa de Intercambios entrantes 
profesionales 

Sector 
Producto 

marco 
Subproducto Segmento 

Tecnologías de la 
Información 

Global Process Outsourcing BPOs 

Soluciones IT 
Empresas de desarrollo de 
servicios tecnológicos 

Internacionalización 
de las organizaciones 

Go Global 
 

Mercadeo 
internacional/Community 
manager/Social media 
manager 

Educación 

Universidad Global 

Facultades, escuelas o 
programas de las 
universidades con 
proyección internacional. 

Enseñanza 
de idiomas 

Enseñanza 
corporativa de 
lenguas 
extranjeras 

Sector 
corporativo/Empresas 
proveedoras de educación 
al sector empresarial. 

Enseñanza de 
lenguas 
extranjeras 

Institutos de idiomas, 
centros de idiomas de 
universidades o colegios. 

Enseñanza 
intensiva de 
lenguas 
extranjeras 

 

Educación 
bilingüe 

Educación de 
primaria y 
secundaria 
bilingüe 

Colegios 

Educación 
preescolar 
bilingüe 

Jardines infantiles 
privados y bilingües con 
enfoque en niños de 
estratos 4, 5 y 6. 

Hotelería 
Explore 

Colombia 

Administración 
hotelera 
internacional 

Hoteles de 5 y 6 estrellas 

Enseñanzas de 
lenguas 
extranjeras para 
el staff 

Hoteles con mercado foco 
turistas internacionales 

Mercadeo 
internacional y 
servicio al cliente 

Hoteles con mercado foco 
turistas internacionales 

Restaurant 
management 

Hoteles con oferta 
gastronómica 
internacional. 

Fuente: Área de intercambios salientes profesionales de AIESEC en Colombia.  



94 
 

 
 
Conectando universidades colombianas a talentos jóvenes de otros países para 
ayudar en proyectos de investigación y labores educativas, Universidad Global es 
un proyecto que busca traer internacionalización y posicionamiento para institución 
educativa alineado al intercambio de conocimientos académicos y nuevas 
metodologías académicas. 
 

 
 
Las oportunidades internacionales para el sector de tecnologías de la información 
en Colombia han crecido de manera exponencial. Con el fin de aprovechar dichas 
oportunidades es importante para las empresas de este sector contar con talento 
global especializado que facilite la comunicación y la generación de una red de 
contactos internacional. 
 

 
 
Enseñanza de Idiomas consta de tres modalidades diferentes de acuerdo a las 
necesidades de los aliados: 
 
-Enseñanza intensiva de lenguas extranjeras: 
 
Busca potencializar la experiencia de aprendizaje de un segundo idioma al brindar 
a los estudiantes la oportunidad de comunicación directa con jóvenes extranjeros 
por un periodo corto de tiempo (6 a 12 semanas). A través de sesiones prácticas 
educativas es posible desarrollar fluidez en el idioma a corto plazo. 
 
-Enseñanza de lenguas extranjeras: 
 
Busca a través de metodologías educativas en cursos de mediana y larga 
duración (4 a 6 meses), desarrollar en los estudiantes un aprendizaje del idioma 
integrado. 
 
-Enseñanza corporativa de lenguas extranjeras: 
 
Es la opción ideal para organizaciones que buscan internacionalizarse 
capacitando su talento humano en una segunda lengua. AIESEC ofrece la 
posibilidad de contar con un profesor tiempo completo para el desarrollo de clases 
particulares dentro de la empresa con  base en la metodología de enseñanza del 
libro de Oxford, American Headway. 
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Explore Colombia es una iniciativa con el objetivo de traer talentos jóvenes 
internacionales para capacitar y desarrollar el sector hotelero en Colombia. Por 
medio del intercambio de conocimientos se traen a las empresas del sector 
turístico y hotelero la oportunidad de desarrollar diferenciales en servicio al cliente 
al promover un ambiente de inmersión cultural de acuerdo con el mercado para el 
cual se quiere expandir. 
 

 
 
Este programa pretende cerrar la brecha de bilingüismo de nuestro país llegando a 
los primeros niveles de educación de los niños y jóvenes sin necesidad de agregar 
más horas de estudio al pensum académico. Por lo cual Educación Bilingüe 
propone a través de profesores internacionales entregar el valor agregado de 
enseñar en una lengua diferente las materias y el contenido usual de las clases en 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
 

 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a empresas, organizaciones y 
universidades interesadas en expandir su oferta a escala internacional, jóvenes 
talentos para soportar el proceso de inserción a nuevos mercados, adaptación a 
nuevas realidades globales y generación de una red de contactos internacional. 
 

 
 
El producto Global Process Outsourcing tiene como objetivo soportar el avance del 
sector de BPO’s en Colombia, colaborando con la internacionalización y 
penetración de empresas en los mercados de interés al proveer talentos jóvenes 
bilingües de esos países para actuar en los campos estratégicos y de logística. 
 
Para cualquier organización que decida contar con un intercambista para 
cualquiera de los productos mencionados deberá pagar los valores establecidos 
para la ciudad de Tuluá por AIESEC en Colombia, entendidos como la Cuota 
Única Administrativa que se pagará una sola vez: 
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Tabla 20. Valor de la Cuota Única Administrativa por duración, tipo de empresa en 
SMMLV 

Tipo de empresa 
Duración  de 

la práctica 
  

 <20 semanas 21-25 semanas >25 semanas 

Grande 1,00 1,50 2,00 

PYME 0,80 1,20 1,70 

Fuente: Políticas financieras AIESEC en Colombia 
 
 
Igualmente, una vez el practicante inicie con sus labores la empresa deberá 
pagarle durante el periodo que labore una cuota de sostenimiento mensual 
calculada en 2,40 SMMLV para los practicantes que lleguen por medio del capítulo 
local de AIESEC Tuluá. 
 
- Para movilidad saliente: El programa está diseñado para estudiantes en 
práctica, recién egresados que no superen los 30 años y quienes deberán manejar 
un inglés intermedio-avanzado. Éste programa tiene una duración de 4 a 12 
meses, donde se dispone de una diversidad de proyectos de negocios y 
organizaciones enmarcado en las siguientes disciplinas: Administración, 
Ingenierías, Tecnologías de la información y Lenguas. 
 
La inversión que deben realizar los estudiantes o profesionales para  tomar el 
programa es la siguiente: 
 
- Pasajes aéreos (variable) 
 
- Seguro Internacional (variable) 
 
- Visado (variable) 
 
- Cuota única de afiliación al Programa Global de Intercambios: $890.145 (1,51 
SMMLV), la cual incluye derecho a asistir seminario de preparación al intercambio, 
registro en la plataforma internacional y entrenamiento para el uso de la misma. 
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Tabla 21. Producto Profesional Global Ingenierías 

 
Perfil académico Campo de acción Requisitos Países 

Ingenieros 
industriales 

Procesos de 
manufacturación; 
producción; 
logística; 
administración de 
proyectos; calidad; 
investigación de 
operaciones. 

Estudiantes con el 
70% mínimo del 
pensum académico 
aprobado, o menos 
de 2 años de 
graduación de 
cualquier estudio 
académico, para 
estudiantes 
graduados es 
requisito 
experiencia 
profesional. 
 
 
 

Brasil  
Idioma: nivel de 
inglés B2 (medio-
alto) 
 
 
India 
Idioma: Inglés 
excelente 
 
 

Alemania 
Idioma: nivel de 

inglés excelente y 
alemán básico 

 
 

Ingenieros 
mecánicos 

Diseño asistido por 
computador; 
materiales 
compuestos. 

Ingenieros 
electrónicos 

Automatización; 
dinámica de 
sistemas; circuitos y 
robótica; 
programación en C 
o C++; desarrollo 
de software; 
administración de 
redes; transmisión 
de datos; 
planeación, 
desarrollo y control 
de producto. 

Ingenieros 
mecatrónicos 

Cualquiera de los 
campos de los 
ingenieros 
electrónicos o 
mecánicos. 

Fuente: Portafolio de productos del programa Profesional Global de AIESEC en 
Colombia 
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Tabla 22. Producto Profesional Global Idiomas 

 
Perfil académico Campo de acción Requisitos Países 

Licenciaturas en 
idiomas 

Enseñanza de 
lenguas 
extranjeras; 
educación cultural 
bilingüe. 

- Inglés C1 (Alto) 
 
- Experiencia 
laboral previa en 
el campo 
profesional 
 
-Manejo de un 
tercer idioma 
(preferible) 
 
 

-India 
-Brasil 

-Europa oriental 
- Rusia 

 
 

Lenguas 
modernas/lingüísticas 

Fuente: Portafolio de productos del programa Profesional Global de AIESEC en 
Colombia 
 
 
Tabla 23. Producto Profesional Global Tecnologías de la Información 

 
Perfil académico Campos de acción Requisitos Países 

Ingenieros de 
sistemas 

-  Aplicaciones web 
- Aplicaciones de 
usuario 
- Telecomunicaciones 
- Aplicaciones móviles 

- Personas con 
habilidades de 
programación en 
cualquiera de los 
diferentes programas 
ofrecidos. 
 
- Inglés B1 (Medio-
Alto) para las áreas 
de desarrolladores 
web o aplicaciones 
de usuarios 
 
- Inglés mínimo B2 
(Medio-Alto) para las 
áreas de 
telecomunicaciones 
o aplicaciones 
móviles.  

Brasil  
Idioma: nivel de 
inglés medio 
 
 
India 
Idioma: Inglés 
excelente 
 
 
Alemania 
Idioma: nivel de 
inglés excelente y 
alemán básico 

Técnicos en 
programación 

Ingenieros de 
software 

Tecnólogos en 
programación 

Ingenieros en 
telecomunicaciones 

Fuente: Portafolio de productos del programa Profesional Global de AIESEC en 
Colombia 
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Tabla 24. Producto Profesional Global Administración y Mercadeo 

 
Perfil académico Segmentos Requisitos Países 

Administrador de 
empresas 

Mercadeo:  
 
Diseño gráfico, 
publicidad, 
relaciones públicas, 
ventas, mercadeo 
internacional, 
manejo y 
administración de 
marca, estudios de 
mercado. 
 
 
Administración:  
 
Recursos humanos, 
administración de 
negocios, servicio 
al cliente, 
administración de 
proyectos, 
administración 
hotelera, 
importación y 
exportación. 

- Inglés mínimo B2 
(Medio-Alto) 
 
- Preferible tener 
conocimientos en 
una tercera lengua 
 
- Experiencia 
laboral previa 
requerida de al 
menos 6 meses en 
el área que desea 
realizar la práctica.  
 
 
 

India 
Idioma: Inglés 
excelente 
 
 
 
 

Negociador 
internacional 

Marketing 

Ingeniería 
industrial 
administrativa 

Comunicación 
gráfica y 
publicitaria 

Comercio exterior 

Fuente: Portafolio de productos del programa Profesional Global de AIESEC en 
Colombia 
 
 
9.3 ANÁLISIS FUNCIONAL 
 
El comité local de AIESEC en Tuluá se encuentra conformado por 7 áreas, 5 de 
las cuales componen los procesos misionales de la organización, pues son las 
áreas core en las cuales se llevan a cabo los procesos para cumplir con el 
direccionamiento estratégico de la organización y 2 áreas de soporte, cuyo 
principal objetivo es brindar soporte permanente a las 5 áreas core con el fin de 
que cumplan sus procesos de la mejor manera.  
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Tabla 25. Áreas del capítulo local 

Áreas misionales Áreas de soporte 

Administración del talento Finanzas y administración legal 

Intercambios salientes profesionales Marketing 

Intercambios salientes de desarrollo  

Intercambios entrantes profesionales  

Intercambios entrantes de desarrollo  

Fuente: Autores 
 
 
A continuación se hará un análisis general de las áreas que componen el comité 
local exceptuando las 4 áreas de intercambio, ya que son el enfoque de este 
proyecto, las cuales se tratarán en detalle más adelante. 
 
