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Resumen

El centro histórico de Tunja tiene la mayor concentración de actividad demográfica 
y económica de la ciudad y se compone de un enriquecido patrimonio arquitectónico 
y cultural. No obstante, los actuales fenómenos globales y urbanos han generado 
variaciones en el entorno y los patrones socioeconómicos que influyen en las 
tradicionales dinámicas comerciales. Estos cambios generan retos en la adaptación 
de sus organizaciones. Por lo anterior, la presente investigación busca analizar las 
características gerenciales y comerciales que influyen en la adaptación al cambio en 
el centro histórico de Tunja. Por lo anterior, se formuló un análisis que relaciona las 
causalidades de percepción con las herramientas de gestión para la permanencia 
mediante el modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados determinaron que 
el capital humano posee habilidades relacionadas con el conocimiento de proceso y 
trabajo colaborativo. Sin embargo, existen deficiencias tecnológicas de información y 
comunicación en la gestión organizacional. Por lo anterior, fue posible estimar y formular 
acciones para la planeación estratégica en coherencia con la relación de la organización 
y su entorno para generar sinergia con los grupos de interés y el soporte de políticas que 
incorporen acciones de adaptación al cambio.
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Adaptive capacities to change in 
organisations in Tunja’s historic centre

Abstract

The historic center of Tunja has the highest concentration of demographic and 
economic activity in the city and is composed of an enriched architectural and cultural 
heritage. However, current global and urban phenomena have generated variations in 
the environment and socio-economic patterns that influence the traditional commercial 
dynamics. These changes generate challenges in the adaptation of their organizations. 
Therefore, this research analyzed the managerial and commercial characteristics that 
influence adaptation to change in the historic center of Tunja. Consequently, an analysis 
was formulated that relates the causalities of perception with the management tools 
for permanence by means of structural equation modelling. The results determined 
that human capital possesses skills related to process knowledge and collaborative 
work. However, there are information and communication technology deficiencies in 
organizational management. Therefore, it was possible to estimate and formulate actions 
for strategic planning in coherence with the relationship between the organization and 
its environment in order to generate cooperation with stakeholders and the support of 
policies that incorporate actions to adapt to change.

Keywords: Colombia; adaptive capacities; Historic center; Perception; Structural 
equation modeling.

1. Introducción

La globalización promueve 
cambios espaciales en las ciudades 
integradas a la red económica mundial 
y de mercados (Ponce-Espinosa 
et al, 2017), caracterizada por las 
dimensiones multifacéticas según 
la variedad y tipología de comercio. 
Estas dinámicas repercuten en la 
urbanización y/o reestructuración de 
las urbes (Furlan, 2017; Joo y Park, 
2017). Como protagonistas principales 
en el desarrollo económico, las 
organizaciones públicas y privadas 

enfrentan  grandes retos producto del 
entorno cambiante, que afectan el 
desempeño y su nivel de competitividad. 
Por lo tanto, se han generado nuevos 
riesgos asociados a la permanencia 
o supervivencia en el mercado y 
la sostenibilidad organizacional se 
relaciona directamente con el grado de 
interpretación, relación y adaptación 
de las organizaciones con su entorno 
y previsión a los hechos. Lo anterior 
permite reducir al grado de afectación 
e identificar nuevas oportunidades para 
permanecer o incrementar el valor de las 
organizaciones en el entorno (Velázquez 
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y Vargas, 2012).
Por lo tanto, las grandes urbes como 

motores de la economía deben propender 
por el fomento de la dinámica comercial 
en su territorio. Por consiguiente es 
necesario generar factores diferenciales 
como iniciativas socialmente 
responsables que proporcionen ventajas 
competitivas en las empresas (Martínez 
y Sánchez, 2016). Según Polanco, 
Ramírez, y Orozco (2016), el potencial 
empresarial se sustenta en la ética y 
política, reflejada en la responsabilidad 
socioeconómica y ambiental. De manera 
que deben formularse políticas claras 
para conformar del entorno empresarial 
en coherencia con un territorio propicio 
para la permanencia en el mercado con 
características distintivas en el entorno 
de la organización.