Es importante resaltar que las dos áreas de soporte trabajan principalmente para 
el cumplimiento de las metas de las 5 áreas misionales, por lo tanto, los 
indicadores de estas áreas están estrechamente relacionados. Así mismo, sus 
procesos se deben mover acorde al flujo de operaciones de las áreas misionales.  
 
9.3.1 Área de finanzas y administración legal. Esta área es la encargada de 
planear, ejecutar, controlar, evaluar y administrar las estrategias financieras y 
legales a nivel local, basado en el plan estratégico nacional, el compendium 
nacional35 y las políticas nacionales e internacionales; con el fin de garantizar la 
sostenibilidad en todas las actividades generando continuidad en la entidad local y 
capacidad para entregar más experiencias de AIESEC de alta calidad.  
 
Las principales funciones de esta área se dividen en tres enfoques. 
 
9.3.1.1 Administración financiera. La administración financiera es un ciclo 
complejo. El área debe asegurar que todo el ciclo se ejecute a nivel local y que la 
información de este sea usada para la toma de decisiones asegurando la 
sostenibilidad y la capacidad para todas las operaciones.  
 
a. Administración de información financiera: 
 

 Presupuesto y plan financiero 

 Contabilidad mensual 

                                            
35

 El compendium nacional es el documento que regula todas las actividades y procesos de 

AIESEC COLOMBIA. 
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 Modelo financiero local - distribución de fondos operativos, de desarrollo y 
reservas - administración de entradas y salidas.  

 Reportes financieros mensuales 

 Gestión de cobros a nivel local 

 Flujo de caja y presupuesto ejecutado 

 Seguimiento a las finanzas de los eventos locales 

 Evaluación financiera y toma de decisiones 

 Inversiones para las acciones de la junta ejecutiva local y para la ejecución del 
plan del presidente local.  

 Reporte financiero trimestral 
 
b. Desempeño organizacional: 
 

 Soportar el incremento en el desempeño local dando conclusiones y consejos 
después del reporte financiero. 
 

 Análisis de los resultados financieros históricos y actuales, para proponer 
inversiones y proyectos locales.  

 

 Crear la estructura local alineado a las guías nacionales para el área 
financiera.  

 
c. Capacidad financiera local: 
 

 Soportar el desarrollo de productos a nivel local. 

 Asegurar la sostenibilidad de todos los eventos locales con actividades de 
recaudación de fondos.  

 
9.3.1.2 Contabilidad y gobernabilidad.  
 
a. Administración de compendium: 
 

 Asegurar la administración de la entidad local de acuerdo al compendium 
nacional. 
 

 Realizar seguimiento a los criterios mínimos de membresía nacional para la 
entidad local.  
 

 Crear e implementar el compendium local siendo coherente al compendium 
nacional. 
 

 Realizar seguimiento a los criterios mínimos de membresía local para los 
miembros locales.  
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b. Asambleas y administración contable: 
 

 Asegurar que las asambleas legislativas se lleven a cabo de acuerdo a los 
compendium nacional y local. 

 Revisar los reportes de los vicepresidentes cada trimestre y realizar 
seguimiento de los mínimos de calidad para estos reportes, su presentación, 
discusión y aprobación en la entidad local.  
 

 Crear y soportar el grupo auditor financiero local y entregar su respectivo 
reporte trimestral a la asamblea local y al comité miembro.  

 
c. Soporte operativo a intercambios.  
 

 Definir e implementar auditoría a nivel local en cuanto a la generación de 
acuerdos de empresas aliadas para movilidad internacional entrante y 
contratos con estudiantes participantes de intercambio. El área debe asegurar 
que se use la plataforma dispuesto para ello. 
 

 Asegurar el correcto seguimiento a los procesos del área de intercambios 
salientes en términos de acuerdos, pagos y documentos requeridos antes del 
estudiante viajar a su práctica.  

 

 Definir e implementar la estrategia de servicio al entrenado, liderando la 
legalización total de los intercambistas extranjeros en Colombia y el 
cumplimiento de estándares de calidad en el servicio a la empresa y al 
intercambista que realizará su práctica en ella.  

 
9.3.1.3 Conexión externa.  
 

 Asegurar que todos los procesos locales sean sostenibles y realizar análisis al 
desarrollo de los productos.   
 

 Planear y crear actividades de recaudación de fondos en incremento a los 
resultados de las áreas misionales y soportar el presupuesto local en costos 
mixtos.  

 

 Realizar seguimiento, revisar y proponer a las universidades y aliados locales 
importantes que puedan brindar soporte al Presidente del Comité Local.  

 

 Generar relaciones locales con el fin de obtener recursos para las actividades 
de intercambio como servicios a los entrenados o realizaciones de 
intercambios con ayuda de aliados locales.  

 
Los factores clave de éxito de esta área son: 
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 Reclutamiento e inducción 

 Administración del talento y de la información 

 Brindar oportunidades correctas 

 Calidad de las experiencias de AIESEC a los miembros de equipo. 

 Sostenibilidad financiera del comité local.  

 Ejecución de estrategias locales.  

 Administración de la alta calidad de las actividades operacionales.  
 
9.3.2 Área de marketing. Esta área es la encargada de coordinar, implementar, 
controlar, evaluar y mejorar los procesos de marketing a nivel local, incrementando 
el posicionamiento de AIESEC con sus stakeholders, soportar y mejorar los 
procesos misionales basados en relaciones sostenibles, con el fin de contribuir a 
las iniciativas nacionales y globales.  
 
9.3.2.1 Planeación estratégica. Marketing debe hacer un muy buen análisis de 
qué debilidades y fortalezas tiene el comité en cuanto a operatividad y ventas, 
cuáles son los países y proyectos que pueden ofrecerse (Para el área de 
intercambios salientes), cuáles son los perfiles que se pueden prometer a las 
empresas y organizaciones (Para el área de intercambios entrantes), y qué 
oportunidades se encuentran en el medio externo con herramientas y aliados para 
hacer actividades de promoción en lugares y momentos estratégicos, conociendo 
muy bien los beneficios del producto. 
 
De igual manera, bajo este enfoque el área de marketing debe: 
 

 Definir un Plan de medios local, un plan de marketing local y un plan de 
relaciones públicas local 
 

 Verificar constantemente el reconocimiento de la marca en cada uno de sus 
stakeholders. 

 
9.3.2.2 Enfoque en el cliente. Marketing conoce muy bien la propuesta de valor 
de cada programa y producto, y así determina las maneras más estratégicas para 
hacer promoción y proyectar una imagen acorde al mercado, para apoyar el 
proceso de venta a los segmentos más adecuados. 
 
Por lo anterior, todas las actividades de marketing deben alinearse con las 
actividades de las áreas de intercambio quienes son los que hacen la venta final. 
 
En este enfoque para el área es necesario: 
 

 Desarrollo del plan de ventas local, basado en la segmentación (resultado de la 
investigación de mercado local) 
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 Liderar la Gestión de Marca de cada uno de los programas. 

 Realizar seguimiento al CRM y a las relaciones con los clientes en cada 
programa.  

 
9.3.2.3 Posicionamiento. El objetivo principal de este enfoque, es el lograr que 
las personas piensen en AIESEC al pensar en liderazgo. Esto se busca realizar 
mediante lo siguiente: 
 

 Liderar la estrategia para abarcar nuevos segmentos de mercado y conseguir 
nuevos clientes. 
 

 Crear posicionamiento local con actividades que se deriven de la misión de 
AIESEC.  

 

 Implementar y desarrollar las iniciativas nacionales para incrementar el 
posicionamiento de los jóvenes con AIESEC. 

 
Los factores claves de éxito del área son: 
 

 Reclutamiento e inducción 

 Análisis del mercado 

 Administración de la información 

 Administración de relaciones 

 Posicionamiento externo en estudiantes y organizaciones 

 Capitalización de redes, mercados. 
 
9.3.3 Área de administración del talento humano. Esta área es la encargada de 
administrar, coordinar, controlar, evaluar, ejecutar y mejorar las estrategias locales 
y los procesos para los programas TLP y TMP en cuanto a su implementación y el 
up-selling. 
 
Sus principales funciones son: 
 
- Venta de los roles de liderazgo a los jóvenes universitarios.  
 
- Programas de captación de miembros 
 
- Valoración del desempeño y desarrollo 
 
- Planeación y ejecución del ciclo de educación y entrenamiento de los miembros 
de equipo 
 
- Consecución de aliados para entrenamiento y aprendizaje. 
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- Prestar guía y direccionamiento a los líderes de proyectos y miembros de equipo, 
buscando así los más altos estándares posibles en la ejecución de los procesos. 
 
Los factores claves de éxito del área son: 
 
-  Número de experiencias generadas en los programas de equipo (TLP y TMP) 
 
- Tasa de retención de los miembros 
 
- Número de iniciativas implementadas 
 
-  Flujos de procesos estandarizados y de alta calidad 
 
 
Tabla 26. Perfiles que debe captar el área de Administración del Talento 

Programa Perfil Descripción del perfil 

Miembro de equipo 

Ventas 

Preparar y ejecutar actividades de ventas relacionadas a 
un programa específico con el fin de obtener un beneficio 
directo para la organización (resultados organizacionales, 
dinero o aliados).  

Finanzas 

Preparar y ejecutar actividades específicas relacionadas 
a los procesos y enfoques clave de finanzas 
(administración financiera, gobernabilidad y contabilidad, 
y soporte a las operaciones de intercambios). 

Administración 
del talento 

Preparar y ejecutar actividades relacionadas a los 
procesos y funciones de administración del talento de 
acuerdo a los diferentes tipos de miembros (miembros de 
equipo, líderes de equipo, y participantes de 
intercambios) 

Marketing 
Preparar y ejecutar actividades relacionadas a los 
procesos y funciones de marketing de acuerdo a los 
stakeholders del comité. 

Logística + IT 
Preparar y ejecutar soporte logístico en eventos y 
proyectos además de actividades relacionadas a los 
procesos de la administración de la información. 

Líder de equipo 

Líder de equipo 
de ventas 

Planear, administrar, controlar y ejecutar los programas 
de ventas hacia un mercado específico y la escalabilidad 
de las operaciones guiando y liderando a un grupo de 
estudiantes.  

Líder de equipo 
financiero 

Planear, administrar, controlar y ejecutar procesos clave 
del plan de acción asegurando sostenibilidad y capacidad 
para las operaciones del comité guiando y liderando a un 
grupo de estudiantes. 

Líder de equipo 
de 
administración 
del talento 

Planear, administrar, controlar y ejecutar planes de 
administración del talento y programas o fases de la 
experiencia de AIESEC hacia un grupo específico 
guiando y liderando a un grupo de estudiantes. 

Líder de equipo 
de marketing 

Planear, administrar, controlar y ejecutar un plan de 
marketing hacia los stakeholders del comité y 



106 
 

posicionamiento guiando y liderando a un grupo de 
estudiantes. 

Líder de equipo 
logístico y 
técnico 

Planear, administrar, controlar y ejecutar el plan de un 
evento o proyecto y los procesos de administración de la 
información guiando y liderando un grupo de estudiantes 

Fuente: myaiesec.net 
 
 
9.3.4 Área de intercambios salientes. Esta área se subdivide en dos: 
Intercambios salientes profesionales e Intercambios salientes sociales, en sí, sus 
funciones son las mismas, sus procesos y los flujos de operaciones que deben 
seguir son similares, la diferencia entre ambos radica en el público objetivo al que 
se dirigen. Mientras en el primero se deben encargar de vender los productos de 
Profesional Global de GIP en el segundo los productos a ofrecer son los de 
Ciudadano Global de GCDP a los segmentos que se han definido para ambos 
casos.  
 
Así entonces, esta área debe trabajar para generar movilidad internacional 
saliente. De esta manera, debe administrar, coordinar, controlar, evaluar y ejecutar 
las estrategias locales y los procesos de los programas. También, debe asegurar 
que los planes estratégicos nacional y local se alineen, con el fin de mejorar la 
calidad e incrementar el número de experiencias en ambos programas. 
 
Las funciones que se deben llevar a cabo en esta área son: 
 
- Administración del programa de intercambios: GCDP y GIP 
 

 Trabajar consistentemente en la estrategia de los intercambios salientes, 
desarrollando una red internacional de cooperación entre comités locales de 
AIESEC alrededor del mundo. 
 

 Planeación y ejecución de los procesos de intercambios salientes.  
 

 Venta del portafolio de productos.  
 

 Velar por los más altos estándares de calidad en el flujo de intercambios 
salientes.  

 

 Asegurar la calidad de las experiencias de intercambio saliente como uno de 
los principales enfoques de AIESEC. 

 

 Asegurar que se diligencia la documentación requerida para los procesos de 
intercambios salientes a nivel local. 

 

 Garantizar el crecimiento de los programas a través de la expansión en las 
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diferentes universidades y a través de la diversificación de mercados y 
productos.  

 
- Administración, ejecución, control, evaluación alineamiento de los 
procesos de la gestión de intercambios de acuerdo a la visión de AIESEC y a 
los lineamientos nacionales 
 

 Planeación 

 Promoción 

 Investigación de mercados y segmentación 

 Desarrollo de productos 

 Mercadeo y ventas 

 Procesos de entrega 

 Preparación del intercambio 

 Recepción 

 Adaptación e integración 

 CRM (Customer relationship management) 

 Medición de la calidad 

 Reintegración 
 
- Experiencias completas y de calidad 
 

 Asegurar el up selling de los programas en conjunto con las áreas de 
Administración del talento y Marketing.  
 

 Asegurar la entrega de la propuesta de valor de los programas. 
 

 Garantizar una inducción y una preparación de calidad para los miembros que 
tomarán su intercambio. 

 

 Velar por que el cierre de la experiencia complete la experiencia con alta 
calidad. 

 
Los factores claves de éxito del área son: 
 

 Número de experiencias de los programas de intercambio salientes generadas 
(sociales y profesionales de acuerdo al área).  
 

 Calidad de las experiencias entregadas 
 

 Administración del talento 
 

 Administración de la información 
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 Incremento en las experiencias de intercambio 
 
9.3.5 Área de intercambios entrantes. Al igual que el área de intercambios 
salientes, esta área se subdivide en dos: sociales y profesionales y los procesos 
de ambas son similares, diferenciándose principalmente en el segmento que 
deben atacar y en el portafolio de productos que debe vender cada una.  
 
Las funciones que se deben realizar en esta área son administrar, coordinar, 
controlar, evaluar y ejecutar las estrategias y procesos locales para los programas 
de intercambios entrantes profesionales y sociales y el aumento en el número de 
estos. Debe también asegurar que el plan estratégico y las guías nacionales se 
alineen con los procesos locales con el fin de mejorar la calidad en la entrega de 
estos programas.  
 

 Investigación de mercados y procesos de pre-venta 
 

 Reuniones de ventas y seguimiento 
 

 Supervisión de procedimientos administrativos 
 

 Entrenamientos a los miembros de las áreas 
 

 Evaluar la satisfacción de los stakeholders. 
 

 Cooperaciones internacionales 
 

 Servicio al entrenado 
 

 Asegurar la calidad de los programas 
 
Los factores claves de éxito del área son: 
 

 Incremento en las experiencias de intercambio 
 

 Análisis de mercado 
 

 Capitalización de mercados. 
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9.5 CADENA DE VALOR 
 
 
Gráfico 18. Cadena de valor AIESEC Tuluá 

 
Fuente: Autores 
 
 
La cadena de valor del capítulo local AIESEC Tuluá permite observar los procesos 
que le aportan valor a la experiencia que se busca entregar. De esta manera se 
compone de unas actividades primarias, las cuales son las misionales, ya que el 
desarrollo de estas lleva hacia el fin principal de la organización, la cual es 
entregar experiencias de liderazgo. Igualmente, cuenta con unas actividades de 
apoyo, las cuales se encuentran direccionadas hacia el cumplimiento de las 
misionales.  
 
9.5.1 Administración del talento 
 
En el gráfico 24 se observa el flujo de procesos que se deben seguir en esta área 
para el cumplimiento de las funciones ya descritas. 
 
 
Gráfico 19. Flujo de procesos del área de Administración del Talento 

 
Fuente: Área de Administración del Talento de AIESEC en Colombia.  
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Como se observa, el primer proceso que debe realizarse es la planeación del 
talento, en esta primera etapa es necesario analizar las necesidades en cuanto a 
talento humano que requiere la organización para el cumplimiento de sus metas 
semestrales, así entonces de acuerdo a estas necesidades se crean roles que 
deberán contar con los perfiles descritos en la Tabla 18 para cada una de las 
áreas, especificando los miembros y líderes que serán necesarios para cumplir los 
objetivos.  
 
Una vez definidos los perfiles que se necesitan es necesario promocionar estas 
oportunidades en un segmento de estudiantes definido según edad, carrera, 
semestre y universidad. Para esto el trabajo conjuntamente al área de marketing 
es fundamental para atraer la cantidad suficiente de estudiantes.  
 
Al cumplir con la meta de aplicantes, se realizará el proceso de selección, el cual 
consta de entrevistas personales con miembros del área, además, de talleres por 
competencias que evaluarán habilidades de los estudiantes según el perfil al que 
hayan aplicado.  
 
Cuando los nuevos miembros son seleccionados después del proceso, se realiza 
la inducción local en donde se capacitan e introducen a la cultura organizacional y 
al direccionamiento estratégico del comité. Allí son asignados sus roles cuyas 
funciones se detallan en los manuales de funciones que son elaborados para cada 
miembro y así mismo se establecen los objetivos que deben alcanzar durante su 
experiencia de equipo (como miembro o como líder). Para garantizar que los 
miembros siguen el camino correcto hacia la consecución de las metas se realiza 
un seguimiento individual, en el que los resultados de estos son medidos mediante 
evaluaciones de desempeño constantes y en el cual los líderes de las áreas 
deberán  brindar soporte y coaching, además de ofrecer permanentemente 
entrenamiento según las temáticas a tratar por parte de la membresía brindando 
así las herramientas y el conocimiento necesario para que se realice un excelente 
trabajo y se obtenga una experiencia de calidad por parte del miembro.  
 
Finalmente, al finalizar la experiencia, cada miembro tendrá una entrevista de 
cierre en donde se dará retroalimentación y se reflexionará sobre el aprendizaje 
obtenido, teniendo como base la evaluación de desempeño final donde se 
comparará lo ejecutado vs lo planeado al inicio del periodo.  
 
Una vez culminado esto el área de Administración del Talento deberá hacer un up-
selling  de los programas a los miembros que hayan terminado su experiencia de 
equipo con el fin de que continúen en la organización sea ejerciendo un nuevo rol 
en una área diferente o tomando una experiencia de intercambio.  
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9.5.2 Intercambios salientes 
 
 
Gráfico 20. Flujo de procesos área de intercambios salientes 

 
Fuente: Área de intercambios salientes AIESEC en Colombia 
 
 
Como se observa el gráfico anterior el flujo de procesos del área de intercambios 
salientes tanto para profesionales como para sociales se compone de 5 
macroprocesos: Pre-reclutamiento, Reclutamiento, Pre-intercambio, Experiencia 
de intercambio y Reintegración. 
 
9.5.2.1 Pre-reclutamiento. 
 
- Segmentación: El primer proceso que se debe realizar en el área son los 
inherentes a un estudio de mercado. Este se hace una vez se han establecido los 
productos a nivel nacional los cuales definen las oportunidades que se pueden 
brindar y los requisitos de las personas para realizar un intercambio. En este 
estudio de mercado es necesario identificar el segmento que abarcará cada 
producto. Así entonces es necesario investigar el mercado estudiantil abarcando 
edades, universidades, programas, semestres, nivel de inglés y capacidad 
adquisitiva principalmente.  
 
De esta manera, se hace necesario que los miembros del área tengan un 
conocimiento avanzado sobre el entorno de la región (demográfico, económico, 
socio-cultural y político).  
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- Planeación del talento: Una vez realizado esto, se establece el segmento de 
mercado para cada producto y es necesario entonces planear el perfil del 
estudiante que cuenta con mayores posibilidades de realizar un intercambio con 
AIESEC. Los esfuerzos posteriores estarán centrados en llegar a los estudiantes 
que cumplan con el perfil definido según el producto que se venda. (Capítulo 9.3: 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS) 
 
- Promoción: Definido el segmento a atacar y los perfiles a reclutar se 
establecerán estrategias de promoción y captación soportadas principalmente en 
el área de Marketing, la cual deberá establecer los canales de comunicación 
(páginas web, redes sociales, publicaciones, periódicos, radio, televisión o canales 
físicos) así como la información que se entregará y creación de materiales para 
esta promoción. Por lo general estas estrategias comprenden cortas charlas en las 
aulas de clase, sesiones informativas en auditorios, eventos multiculturales con 
intercambistas extranjeros, stands informativos en eventos universitarios, entre 
otros y la información se debe dar de manera clara, precisa y oportuna, de manera 
que los estudiantes que muestren interés sean aquellos con los perfiles requeridos 
y en el periodo de tiempo establecido.  
 
9.5.2.2 Reclutamiento. Una vez se ha cumplido la primera etapa de la promoción 
y después de contar con una cantidad (definida previamente) de aplicantes para 
intercambio se realizan los procesos de selección (la promoción debe continuar 
permanentemente). No todas las personas que se han postulado cumplen con los 
requisitos o el perfil que AIESEC busca en los participantes de intercambio. Así 
entonces se deben realizar una serie de procesos de selección llamados Junta de 
Evaluación de Miembros (Member Review Board -MRB-). En este MRB se debe: 
 

 Realizar talleres por competencia 
 

 Realizar entrevistas 
 

 Aclarar expectativas 
 

 Chequear pasaporte 
 

 Determinar el nivel de una segunda o tercera lengua, así mismo como la 
capacidad adquisitiva del estudiante con el fin de tener mayor claridad en 
cuanto al destino a ofrecer. 