Estas características han hecho 
de Tunja y su centro histórico entornos 
diferenciados que requieren un manejo 
especial, debido a su connotación 
de ciudad colonial y protagonista de 
grandes acontecimientos de la historia 
colombiana, devela un patrimonio 
material y una concentración del 
desarrollo arquitectónico, cultural y 
socioeconómico. Estas características 
convierten al centro histórico de Tunja 
en la zona con mayor concentración de 
actividad económica de la ciudad y la 
representatividad de los ecosistemas de 
innovación y ambientes de negocio.

Tradicionalmente, los centros 
históricos constituyen la mayor 
concentración de actividad demográfica 
y comercial de la ciudad y estos son 
sometidos a importantes operaciones de 
revitalización para salvaguardar el amplio 
patrimonio cultural y arquitectónico, 
debido al esfuerzos aunado para su 
preservación, defensa, vigilancia, 
incorporación y la transmisión de valores 
heredados para la conservación de 

una base social y cultural enriquecida 
(Centro de Investigación sobre Dinámica 
Social, 2007; Saraiva y Pinho, 2017). Por 
lo tanto, estos procesos de revitalización 
incluyen, modernización del comercio, 
reurbanización de zonas deprimidas, 
mejoras en el espacio público, diseño 
de calles y esquemas de peatonales 
(Balsas, 2007; Rafiemanzelat y Emadi, 
2015).

Estos cambios implican nuevas 
formas del desarrollo comercial, 
relacionadas con transformaciones en 
el contexto geográfico, económico y 
social, ya que los nuevos paradigmas de 
comercio se centran grandes superficies 
ubicadas en la periferia de la ciudad 
y alejados del comercio tradicional, 
producto de nuevas dinámicas y cambios 
urbanísticos tendientes a descentralizar 
actividades antrópicas. Lo anterior 
repercute y causa conflictos en los 
centros históricos que tradicionalmente 
han amparado las actividades 
comerciales y sociales de la ciudad y el 
adecuado uso del patrimonial, cultural, 
histórico y comercial (Lopes, 2000).

En consecuencia, aspectos 
sociales, económicos e incluso 
morfológicas de la vida urbana 
integrados por singularidades en la 
ubicación, son atractivos para los 
grupos sociales según los efectos en la 
centralidad, accesibilidad, disposición, 
diseño, visibilidad y la popularidad, 
considerando la capacidad de satisfacer 
la demanda en bienes y servicios con 
la intención de convertirlos en lugares 
apreciados al responder a estas 
necesidades reales o percibidas en los 
comerciantes y consumidores (Saraiva y 
Pinho, 2017).

Además, al implementar 
transformaciones urbanas en lugares 
representativos, estos tienden a modificar 
la dinámica comercial, exigiendo 
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a las organizaciones a enfrentar 
situaciones que alienta la necesidad de 
cambio, iniciando por la redefinición y 
direccionamientos estratégico, afectando 
la estructura organizativa, procesos y 
procedimientos, trascendiendo hasta 
afectar los valores básicos, creencias, 
hábitos y el sistema de significados, 
configurándose una nueva cultura de la 
organización (Montealegre y Claderon, 
2007). Por lo anterior, se busca 
identificar el impacto de estos proyectos 
en el cambio de hábitos de consumo de 
la población como factor dinamizador y 
potenciador de la diversidad económica 
(Casado y Lora-Tamayo, 2013), 
tendiente a replicarse en paralélelo con 
estudios que permitan identificar los 
cambios generados, mediante la unión 
de diferentes perspectivas geográficas 
y organizacionales, involucrando las 
condiciones históricas, arquitectónicas, 
económicas y de cohesión social en 
los centros de las ciudades a partir 
de potencialidades endógenas y 
estableciendo condiciones para la 
incorporación y ubicación de otras 
ofertas comerciales que permitan 
disminuir las desigualdades sociales y la 
integración de los habitantes (Marengo 
y Elorza, 2014; Pérez y Aguilar, 2004; 
Rafiemanzelat y Emadi, 2015).