 

 Comprender las razones y motivos por los que planea tomar su intercambio. 
 

 Analizar la capacidad de asumir el choque cultural según su mentalidad y 
habilidad de manejo de estrés y de adaptabilidad. 
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 Determinar si el participante puede ser un buen embajador colombiano en el 
exterior.  

 
Para todo lo anterior es fundamental la participación y el soporte del área de 
Administración del Talento. 
 
9.5.2.3 Pre-intercambio. Después de haber realizado todos los procesos de 
selección pertinentes y conocer las personas que los superaron 
satisfactoriamente, según su perfil y sus expectativas se seleccionará un proyecto 
o proyectos en los cuales se posean mayores probabilidades de trabajar.  
 
En esta etapa todos los procesos deben enfocarse hacia la búsqueda del 
intercambio de los participantes seleccionados. Para iniciar con esto es necesario 
el registro en dos plataformas diferentes: myaiesec.net y START. En la primera 
se creará la cuenta correspondiente a cada persona en la cual deberá darse de 
alta como Participante de Intercambio con el fin de acceder a las oportunidades 
disponibles en todas las organizaciones aliadas en el mundo. A este proceso se le 
conoce como Raise el cual comprende el subir el perfil o la hoja de vida a la 
plataforma. En cuanto a la segunda se hace necesario contar con el soporte del 
área de Finanzas y Administración, pues aquí es donde se debe realizar el 
procedimiento legal y financiero para poder acceder al programa. En la plataforma 
START el Participante de Intercambio deberá subir su hoja de vida en inglés y en 
formato Europass donde se generará el contrato que ha de firmarse digitalmente 
para así generar la factura a pagar por el programa.  
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Gráfico 21. Página de inicio de la plataforma myaiesec.net 

 
Fuente: http://www.myaiesec.net/ 
 
Gráfico 22. Página principal plataforma myaiesec.net 

 
Fuente: http://www.myaiesec.net 

http://www.myaiesec.net/
http://www.myaiesec.net/
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Gráfico 23. Página principal de la plataforma START. 

 
Fuente: http://co.aiesec.org/start/ 
 
 
Gráfico 24. Pasos a seguir en la plataforma START 

 
Fuente: http://co.aiesec.org/start/ 
 
 
Ya que el Participante de Intercambio ha firmado el contrato, pagado el valor del 
programa y ha sido registrado en la plataforma myaiesec.net se asigna a una 
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persona del área de Intercambios Salientes para que se encargue de él, tomando 
un rol de Manager de Participante de Intercambio, siendo esta persona la 
encargada de acompañar en todo momento al intercambista y asesorarle en su 
proceso de búsqueda de práctica, en la cual deberá capacitarlo en el manejo de la 
plataforma, además de facilitarle su búsqueda a través de oportunidades 
específicas que se encuentren en la base de datos. Durante esta etapa se lleva a 
cabo el proceso de Auditoría de JQ (Job Questionnaire -Cuestionario de Trabajo-
) y es aquel documento que recopila la información de la oportunidad laboral de 
una organización en específica, por lo tanto es necesario evaluarla con el fin de 
que esta oportunidad que se le presentará al Participante de Intercambio cumpla 
con las expectativas definidas al principio.   
 
En el momento en que el Participante de Intercambio y la organización extranjera 
han llegado a un acuerdo para iniciar la práctica se inicia el proceso de cartas de 
aceptación. Ambas partes deben enviar a la otra una carta en donde se certifique 
que cada uno acepta al otro con las condiciones y el perfil establecidos, este 
proceso compromete a ambas partes a llevar a cabo la práctica sea social o 
profesional.  
 
Por último se realiza el proceso de Matching, el cual se denomina al momento en 
que se han intercambiado cartas de aceptación y ya es seguro el lugar al que se 
irá a trabajar. Durante este proceso se deben tramitar documentos para garantizar 
que la salida del país se haga de acuerdo a lo establecido por las políticas de 
AIESEC y las leyes colombianas. Así entonces, el Participante de Intercambio 
deberá entregar al comité local los documentos escaneados de los pasajes aéreos 
ida y vuelta, pasaporte, seguro internacional y visa (en caso de ser exigida, pues 
se cuenta con alianza con el ICETEX para tramitarla). 
 
Antes de que el Participante de Intercambio parta a su destino el comité local 
deberá garantizar la Preparación personal, cultural, profesional y AIESECa en 
un evento exclusivo para estas personas llamado EPIC (Exchange Participant 
Immersion Conference - Conferencia de Inmersión al Participante de Intercambio-
). Este es un evento que está diseñado para mejorar la experiencia de los 
Participantes de Intercambio, incentivar el crecimiento en el liderazgo y el 
aprendizaje de una experiencia de intercambio. En este evento se busca asegurar 
una completa preparación para la experiencia de intercambio de una manera 
logística y cultural, además de asegurar el entendimiento de lo que es AIESEC y 
sus programas. 
 
9.5.2.4 Experiencia de intercambio. En el momento en que el Participante de 
Intercambio ha llegado al país destino se inicia con esta etapa, en la cual el 
principal proceso a realizar es la comunicación virtual y seguimiento. Es muy 
importante que el Participante que toma el programa por medio del comité local 
viva una experiencia de calidad en el comité destino. Es por ello que es 
fundamental realizar un seguimiento periódico en el cual se evalúe la experiencia. 
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9.5.2.5 Reintegración. Por último, después de finalizar la experiencia de 
intercambio y regresar a la ciudad de origen, el comité a cargo del área de 
Administración del talento deberá realizar el up-selling y ofrecer al Participante de 
Intercambio una experiencia de equipo, principalmente un rol de líder en la 
organización a nivel local, de manera que pueda ser aprovechada su experiencia 
para el crecimiento del comité, sirviendo de gran ayuda para el área de marketing. 
Además, se le deberá otorgar un certificado de su experiencia y realizar una 
encuesta de calidad, de manera que se evalúe su experiencia y se obtenga 
retroalimentación para un continuo mejoramiento de los procesos.  
 
En el siguiente gráfico se observa el flujo de procesos del área de Intercambios 
Salientes que perciben los clientes:  
 
 
Gráfico 25. Flujo de procesos que perciben los estudiantes a tomar un 
intercambio 

 
Fuente: AIESEC en Colombia 
 
 
9.5.3 Intercambios entrantes. El esquema presentado para esta área es similar 
al del área de intercambios salientes, diferenciándose en que el principal enfoque 
debe estar en las organizaciones tulueñas y no en los estudiantes. Se puede 
observar entonces en el Gráfico 31 que este flujo de operaciones comprende 
cuatro macroprocesos: Preparación de ventas, Ventas, Delivering y Re-Raising.  
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Gráfico 26. Flujo de operaciones del área de Intercambios Entrantes Sociales y 
Profesionales 

 
Fuente: Los autores con base en el flujo de operaciones del área de intercambios 
entrantes. 
 
 
9.5.3.1 Preparación de  ventas. Tal y como se ha podido observar en las 
funciones del área, las ventas forman parte esencial en la generación de movilidad 
entrante y es el área que mayor imagen corporativa y profesional debe proyectar, 
pues en esta, los estudiantes deben acercarse a hablar con personas de gran 
jerarquía en las diferentes organizaciones con el fin de vender los programas. Por 
este motivo, el área de Administración del Talento debe proveer estudiantes con 
perfiles de vendedores y con alta tolerancia a la frustración.  
 
Antes de que sean reclutados los miembros, es necesario que el área realice la 
segmentación de organizaciones pertinentes de acuerdo al portafolio de productos 
para este programa. En este punto el estudio de mercado es esencial para 
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garantizar una segmentación alineada a la realidad, la cual permite definir 
adecuadamente el mercado objetivo.  
 
Así entonces, se puede obtener un perfil de las organizaciones a las cuales se ha 
planeado tener un acercamiento y de esta manera junto al área de Marketing se 
definen estrategias de posicionamiento y se establece un plan de ventas,  los 
cuales serán de base para la concertación de citas y brindarán un apoyo en la 
efectividad de las mismas para lograr cierres de ventas.  
 
9.5.3.2 Ventas. Ahora es necesario llevar a cabo lo planeado. Marketing se 
encarga de ejecutar las estrategias de posicionamiento  y el área de Intercambios 
entrantes lleva a cabo el plan definido para contactar a las diferentes empresas y 
concretar reuniones teniendo un gran soporte en CRM.  
 
Después de varias reuniones en las que se ha presentado la organización, las 
propuestas y  los beneficios, se logra llegar a un acuerdo y en conjunto con la 
empresa se elabora el JQ(Job Questionnaire - Cuestionario de Trabajo), en el cual 
se especifica de manera detallada las condiciones que deberán regular el trabajo 
del intercambista a llegar a la ciudad. 
 
9.5.3.3 Delivering. Este se refiere a todo el proceso que compone la entrega de la 
experiencia a la organización. Una vez se firma el convenio entre ambas partes se 
asigna un administrador de la cuenta el cual tendrá como responsabilidad velar 
porque la relación sea beneficiosa para ambas partes.  
 
Una vez que el JQ ha sido subido a la plataforma, se empieza por parte de 
AIESEC de la búsqueda del perfil solicitado. En este proceso se llevan diferentes 
perfiles a la organización, siempre que cumplan con lo requerido. Así se inicia un 
proceso de selección del entrenado en el cual la participación de ambas 
organizaciones es fundamental.  
 
Al momento en que la organización aliada se ha decidido por un perfil en especial, 
se realiza el proceso de matching, a su vez, se inician los procesos de cartas de 
aceptación y el área de Finanzas y Administración presta el apoyo necesario en  el 
trámite de los documentos legales para la llegada del extranjero al país y el cobro 
de los pagos a la organización. 
 
Durante el periodo de tiempo en que el entrenado concreta su llegada al país, es 
deber de AIESEC brindar una correcta preparación a la empresa aliada sobre el 
intercambio que se llevará a cabo, además de preparar conjuntamente un 
cronograma de actividades y un programa de inducción, tanto a la ciudad, al 
comité y a la organización tomadora del programa de intercambio.  
 
Es a partir de este momento en donde se deben iniciar evaluaciones periódicas 
que permitan medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
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involucrados. 
 
9.5.3.4 Re-raising. La última etapa del flujo de operaciones del área corresponde 
a negociar nuevamente con la organización, pero para esto la organización debe 
presentar un alto nivel de satisfacción, el cual se garantiza con el constante 
acompañamiento del área durante el periodo de tiempo que se lleva a cabo el 
proyecto.  
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10. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
MEJORAMIENTO CONTINUO PHVA  

 
 

 
Los  procesos establecidos por el comité miembro son la guía de  componentes en  
cada área, encontrar la mejor manera de ejecución le corresponde a cada capítulo 
local la cual debe ser ajustada según la realidad en la que se desenvuelve. 
 
Es por esto que  de acuerdo a la información recolectada en el análisis del  
macroentorno y en el análisis interno se procede a establecer las causas 
principales del incumplimiento en el periodo evaluado de las áreas de intercambio.  
 
Para esto se ha realizado un proceso en el cual se involucraron personas que 
hacen y han hecho parte de la junta directiva del comité local en los periodos 
evaluados, de manera que se pueda obtener un análisis de mayor profundidad, 
con la opinión de expertos y sus argumentos escogiendo al final las causas de 
mayor relevancia y proponiendo soluciones a estas.  
 
10.1 PLANEAR  
 
10.1.1 Definición del problema. A continuación se realizará un resumen 
semestral del cumplimiento de meta de   las tres áreas misionales en cada uno de 
sus programas desde el primer semestre de operación hasta el primer semestre 
del año 2013. 
 
10.1.1.1 Administración del Talento. En esta área se encuentran los programas 
de Miembro de Equipo (TMP) y Líder de Equipo (TLP) las cuales presentaron el 
siguiente comportamiento:  
 
Tabla 27. Planeado vs ejecutado metas de los programas TMP y TLP de 2011-2 a 
2013-1 

Periodo 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 

Miembro de equipo  cant  cant Cant  cant 

Planeado 30 26 36 52 

Ejecutado 20 26 36 67 

Líder de equipo         

Planeado  5 5 8 26 

Ejecutado 5 5 8 33 

Fuente: Autores 
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Gráfico 27. Planeado vs ejecutado programa TMP 2011-2 a 2013-1 

 
Fuente: Autores 

 
 

Gráfico 28. Planeado vs ejecutado programa TLP 2011-2 a 2013-1 

 
Fuente: Autores 

 
 
Se puede observar entonces que esta área ha cumplido e incluso sobrepasado las 
metas planteadas al inicio de cada periodo para ambos programas, lo que 
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demuestra un buen desempeño en los procesos. 
 
10.1.1.2 Intercambios salientes. 
 
 
Tabla 28. Planeado vs ejecutado metas de intercambios salientes sociales y 
profesionales de 2011-2 a 2013-1 

Periodo 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 

Intercambios salientes sociales         

Planeado 2 9 10 9 

Ejecutado 1 1 1 1 

Intercambios salientes profesionales         

Planeado 2 2 2 3 

Ejecutado 0 0 0 0 

Fuente: Autores 
 
 
Gráfico 29. Planeado vs ejecutado metas de intercambios salientes sociales de 
2011-2 a 2013-1 

 
Fuente: Autores 
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Gráfico 30. Planeado vs ejecutado metas de intercambios salientes profesionales 
de 2011-2 a 2013-1 

 
Fuente: Autores 
 
 
Así entonces, se observa que el cumplimiento de esta área con respecto a la meta 
es baja, incluso en el programa profesional el cumplimiento siempre ha sido de 
0%, por lo que es importante una rápida actuación en el área con el fin de 
determinar las causas del deficiente trabajo.  
 
10.1.1.3 Intercambios entrantes 
 
 
Tabla 29. Planeado vs ejecutado metas de intercambios entrantes sociales y 
profesionales de 2011-2 a 2013-1 

Periodo 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 

Intercambios entrantes sociales         

Planeado 2 5 8 21 

Ejecutado 0 0 4 4 

Intercambios entrantes profesionales         

Planeado 2 3 6 4 

Ejecutado 0 0 0 0 

Fuente: Autores 
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Gráfico 31. Planeado vs ejecutado metas de intercambios entrantes sociales de 
2011-2 a 2013-1 

 
Fuente: Autores 
 
 
Gráfico 32. Planeado vs ejecutado metas de intercambios entrantes profesionales 
de 2011-2 a 2013-1 

 
Fuente: Autores 
 
Al igual que en el área de intercambios salientes, se puede observar en esta el 
bajo nivel de cumplimiento de las metas planteadas, otra área en la que se deben 
buscar soluciones de manera inmediata. 
 
10.2 ANÁLISIS DE FENÓMENOS 

 
Este análisis consiste en la evaluación de un problema dividiéndolo en los 
componentes,  permitiendo  ver  con claridad el foco del problema;  en el caso de 
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AIESEC, se  direccionó  al incumplimiento de las metas en las áreas misionales, 
las cuales al ser desglosadas  y evaluada individualmente se  observa el 
incumplimiento solo en las áreas de intercambio específicamente en los 
programas  profesionales. 
 
Así entonces, en el siguiente gráfico se puede observar el recopilado por área en 
el que se analiza el comportamiento que tuvieron las tres áreas misionales con 
respecto a las metas propuestas en los dos programas de cada una (TMP y TLP 
para administración del talento y GCDP y GIP para las áreas de intercambio). 
 
De esta manera, se confirma lo redactado capítulos anteriores, en donde se 
observa claramente que el área de Administración del Talento cumple 
satisfactoriamente con sus metas, caso contrario sucede con las áreas de 
intercambio, las cuales son el foco del análisis.  
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Gráfico 33. Análisis de fenómeno 

 
Fuente: Autores 
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10.2 ANÁLISIS DE PROCESOS 
 
Se divide en dos pasos: 
 
1. Identificación de las causas primarias 
 
Busca identificar las causas primarias  que desembocan  en el  problema foco, en 
otras palabras una vez identificado el problema foco, debe procederse  a 
cuestionar que puede generar el problema convirtiéndose en (Causas primarias). 
 
2. Identificación de las causas Raíces. 
 
Una vez identificadas las causas primarias, se aplica  la herramienta de los 5 ¿por 
qué?,  cuyo propósito es el cuestionamiento continuo, que permita identificar la 
fuente  o causa raíz del problema, este mecanismo secuencial indaga profundidad 
en las causas raíces del problema foco, cuyo resultado definitivo es establecer 
oportunidades de aplicación de acciones de mejora frente a sus efectos dentro de 
la variable”  
 
Para el establecimiento de estas causas, se realizó una lluvia de ideas por parte 
de los autores del proyecto, y luego en reunión con el Presidente del Comité Local 
del año actual se eligieron aquellas que podrían ser las causas de los 
inconvenientes presentados que se representarán en verde en el siguiente tabla. 
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Tabla 30. Análisis de proceso 

 

FORMATO DE 
REGISTRO - 
ANÁLISIS DE 

PROCESO 

 

      

COMITÉ 
AIESEC:  AIESEC TULUA AREA:  Areas de 

Intercambio 
RESPONSABLE
: 

Vicepresidentes 
de intercambios 

FECHA: 2do 
semestre 2013 

  

                  

Afinidad   Causa primaria 1er Por qué 2do Por qué 3er Por qué 4to Por qué 5to Por qué Nombre de la 
Causa Raíz 

CAPACITACION  ENTRANTES Y 
SALIENTES 

Ventas no 
efectivas 

Miembros sin 
conocimiento en 
los procesos de 
ventas  

No existencia de 
programa de 
capacitación en 
ventas para 
miembros  

      

No existencia de 
programa de 
capacitación en 
ventas para 
miembros  

CONTROL ENTRANTES Y 
SALIENTES 

Ventas no 
efectivas 

Estancamiento 
en las fases del 
ciclo de ventas 
realizadas por 
los miembros  

Desconomiento 
en la ejecución  
ciclo de ventas  

Falta de 
seguimiento y 
retroalimentación 
de los procesos  
por parte del VP 

Los miembros no 
informan 
efectivamente el 
estado de las 
ventas.  

No se tiene 
establecida una 
herramienta de 
seguimiento del 
proceso de 
ventas 

No se tiene 
establecida una 
herramienta de 
seguimiento del 
proceso de ventas 

FUNCIONES ENTRANTES Y 
SALIENTES 

Desconocimiento 
de los procesos 
de Ventas  

Falta de claridad 
en el flujo de 
operación y la 
sinergia entre las 
áreas 

Falta de 
capacitación 
desde el 
Vicepresidente a 
cargo. 

Desconocimiento 
de los VP sobre 
las funciones 
asignadas en el 
ROL. 

    

Desconocimiento 
de los VP sobre 
las funciones 
asignadas en el 
ROL. 
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SELECCIÓN ENTRANTES Y 
SALIENTES 

Desmotivación de 
los miembros y 
desconocimiento 
de las funciones 

Poco 
compromiso o 
enfoque de parte 
de los VPs 

Desconocimiento 
de las funciones 
por parte de los 
VPs 

Proceso de 
selección de VP 
inapropiado 

  

  
Proceso de 
selección de VP 
inapropiado 

MATCH ENTRANTES / 
PROFESIONAL 

Dificultades en la 
consecución del 
Entrenado 

Perfiles de las 
TN, son muy 
específicos y 
exigentes 

Expectativas 
erróneas 
generadas en los 
procesos de 
venta. 

Desconomiento 
de la demanda y 
oferta de talento 
en la plataforma 
myaiesec.net 

    

Desconomiento 
de la demanda y 
oferta de talento 
en la plataforma 
myaiesec.net 

MATCH ENTRANTES 
Dificultades en la 
consecución del 
Entrenado 

No postulación 
de jóvenes 
extranjeros a las 
ofertas 
existentes entre 
AIESEC y las 
organizaciones 
tulueñas. 

Mal 
posicionamiento 
de Tuluá frente 
al mundo 

Información  
negativa sobre la 
ciudad Tuluá 

    
Información  
negativa sobre la 
ciudad Tuluá 

MATCH ENTRANTES / 
PROFESIONAL 

Dificultades en la 
consecución del 
Entrenado 

Deficiencia en la 
promoción de la 
TN  a los 
Entrenados de 
otros países 

Estrategias 
débiles en la 
promoción del 
comité y la TN 

Falta de  
indicador 
medible de la  
estrategia de 
promoción.  

    
Falta de  indicador 
medible de la  
estrategia de 
promoción.  

VENTAS ENTRANTES / 
PROFESIONAL 

Ventas de 
Intercambios 
Profesionales no 
efectivas  

Desconocimiento 
y desconfianza 
hacia la 
organización 
(AIESEC) 

Inefectiva 
promoción de la 
Organización en 
el Sector 
Empresarial  

Desenfoque del  
trabajo realizado 
por  Marketing  

Desconocimiento 
de las funciones 
y actividades que 
están en 
responsabilidad 
del área de 
Marketing. 

  

Desconocimiento 
de las funciones y 
actividades que 
están en 
responsabilidad 
del área de 
Marketing. 
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  ENTRANTES / 
SOCIAL 

Pausa en el 
proceso de 
Match  

limitaciones en 
los cupos  
disponibles en el 
programa 
Familias 
Globales 
(Hospedaje)  

Promoción no 
apropiada y poco 
atractiva para las 
familias. 

      
Promoción no 
apropiada y poco 
atractiva para las 
familias. 

  SALIENTES / 
PROFESIONAL 

Dificultades en el 
proceso de 
match 

Perfiles poco 
competentes en 
la ciudad para 
asumir los roles 
de las 
experiencias 
existentes.  

Los interesados 
en realizar un 
Intercambio no 
cuentan con el 
dominio 
requerido en una 
segunda lengua.  

      

Los interesados 
en realizar un 
Intercambio no 
cuentan con el 
dominio requerido 
en una segunda 
lengua.  

  SALIENTES 
Ventas OGX  no 
efectivas 
Profesionales y 
desarrollo 

Resistencia de 
las personas a 
invertir en los 
programas de la 
organización 

Desconocimiento 
y desconfianza 
hacia la 
organización 
(AIESEC) 

No existe un 
claro 
posicionamiento 
de la 
organización en 
la ciudad. 

    
No existe un claro 
posicionamiento 
de la organización 
en la ciudad. 

Fuente: Autores 
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10.3 PRIORIZACIÓN 
 
Es un mecanismo de clasificación por nivel de urgencia e impacto en el resultado objetivo,  que permite una vez 
identificadas las causas raíces del problema foco, calificar la prioridad con la  que  debe ser atendida la causa raíz, 
esta calificación es generada a través de un consenso  con  personas conocedoras de impacto y los procesos. 
 