Por lo tanto, es indispensable 
establecer características y análisis 
alrededor de las organizaciones y 
el efecto de la revitalización urbana 
como fruto de las políticas comunes y 
tendientes a modificar el espacio para la 
protección del patrimonio. Por lo tanto, 
la presente investigación caracterizó 
el espacio geográfico del centro 

histórico y las diferentes actividades 
socioeconómicas realizadas junto con 
la formulación de instrumentos para 
establecer los procesos de capacidad 
de adaptación al cambio a través de un 
compendio de variables relacionadas 
con los paradigmas para la permanencia 
organizacional en el mercado. estas 
formulaciones se evaluaron por un 
modelo de ecuaciones estructurales 
para establecer la relación de 
dependencia o independencia entre las 
variables relacionadas con los procesos 
de adaptación al cambio y la percepción 
de las organizaciones (Escobedo et 
al, 2016). Los resultados obtenidos 
permiten identificar la incidencia de la 
planeación organizacional en relación 
con los factores que integran adecuada 
política para la adaptación al cambio en 
el centro histórico de la ciudad de Tunja. 

2. Aspectos metodológicos de 
la investigación 

La zona de estudio es delimitada 
por el “Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico de 
la Ciudad de Tunja (Ministerio de 
Cultura, 2012), el cual ha establecido 
según características históricas y de 
conservación los linderos de esta 
zona en la ciudad. Posteriormente se 
evalúan los predios que conforman el 
centro histórico de la ciudad de Tunja, 
en una extensión de 1.124.132,21 m² 
y los predios la actividad económica 
correspondiente a través del recuento 
en campo. Estos resultados se ilustran 
en el Ilustración 1.
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Ilustración 1
Ubicación geográfica de las organizaciones presentes en el centro 

histórico de Tunja

Fuente: elaboración propia.

Para caracterizar cada actividad 
económica se utilizó la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
sin establecer distinciones según el 
régimen de propiedad, estructura 
jurídica y modalidad de explotación, 
dado que estos criterios no se relacionan 
con la actividad económica del predio 
(Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE], 2012). 

Por lo anterior, se caracterizó 
un total de 2193 predios o puntos 
geográficos, de los cuales 646 
desarrollan actividades comerciales 

o de servicios y 1330 diferentes 
organizaciones. El Ilustración 1, ilustra 
la distribución geográfica de la zona 
y muestra de estudio, seleccionada 
aleatoriamente mediante la ecuación 1 
al implementar una confianza del 95% y 
error del 4%.

(1)

Donde:
n= Tamaño de la muestra 

requerida.
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p = Condición de confianza 
requerido (habitualmente se utiliza un 
95%).

e =Porcentaje de error máximo 
requerido.

z = Valores de la función de 
distribución acumulada que corresponde 
al nivel de confianza requerido.

Con base en la ecuación 1, 
400 organizaciones corresponden 
aproximadamente a la muestra 
representativa y fueron realizadas un 
total de 402 encuestas aleatoriamente sin 
contemplar características particulares.

En este orden de ideas, se 
emplea como pilares principales una 
base teórica que permitan relacionar la 

percepción de organizaciones mediante 
variables de incidencia, describiendo un 
modelo de factores que influyen en las 
Capacidades de Adaptación al Cambio 
(AOC) en las organizaciones del centro 
histórico de Tunja. El instrumento fue 
diseñado de acuerdo a la modelación 
propuesta y validada por el Modelo de 
Ecuaciones Estructurales (SEM). Esta se 
implementó en la muestra representativa 
de organizaciones que ejercen su 
actividad económica al interior de la 
zona de influencia del centro histórico de 
Tunja. El cuadro 1, presenta las variables 
observadas y los factores seleccionados 
con las capacidades de adaptación al 

cambio.
Cuadro 1

Variables y preguntas relacionadas 
Variable 
latente Sigla Preguntas correspondientes

Propuesta de 
valor

V3 El propósito de la organización está orientada a servicios de valor agregado

V8 La organización cuenta con políticas de calidad y productividad (optimización de 
recurso).

V9 La empresa toma decisiones con base en datos históricos de la organización e 
incluye a sus colaboradores.

Relación con 
el entorno

V12 La organización tiene relaciones con los clientes a largo plazo

V18 La empresa cuenta con proveedores calificados y disponibilidad de insumos.

V20 La empresa se encuentra ubicada en el lugar de congregación de sus clientes.