 
Tabla 31. Priorización de causas 

 

FORMATO DE REGISTRO - ANÁLISIS DE PROCESO 

 

COMITÉ AIESEC:  
AIESEC 
TULUA 

AREA:  Áreas de Intercambio RESPONSABLE: 
Vicepresidentes 
de intercambios 

FECHA: 
2do 

semestre 
2013 

CAUSA RAÍZ:                
Copie en esta 

columna solo las 
causas raíces de la 

hoja anterior. 
Asegúrese de no 
copiar repetidas. 

CALIFIQUE CON 1, 3, 7 DE LA SIGUIENTE MANERA 

Total % 
% 

Acum. 
  

# causas con 
7: 

2 
# causas con 

3: 
3 # causas con 1: 6 

Iván Erika Alba  Katherine Lizeth  Andrés  Angélica     

No existe un 
programa de 
capacitación en 
ventas para 
miembros.  

7 3 7 3 3 7 7 
   

37 17,9% 17,9% 

Desconocimiento de 
los VP sobre las 
funciones asignadas 
en el ROL. 

7 7 1 7 7 3 3 
   

35 16,9% 34,8% 
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No existe un claro 
posicionamiento de 
la organización en la 
ciudad. 

1 7 3 3 7 7 7 
   

35 16,9% 51,7% 

Los interesados en 
realizar un 
Intercambio no 
cuentan con el 
dominio requerido en 
una segunda lengua.  

3 1 3 1 3 3 3 
   

17 8,2% 59,9% 

Información negativa 
sobre la ciudad  

1 1 7 1 1 1 3 
   

15 7,2% 67,1% 

Desconocimiento de 
las funciones y 
actividades que 
están en 
responsabilidad del 
área de Marketing. 

1 3 1 7 1 1 1 
   

15 7,2% 74,4% 

Desconocimiento de 
la demanda y oferta 
de talento en la 
plataforma 
myaiesec.net 

3 1 1 1 3 3 1 
   

13 6,3% 80,7% 

No se tiene 
establecida una 
herramienta de 
seguimiento del 
proceso de ventas 

3 3 1 1 1 1 1 
   

11 5,3% 86,0% 
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Proceso de 
selección de VP 
inapropiado 

1 1 1 1 3 3 1 
   

11 5,3% 91,3% 

Falta de  indicador 
medible de la  
estrategia de 
promocion.  

1 1 3 3 1 1 1 
   

11 5,3% 96,6% 

Promocion no 
apropiada y poco 
atractiva para las 
familias. 

1 1 1 1 1 1 1 
   

7 3,4% 100,0% 

Fuente: Autores 
 
 
Se observa en el anterior cuadro las causas ordenadas por su calificación de mayor a menor según su relevancia. 
De esta manera, se ha considerado tomar aquellas que se encuentran resaltadas en verde, ya que son las que 
presentan mayor importancia y a su vez las que permiten proponer solución, pues aquella relacionada a una 
segunda lengua depende en gran medida de aspectos externos.  
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10.4 PLAN DE ACCIÓN 5W2H 
 
El modelo 5W2H es una herramienta utilizada por las organizaciones para la 
ejecución de planificación y consiste en la construcción de una hoja de cálculo 
(hoja de cálculo 5W2H) en el que se busca responder 7 preguntas, cuyas palabras 
en Inglés, se inician con W y H, a saber: ¿Qué (What), ¿Por qué (Why), ¿Cuándo 
(When) ¿Dónde (Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) y ¿Cuánto (How much).  
 
Es una herramienta simple y completa que permite llegar a un nivel de detalle 
avanzado. Es por este motivo que se ha decidido implementarla con el fin de 
analizar las causas 
 
El principal objetivo del plan de acción es eliminar las Causas Priorizadas, en este 
caso definir contramedidas para eliminar las causas principales, además de 
discutir medidas posibles y definir las más adecuadas para eliminar las causas 
principales priorizadas en las etapas anteriores.  Otro punto importante es el de la 
priorización de medidas eficaces, simples, de bajo costo y rápidas. Para la 
elaboración del plan de acción se lleva a cabo el 5W2H. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36

 MENDEZ, Juan Sebastian: “Aplicación de una metodología de mejoramiento basada en los 

ciclos PHVA y EHVA para la disminución del indicador operativo de pérdida de sacarosa por 
cachaza en el ingenio Riopaila-castilla, planta RIOPAILA.  Tuluá, Pág 127, Trabajo de Grado 
(Ingenieros industriales) Unidad Central del Valle del Cauca, Facultad de Ingeniería Industrial, 
Disponible físicamente en la Biblioteca de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
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Tabla 24. Plan de acción 5W2H 
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Fuente: Autores 

 
 

10.5 HACER 
 
En esta etapa del ciclo PHVA, se entra a la ejecución de las distintas acciones o medidas del plan de acción para 
atacar las causas raíces identificadas, la cuales están generando una deficiencia en los procesos de las áreas de 
intercambio, evitando así que se generen experiencias internacionales. Cada una de estas acciones fue planeada y 
estructurada de acuerdo a un cronograma establecido en el mismo plan. 
 
Para la causa relacionada a la falta de un programa de capacitación en ventas para los miembros, se propone a 
continuación un ciclo de educación local para el área de intercambios entrantes.  
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FORMATO ACTIVIDADES 

 
 

  

  
 

  

COMITÉ AIESEC:  AIESEC TULUA AREA:  
Áreas Misionales 
y soporte  

RESPONSABLE: 
Comité 
Local 

              

Tarea Como Finalidad Contenido Responsable Grupo Foco 
Tiempo 

de 
duración 

Implementar 
un programa 

de 
capacitación 

dirigido a 
miembros, 

direccionado 
desde el 
Comité  

Nacional  

Ciclo Especializado: 
FASE 1   Enseñanza de 

conceptos básicos, 
programas, productos, 
empaquetamiento de 

productos, habilidades 
de ventas, requisitos y  
políticas de AIESEC. 
¿Cómo se vende? 

Flujo de 
intercambios 
entrantes 

Proceso de la venta de 
una práctica a una 
empresa, desde que es 
vendida hasta que la 
misma se encuentra en 
etapa de match y 
realizada 

VP intercambios 
entrantes 

Miembros de 
equipo 

1 
semana 
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Portafolio de 
productos 

Conocer en detalle el 
programa de intercambios 
y como venderlo. Conocer 
todos los productos que 
se ofrecer en el área y los 
beneficios que conllevan 
para los aliados.. 

VP intercambios 
entrantes 

Miembros de 
equipo 

1 
semana 

Manejo de equipo 

Manejo de equipo, 
resolución de conflictos, 
comunicación, reuniones 
efectivas, manejo efectivo 
del tiempo, delegación. 

Equipo de 
Soporte Nacional 

Miembros de 
equipo, 
coordinadores, 
VP Intercambios 
entrantes 

1 
semana 

Ciclo Especializado 
FASE 2: Acercamiento 

de AIESEC, busca 
enseñar a los miembros 

a obtener la primera 
cita  y los primeros 

acercamientos. 

Fundamentos 
básicos en ventas 

Conocer el proceso de 
ventas paso a paso. 
Habilidades 
fundamentales de ventas, 
y como llevarlas a la 
práctica. Estrategias de 
venta. Como dirigirse a 
los clientes. La 
importancia de la 
comunicación efectiva a 
la hora de negociar. 
Saber cómo manejar 
preguntas difíciles. 
Determinar el seguimiento 
después de cada reunión 

VP intercambios 
entrantes o 
Equipo de 
Soporte Nacional 

Miembros de 
equipo 

2 
semanas 

Comunicación 
efectiva 

Comunicación efectiva, 
uso de diferentes canales 

Coordinador de 
Administración de 
la Información y 
Comunicación 

VP intercambios 
entrantes 

1 
semana 
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Ciclo Especializado  
FASE 3: Sostenimiento 

de venta:  se busca 
desarrollar las 
habilidades de 
comunicación y 

enganche con los 
productos de la 

organización 

Finanzas 
Como realizar un 
presupuesto de un 
proyecto o propuesta 

Coordinadora en 
Finanzas de 
cualquier comité 

Miembros de 
equipo, 
coordinadores, 
VP Intercambios 
entrantes 

1 
semana 

Segmentación de 
mercado 

Marketing, investigación 
de mercados, análisis de 
la segmentación. El 
segmento al cual se va a 
vender. Conocer las 
necesidades del mercado. 

VP intercambios 
entrantes, VP Mkt 
o Equipo de 
Soporte Nacional 

Miembros de 
equipo 

1 
semana 

Después de 
ventas  

Retroalimentación de las 
realizaciones, RE-Raise 

Equipo de 
Soporte Nacional 

Miembros de 
equipo, 
coordinadores, 
VP Intercambios 
entrantes 

1 
semana 

Ciclo Especializado  
FASE 4: Cierre de 

Venta: Llenado de la 
descripción del trabajo 

requerido para la 
practica   (JQ), pago, 
proceso de selección 
de practicantes entre 

otras 

myaiesec.net y 
PODIO 

Cómo buscar perfiles en 
el sistema y promocionar 
en el sistema prácticas. 
Saber cómo manejar la 
herramienta de 
seguimiento PODIO 

VP intercambios 
entrantes 

Miembros de 
equipo 

2 
semanas 

Herramientas de 
Match 

Como hacer cooperación 
Comité-Comité, como 
hacer promoción a las 
prácticas, sinergia con 
Mkt para la promoción, 
cómo escribir un buen 
correo para los 
extranjeros, Cronograma 
para match, y el buen uso 
de myaiesec.net 

Equipo de 
Soporte Nacional 

Miembros de 
equipo y 
coordinadores 

2 
semanas 
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Realización de 
Prácticas 

Proceso legal de visas, 
estandarización de 
delivery, comunicación 
efectiva con los 
intercambistas, Servicio al 
entrenado. 

VP intercambios 
entrantes o 
Equipo de 
Soporte Nacional 

Miembros de 
equipo 

1 
semana 

Entrega de a 
cada 

Vicepresidente 
del manual de 
funciones de 

su área   

Elaborar el manual de 
funciones de los 
Vicepresidentes, 

ajustado a la realidad 
del comité, este es 

basado en el modelo 
enviado por el comité 

Miembro 

Manual de 
Funciones de los 
vicepresidentes 
emitido por el  
comité Miembro  

Asimilación del Manual de 
Funciones de los 
vicepresidentes emitido 
por el  comité Miembro: 
Descripción  del rol, 
funciones principales, 
factores claves del éxito 
del área, competencia de 
liderazgo del 
vicepresidente, habilidad 
duras y blandas, niveles 
de ingles y conocimiento 
específicos 

Presidente del 
Comité  Local 

Junta directiva del 
comités Local  

1 Mes 

Adaptación del 
Manual de 
Funciones  de los 
Vicepresidentes 
según 
necesidades 
locales 

Identificar las 
necesidades reales del 
comité Local y extraer las 
funciones  direccionadas 
al cumplimiento  

Vicepresidentes 
de áreas y 
Presidente del 
Comité 

Junta directiva 
entrante del 
comité Local  

1 Mes 

En el lanzamiento de 
las aplicaciones de 
vicepresidentes,  se 
presenta a  los 
postulantes  el manual 
de funciones 

Presentación de 
Manual de 
Funciones por 
vicepresidente 

Subir los Manuales de 
Funciones en los sitios 
web establecidos como 
área de trabajo, realizar 
capacitaciones online de 
los contenidos de los 
manuales de funciones 

Presidente del 
Comité Local 

Postulantes e 
interesados en 
conformar la junta 
directiva entrante 

15 Días 
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Una vez electo el 
Vicepresidente, se 
garantiza que se tenga 
total claridad de las 
funciones y el 
acompañamiento del 
comité miembro en 
cada fase  

Cronograma de 
Reunión con el 
comité miembro 

Establecer reuniones 
Mensuales los  
vicepresidentes 
nacionales de cada área, 
con el propósito de 
resolver inquietudes de la 
nueva junta directiva 

Vicepresidentes 
Nacionales 

Junta directiva 
entrante del 
comité Local  

Durante 
el ciclo 
de Junta 
directiva 

Elaboración 
del proceso de 
Selección del 

Vicepresidente  

Aplicación de los 
postulantes  

Desarrollo del 
formulario de 
aplicación  

Información personal, 
información motivacional, 
roles desarrollados,  
conocimiento específicos 
del área a aplicar, 
presentación del plan 
estratégico a proponer 

Presidente del 
Comité  Local 
saliente 

Junta directiva 
entrante del 
comité Local  

2 
semanas 

5 Entrevista para los 
postulantes con los 
miembros:   
Vicepresidente  Actual 
del AIESEC Tuluá, 
Vicepresidente 
Nacional del Área a la 
postulada, Psicólogo, 
Lideres de capitulo 
Local (Entrante y 
saliente) y un Externo 
seleccionado por el 
Presidente Local. 

Coordinación y 
selección de los 
entrevistadores 

Establecer el cronograma 
fechas y horas de 
entrevistas para cada uno 
de los postulantes,  
Socialización de las 
aplicaciones a los 
jurados, selección por 
parte del presidente  del 
externo  y la psicólogo. 

Presidente del 
Comité  Local 
saliente 

Junta directiva 
entrante del 
comité Local  

3 meses 

Asamblea del comité: a 
través de votos de los 
miembros en pleno 
derecho  seleccionan el 
que consideran el mejor 
perfil.  

Organización de  
Asamblea 

Definición: lugar de 
asamblea, orden del Día,  
moderador. Validación de 
los miembros en pleno 
derecho,  consolidación 
de presentación de los 
postulantes. 

Vicepresidente de 
Finanzas 

Comité  local  
2 
semanas 
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Estrategias de 
promoción de 

la 
organización 

frente a la 
población  y 
empresarios 
de la ciudad 

de Tuluá  

Aclarar  las funciones 
del área de Marketing 
con respecto al sus 
responsabilidades 

Capacitación a los 
miembros del 
Área de Marketing 

Explicación de los flujos 
de procesos por área,   rol 
del área de marketing 
como área de apoyo, 
principales funciones del 
área,  Creación de 
alianzas estratégicas ( 
Véase en el  Análisis 
funcional)   

Presidente y 
Vicepresidente 
Local de 
Marketing 

Miembros del 
área de Marketing 

1 
Semana 

Establecer un plan 
promoción: Obteniendo 
espacios para publicitar  
la organización en  
colegios, universidades, 
institutos, medios de 
comunicación, centros 
comerciales. 

Plan de 
promoción 
AIESEC 

Necesidades presentes 
en las áreas misionas, 
definiendo los perfil 
(sector económicos : 
intercambio entrante, 
edades y carreras  de los 
nuevos miembros : 
Talento humano, perfiles 
profesionales de las 
instituciones: 
intercambios Salientes),  
ejecución de la 
segmentación, desarrollo 
de la campaña 
publicitaria, evaluación 
del impacto obtenido 

Área de Marketing Areas Misionales 

Durante 
el ciclo 
de Junta 
directiva 

Desarrollar aldeas 
globales: comprende la 
interacción de 
practicantes con los 
sociedad para brinda 
una mirada de las 
culturas y símbolos mas 
representativos 

Global Village 

Obtención de espacio 
promocional, contacto con 
los practicantes de 
distintos comités, 
organización de 
presentación por país, 
patrocinadores, material  
publicitario,  
retroalimentación de la 
jornada. 

Área de Marketing 
Comunidad en 
General 

1 mes, 2 
veces 
durante 
el ciclo 
de la 
Junta 
directiva. 
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Estrategia de 
reconocimiento, "Buena 
cara" de Tuluá para los 

postulantes. 

Interacción de los 
postulantes a las 
prácticas de forma 
frecuente, atreves 
de videos  y 
fotografías con el 
personal de 
AIESEC. En 
busca de brindar 
seguridad y 
solucionar 
inquietudes a los 
practicantes 

Envío  de folletos 
promocionales con las 
oportunidades del comité, 
información de Tuluá y 
sus puntos fuertes, 
descripción del municipio, 
principales sectores, 
video de practicante  
promocionando la 
experiencia. 

Área de Marketing  
e intercambios 
entrantes 

Postulantes  para 
las practicas  

Durante 
el ciclo 
de Junta 
directiva 

Mostrar 
experiencias de  
practicantes que 
ya hayan estado 
en el comité local 
de AIESEC Tuluá 
o en ciudades 
colombianas. 

Contactos con 
practicantes de otros 
comités, realizar videos 
promocionando Colombia, 
invitar a los practicantes  
al municipio de Tuluá, 
realizar video y folletos 
con los practicante. 

Área de Marketing 
Practicas del 
propio comité  y 
de otros comité  

Durante 
el ciclo 
de Junta 
directiva 

              

*MF = Manual de Funciones 
     

 
 



 
 

145 
 

10.6 VERIFICAR 
 
Con el fin de medir la eficacia de la metodología del mejoramiento se hace 
necesario llevar un control constante que permita verificar el cumplimiento de los 
objetivos en el periodo de tiempo establecido. Para esto, se proponen una serie de 
herramientas de seguimiento, las cuales servirán para tener una mayor claridad 
sobre el estado de los indicadores clave de desempeño de cada área.  
 
De acuerdo al proceso que se va a verificar, así mismo debe tener un modelo de 
seguimiento y un periodo de tiempo determinado. De esta manera, se propone la 
siguiente metodología para realizar el seguimiento adecuado a las actividades 
planeadas. 
 
En primer lugar, es necesario realizar un seguimiento a las actividades de cada 
uno de los miembros y evaluar la productividad de la organización. 
 
Performance Assessment Tool. El Performance Assessment Tool (Herramienta 
de Medición de desempeño), o PAT es una herramienta que permite medir el 
desempeño mensual de la membrecía en AIESEC, obteniendo un promedio 
cuantitativo basado en criterios de medición relacionados al quehacer y las 
necesidades de la organización, permitiendo visualizar el papel y la calidad que 
está teniendo cada miembro y en consiguiente la efectividad de la organización. 
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Gráfico 34. Performance Assessment Tool 

 
 
Es muy importante, antes de hacer uso de una herramienta de seguimiento que 
haya una muy buena planeación, pues esta será la base de la información que 
será utilizada para el control. Esta herramienta debe ser llevada por cada líder, el 
cual una vez asigne las tareas a realizar a cada miembro con base en el plan 
operativo del comité local llevará el control de cada persona.  
 
Reglas de implementación:  
  
1. Debe llenarse un PAT para cada miembro.  
 
2. El líder respectivo de cada miembro es el responsable de llenar la herramienta 
cada semana y enviar el consolidado mensual.  
 
3. Durante los primeros 5 días de cada mes debe enviarse el consolidado del mes 
anterior a los correos corporativos del Vicepresidente de Administración del talento 
y al Presidente Local. El consolidado debe entregarse en el formato “Consolidado 
PAT Mensual”.  
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4. El Vicepresidente de Administración del talento es responsable de tener registro 
de los consolidados mensuales de toda la membrecía. 
 
¿Cómo llenar el PAT? 
 
1.  Se debe registrar el nombre del miembro al cual se le realizará su PAT. 
 
2.  En  la  casilla  “Tarea  Mensual”  debe  describirse  brevemente  en  qué 
consistirá la función dicho miembro durante el mes a evaluar. 
 
Ejemplo 
 

 
 
3.  Los cuadros correspondientes a la productividad de cada semana deben 
llenarse así: 
 
- En las casillas blancas se debe concretar en no más de 5 enunciados las tareas 
que tendrá que realizar el miembro durante la semana correspondiente. 
 
- En la casilla amarilla se mide qué tan productivo fue el miembro, asignando una 
calificación de “1” si el miembro realizó su tarea, o una calificación de “0” si el 
miembro no realizó su tarea. 
 
- En la casilla verde se mide el nivel de calidad de las tareas realizadas por el 
miembro,  asignando  las  siguientes  calificaciones:  “1”,  si  la  tarea  fue realizada 
por debajo de las expectativas; “2”, si la tarea fue realizada dentro de  las  
expectativas; y  “3”,  si  la  tarea  fue  realizada  por  encima  de  las expectativas. 
Si la tarea no fue realizada, no se debe asignar ninguna calificación en esta casilla 
(en este caso no se debe poner un “0” porque se altera el resultado final). 
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Ejemplo: 
 

 
 
4.  El cuadro correspondiente al nivel de compromiso evalúa qué tan presente está 
el miembro en los diferentes espacios del comité que son indispensables para su 
funcionamiento. Se debe llenar de la siguiente manera: 
 
- En la columna de “Metas” debe digitarse el total de actividades planeadas para 
ese mes respecto a cada indicador (reuniones de equipo, asambleas generales, 
otros eventos). 
 
- En la columna de “Resultados” se debe poner el total de actividades a las que 
haya asistido el miembro evaluado. 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Nota:  “otros  eventos”  se  refiere  a  actividades  diferentes  a  asambleas  y  
reuniones programadas como capacitaciones externas, integraciones, team 
buildings, etc. 
 
Interpretación de resultados: 
 
1.  Gráfica Mensual de Desempeño: 
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Les permite analizar la productividad contra la calidad de las tareas realizadas por 
un miembro, al visualizar su ubicación en un área determinada por 3 colores: rojo, 
amarillo y verde, que indican bajo, medio y alto desempeño respectivamente. 
 
Como conclusiones pueden obtenerse: 
 
- Que un miembro siempre cumpla con sus tareas, pero nunca sobrepase las 
expectativas. ¿Qué acciones tomar para que dé más de sí mismo? 
 
- Que un miembro no siempre realice el total de tareas asignadas, pero 
siempre que realiza una tarea excede las expectativas. ¿Cuál puede ser su 
principal inconveniente? 
 
2.  Porcentajes: 
 
- Nivel de compromiso mensual: indica qué tanto está cumpliendo el miembro 
con todos los compromisos planeados en el mes. 
 
- Nivel  de  productividad  mensual:  indica  en  promedio  qué  tanto  se  está 
desempeñando el miembro. Este porcentaje incluye una ponderación entre 
productividad y calidad. 
 
- Total PAT Mensual: pondera todos los resultados de todos los criterios evaluados 
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e indica el nivel en general de desempeño del miembro. 
 
Ejemplo: 
 

 
 
En este caso se puede concluir que a pesar de que el PAT de este miembro arroja 
un 65%, la presencia en los espacios del comité es el aspecto en el que más se 
debe trabajar con esta persona. 
 