Talento hu-
mano

V21 La organización fomenta el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo

V22 La organización lleva acabo un estilo de gestión participativa

V27 La organización tiene un plan de capacitación orientado para generar y compartir 
conocimiento

Tecnología

V31 Emplea actualmente algún medio digital (web, blog, redes sociales) para promo-
cionar su empresa.

V32 La organización cuenta con redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtu-
be) para promocionar los servicios

V33 La organización empleo o cuenta con alojamiento en herramientas de búsqueda 
electrónica.

Variables 
latentes de-
terminadas no 
definidas.

V1 El propósito de la organización resalta la promoción de iniciativas de innovación

V4 La empresa cuenta con alguna herramienta de planeación estratégica (misión, 
visión, cultura organizacional)

Fuente: elaboración propia
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Posteriormente, se emplea 
el software IBM SPSS Amos 24 
Graphics®, para crear el SEM y describir 
los principales hallazgos de esta 
investigación (Escobedo et al, 2016). 
Mediante la percepción y reflexión de las 
afirmaciones, se evalúa el desempeño, 
capacidades organizacionales y 
prácticas administrativas. Las opciones 
de respuestas se desglosan utilizando 
escala de Likert al establecer como uno 
(1) totalmente en desacuerdo y cinco (5) 
totalmente de acuerdo. 

Para evaluar la fiabilidad del 
instrumento implementado, se establece 
la AOC en el centro histórico de Tunja, 
se utilizó el análisis de confiabilidad 
Alfa de Cronbach, el cual permite medir 
la consistencia interna de un conjunto 
de ítems que conforman una escala 
de medida y evaluar la magnitud de 
correlación entre la medición de las 
variables observables del instrumento 

Diagrama 1
 Esquema del SEM utilizado

Fuente: elaboración propia basados en  Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., y Sarstedt, M 
(2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

(Oviedo y Campos-Arias, 2016).
Con el objetivo de construir un 

mecanismo que describa la relación de 
los factores que influyen en la AOC en el 
centro histórico de la ciudad de Tunja, se 
construyó un SEM mediante el análisis 
de variables observadas, permitiendo 
evaluar la relación de causalidad entre 
ellas (Cruz-Rodríguez y Rodríguez-
Flores, 2018). Estos modelos son 
diagramas para visualizar las relaciones 
de variables observadas y su efecto en 
variables no observadas mediante una 
combinación lineal de estas (Joe F Hair, 
Celsi, Money, Samouel, y Page, 2016; 
Joe F Hair, Ringle, y Sarstedt, 2014; 
Joseph F Hair, Hult, Ringle, y Sarstedt, 
2017). El diagrama 1, describe el modelo 
SEM y muestra el efecto que posee 
cada variable dentro de un conjunto 
de factores observados e identifica los 
cambios causados.
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La elección del modelo obedece 
a la necesidad de realizar un análisis 
factorial exploratorio que permita estimar 
parámetros, evaluar ajustes y especificar 
un modelo e interpretar resultados, el 
sistema de ecuaciones estructurales 
tiene la ventaja, sobre otros sistemas 
y técnicas multivariantes, el analizar 
las relaciones por cada subconjunto de 
variables, permitiendo una interrelación 
entre variables de diferentes grupos, 
dependiendo del propósito de la 
investigación (Escobedo et al, 2016).

3. Características gerenciales 
y comerciales que influyen en 
la adaptación al cambio en el 

centro histórico de Tunja: una 
idea de modelo

Para evaluar la fiabilidad del 
instrumento implementado para 
establecer la AOC en el centro histórico 
de Tunja, se utilizó el análisis de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, el cual 
permite medir la consistencia interna de 
un conjunto de ítems que conforman una 
escala de medida y evaluar la magnitud 
de correlación entre la medición de las 
variables observables del instrumento 
(Oviedo y Campos-Arias, 2016). El 
resultado obtenido se observa en la 
tabla 1.

Tabla 1
Fiabilidad del cuestionario, 

Calculo de Alfa de Cronbach
Cantidad 
de Ítems

Alfa de 
Cronbach 
esperado

Alfa de Cronbach 
obtenido

402 ≥ 0,7 0,89

Fuente: elaboración propia

El nivel obtenido en la validación 
por el coeficiente alfa de Cronbach es 
adecuado, denotando las proximidades 
en el mismo tipo de respuesta en 
diferentes grupos de datos, permitiendo 
correlacionar la evaluación de una única 
dimensión teórica de constructos en 
función de la evaluación cuantitativa 
en la percepción de capacidades 
organizacionales al cambio 
implementando la escala de Likert y 
estableciendo una alta relación en los 
resultados obtenidos  (Frías-Navarro, 
2019; Joseph et al, 2017).