De igual manera, esta herramienta puede usarse para cada área, de manera que 
el Presidente pueda hallar la productividad del comité en general.  
 
Master Track. La herramienta de Seguimiento Maestro se ha diseñado con el fin 
de tener una mayor claridad y realizar un seguimiento más profundo a los 
procesos de las áreas teniendo como base los Indicadores Claves de Desempeño. 
 
Así, de esta manera, se proponen dos herramientas que permitirán a la junta 
directva llevar un mayor control sobre cómo se encuentran los diferentes 
indicadores en un momento determinado, y así observar y verificar que el plan 
establecido se esté cumpliendo.  
 
La primera, busca encontrar la excelencia operativa, realizando seguimientos 
semanales a cada KPI de acuerdo al área responsable. 
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Tabla 32. Herramienta de seguimiento 

 
Fuente: Autores 
 
Se observa entonces, el cuadro dividido por las cuatro áreas de intercambios, con sus respectivos KPI, las áreas 
responsables y las celdas donde deben ir los números planeados y los ejecutados realmente, de esta manera se 
observa el porcentaje de cumplimiento para cada indicador durante cada semana.  

Área Key Performance Indicators Responsable Logrado Meta Desempeño Logrado Meta Desempeño

# Llamadas a compañás iGIP % %

 # Organizaciones visitadas para ventas iGIP % %

# Venta de portafolio de productos Mkt % %

# Empresas segmentadas Mkt % %

# Reuniones de equipo TM % %

 # Sesiones informativas oGIP % %

 # MRBs oGIP % %

# Aplicantess a los programas de intercambios 

salientes sociales oGIP % %

# Material promocional Mkt % %

# Estudiantes a los que se ha llegado con las 

promociones Mkt % %

# Aldeas Globales Mkt % %

# Reuniones de equipo TM % %

# Llamadas a compañás oGCDP % %

 # Organizaciones visitadas para ventas oGCDP % %

# Venta de portafolio de productos oGCDP % %

# Empresas segmentadas oGCDP % %

# Reuniones de equipo oGCDP % %

 # Sesiones informativas oGCDP % %

 # MRBs oGCDP % %

# Aplicantess a los programas de intercambios 

salientes sociales Mkt % %

# Material promocional Mkt % %

# Estudiantes a los que se ha llegado con las 

promociones Mkt % %

# Aldeas Globales Mkt % %

# Reuniones de equipo TM % %

Desempeño 

Intrcambios 

entrantes 

sociales

Desempeño 

intercambios 

salientes sociales

Desempeño 

Intercambios 

enrantes 

profesionales

Desempeño 

Intercambios 

salientes 

profesionales

Excelencia Operativa Semana 1 Semana 2
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De igual manera, se propone un seguimiento más detallado por área, el cual as especifica en una mayor medida 
indicadores de desempeño para las áreas de intercambios, tal como se observa a continuación: 
 
 
Tabla 33. Herramienta de seguimiento para intercambios entrantes 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 34. Herramienta de seguimiento para intercambios salientes 

# Llamadas realizadas 30 0 0,00%

# Reuniones de ventas 30 0 0,00%

# Convenios firmados 30 0 0,00%

# Reuniones de equipo 30 0 0,00%

# Seguimiento a las reuniones con posibles aliados 30 0 0,00%

# Reportes 30 0 0,00%

# Convenios en plataforma 30 0 0,00%

# Familias globales

# Reuniones de Equipo 30 0 0,00%

# Cooperaciones internacionales 30 0 0,00%

# Entrevistas 30 0 0,00%

# Practicantes en Match 30 0 0,00%

# Reuniones de equipo 30 0 0,00%

Seguimiento semanal Área Intercambios Entrantes

Semana Proceso Atividad principal Lunes Martes Desempeño Total

1

Venta de 

proyectos
0%

2

Mércoles Jueves Viernes Sábado Planeado Logrado

Cooperaciones 

internacionales
0%

Preparacón del 

proyecto
0%

2
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Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Sesiones informativas 30 0 0,00%

# MRBs 30 0 0,00%

# Aplicantes a los programas de 

intercambos salientes 
30 0 0,00%

# Material promocional 30 0 0,00%

# Estudiantes a los que se ha llegado con 

las promociones
30 0 0,00%

# Cooperaciones internacionales 30 0 0,00%

# Entrevistas 30 0 0,00%

# Estudiantes en Match 30 0 0,00%

# Estudiantes realizando intercambio 30 0 0,00%

# Reuniones de equipo 30 0 0,00%

Seguimiento semanal Área Intercambios Salientes

Semana Proceso Atividad principal Lunes Martes Desempeño Total

Desarrollo del 

proyecto
0%

Mércoles Jueves Viernes Sábado Planeado Logrado

Cooperaciones 

internacionales
0%

2
1
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10.7 ACTUAR 
 
El comité local al inicio del año elabora su plan estratégico anual, el cual está 
compuesto por un plan operativo de cada una de las áreas, metas e indicadores 
clave de desempeño, los cuales permitirán determinar si la organización cumplió 
con sus metas. Con el fin de tomar decisiones en los momentos oportunos, el 
comité cuenta con asambleas generales cada trimestre, en la cual todos sus 
miembros a nivel local y el Comité Miembro a nivel nacional pueden observar el 
desempeño actual de la junta directiva y el porcentaje de cumplimiento de los 
objetivos planteados. Esto permite que se puedan tomar decisiones de mejora 
cada tres meses, de acuerdo a los resultados presentados. Así entonces, la 
presentación de los KPI permite analizar a detalle cuáles son los procesos que se 
encuentran fallando y por qué, de manera que se propongan acciones correctivas 
y preventivas y comience nuevamente el ciclo desde una re-planeación. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

 
● Al realizar el informe sobre la gestión del capítulo Local AIESEC Tuluá en 

diferentes periodos de tiempo desde el inicio de sus operaciones se pudo 
encontrar que las áreas de intercambio presentan un déficit en el cumplimiento de 
sus metas, pues este se aproxima a 0%, ocasionando que el impacto de la 
organización sea inferior a lo que debe ser. 
 

● Al identificar las  Instituciones de Educación Superior del municipio de Tuluá y los 
programas que ofrecen, podría suponerse que hay un mercado interesante para la 
generación de movilidad internacional Saliente, provenientes de los programas de 
ingenierías, administración y afines, pero al profundizar un poco en el nivel de 
competencias en la que se encuentran estos perfiles, principalmente con el 
aprendizaje y manejo de una segunda lengua, se determina que sin un 
mejoramiento en esta competencias no se logrará a corto plazo esta movilidad. 

 
● Cada uno de los sectores analizados son potenciales opcionados para el 

desarrollo de proyectos en unión de AIESEC,  direccionando estos proyectos 
hacia temas como responsabilidad social, capacitaciones, aliados. El sector de 
Industrial  Manufacturera  ha tenido un crecimiento  en su tasa de empleo de un 48 
% entre el año 2012 y 2013 por lo tanto se un sector de interés para intercambio 
entrantes. De igual  manera, en cuanto al comercio exterior existen oportunidades 
para desarrollar proyectos de internacionalización con las empresas.  

 
● El posicionamiento de Tuluá frente al mundo es uno de los aspectos que más ha 

influido en que los practicantes extranjeros se abstengan de escoger la ciudad 
como su destino. Por tal motivo, las constantes campañas que realiza tanto el 
comité local como la administración municipal para cambiar la imagen de la ciudad 
son importantes para cambiar este aspecto.  
 

● Entre las debilidades que se pudieron observar al interior de las áreas de 
intercambio se relacionan principalmente el conocimiento de los procesos y de las 
funciones del rol tanto de los vicepresidentes como de los miembros del equipo, 
además, que AIESEC en Tuluá no cuenta con un claro posicionamiento en la 
ciudad, por lo que no genera aún credibilidad en los estudiantes u organizaciones 
para establecer alianzas estratégicas.  
 

● Entre las soluciones de mejora,  se evidenció la necesidad de la normalización  y 
claridad  requerida en  el conocimiento de los procesos por parte de 
los  miembros  y los líderes para lograr las metas propuestas, ya que el 
desconocimiento desenfoca las actividades que dan valor  y contribuyen al 
cumplimiento de metas. 
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● Se propone un modelo de gestión de procesos con base en el Ciclo PHVA, 
teniendo en cuenta las principales causas que han originado los inconvenientes en 
el comité, de la misma manera, se proponen herramientas con el fin de realizar un 
mayor seguimiento y tener un mayor control en la VERIFICACIÓN del 
cumplimiento de los objetivos.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 

● Uno de los mayores inconvenientes en el comité de AIESEC Tuluá es la falta de 
seguimiento adecuada a los stakeholders. Es muy importante retomar de nuevo 
las herramientas de seguimiento, como el CRM para los clientes y la Herramienta 
de Desempeño con el fin de establecer un control a las actividades de los 
miembros. 
 

● Es necesario el planteamiento de objetivos e indicadores medibles a cada uno de 
los programas proyectos que se crean, con el fin de generar mayor credibilidad al 
momento de venderlo y de determinar el real impacto y alcance que puedan tener 
cada uno de ellos.  
 

● Las diferentes áreas de la organización con soporte de Administración del Talento 
deben establecer y ejecutar programas y Ciclos de Educación Local que 
garanticen el conocimiento de los procesos y por ende el correcto funcionamiento 
de los procesos.  
 

● Los sistemas de Gestión del Conocimiento son importantes en el comité, pues 
permiten tener una trazabilidad en los procesos, además de conocer las 
actividades, proyectos, ventas y gestiones realizadas en periodos pasados, que 
permitan contar con información oportuna y precisa al momento de establecer 
contactos con posibles aliados.  
 

● El análisis educativo muestra una deficiencia preparación de los estudiantes 
tulueños con respecto a las grandes universidades que se encuentran en las 
capitales. Esta puede ser una oportunidad para establecer proyectos que mejoren 
el nivel de bilingüismo de los jóvenes, además de mejorar las competencias 
evaluadas, siempre enmarcado en proyectos que cumplan con la recomendación 
número 2. 
 

● El Presidente Local debe velar porque los Vicepresidentes de las diferentes áreas 
tengan total claridad sobre las funciones que deben desempeñar en su rol y en su 
correspondiente área, además, de que estos desarrollen un nivel de liderazgo que 
permita a su vez entregar experiencias de calidad a los miembros. Para esto el 
coaching y el constante seguimiento es fundamental. 
 

● Se determinó que el posicionamiento de la organización en la ciudad no es el 
ideal, por tal motivo, el área de marketing debe trabajar fuertemente con el fin de 
dar a conocer a los diferentes grupos de interés los beneficios que contrae formar 
una alianza estratégica con AIESEC. El mensaje que se de a cada grupo de 
interés debe ser especializado según lo requiera, buscando generar una 
recordación de la marca siempre asociada a experiencias de calidad.  
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● Con el seguimiento al plan elaborado a principio del año se garantiza un mayor 

enfoque sobre las actividades que los miembros en realidad deben estar 
realizando.  
 

● La calidad de las experiencias debe primar sobre la cantidad de las mismas. Una 
vez se firme un convenio con un aliado, se debe poner un esfuerzo mayor en esa 
relación, en lugar de disminuir el enfoque para buscar nuevas. Se debe tener claro 
que conservar los clientes para un Re-Raise o un up-selling es menos costoso que 
conseguir nuevos aliados.  
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