Se establecieron en el 
total de 1330 organizaciones las 

actividades socioeconómicas según 
la clasificación CIIU. El 43% se 
destina a la comercialización de 
bienes en 34 diferentes actividades. 
Las organizaciones dedicadas a 
proporcionar herramientas comunes 
e intangibles denominadas servicios 
ocupan el 57% de participación 
diversificada en 43 actividades. Lo 
anterior permite identificar una amplia, 
variada y condensada oferta económica 
en coherencia con la centralización de 
dichas actividades en esta zona de la 
ciudad como se discrimina en el gráfico 
1 y 2.
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Gráfico 1
Participación de actividades comerciales en el centro histórico de 

Tunja
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Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2
 Porcentaje de participación de las diferentes actividades de 

servicios en el centro histórico de la ciudad de Tunja

16,5

13,3

8,3
7,3 6,7

5,1 4,5
3,2 2,9 2,9 2,4 2,2 2,2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1

9,8

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

C
afeterías y bares

Servicio de com
ida y bebidas

Alojam
iento

Sala de belleza y peluquerías

Actividades Inm
obiliaria

Entidades prestadoras de S
alud

Servicios financieros

C
onsultorios de O

rtodoncia
y odontología

Apoyo de oficina y/o em
presas

Asociaciones profesionales

Fotografía y edición

Juegos de azar

C
onsultorio jurídico

Telecom
unicaciones

Asociaciones religiosas

M
ensajería y encom

iendas

Asociaciones políticas

C
om

putación e inform
ática

Aseguradoras  y pensiones

Asociaciones em
presariales

 y de em
pleados

Funeraria

Servicios públicos

O
tros < 1%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Tipo de servicio 

Fuente: elaboración propia.
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La concentración de actividad 
económica en el centro histórico es 
representada por organizaciones con 
actividades textiles, confecciones, 
comercialización de prendas de vestir y 
tiendas de abarrotes, tradicionalmente; 
no obstante, este tipo de actividades 
han migrado a otros sectores de 
la ciudad debido a las dificultades 
originadas por la infraestructura que 
subyace como patrimonio inmodificable 
en esta zona de la ciudad; por lo tanto, 
la migración de comercio a centros 
urbanos con una mayor capacidad de 
infraestructura y acceso han generado 
una mayor competencia y estrategias 
organizacionales para la adaptación al 
cambio. 

En el gráfico 2, describe la 
cantidad y variedad de actividades 
destinadas a ofrecer servicios a la 
ciudadanía, originadas principalmente 
por la ubicación exclusiva en el centro 
histórico de entidades públicas; en 

consecuencia, gran parte de la oferta 
en la ciudad se ubica en cercanía de 
este tipo de establecimientos. De igual 
forma, los servicios relacionados con el 
turismo y entidades gubernamentales, 
motivan la presencia de oferta comercial 
como cafeterías, bares, restaurantes y 
alojamiento. Asimismo, las condiciones 
para su adaptación y supervivencia se 
relacionan con un ambiente competitivo, 
con base en el desarrollo de mejores y 
nuevos servicios (Sánchez, Swinnen, y 
Iniesta, 2013).

En otro orden de ideas la tabla 2 
evidencia los índices de ajuste esperados 
para el SEM e índices obtenidos para 
el análisis factorial confirmado, donde 
la exactitud de los datos se establecen 
mediante comparación de estos índices 
(Escobedo et al, 2016); para este fin se 
valida la coherencia del modelo AOC por 
medio del software IBM SPSS Amos 24 
Graphics®.

Tabla 2
Índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones 
estructurales e índices obtenidos para el análisis factorial 

confirmado
Índice de ajuste Esperado Obtenido

Chi-Cuadrado X² ˃ 0,05 127,88

Discrepancia entre X² y grados de Libertad; 
(CMID/DF) ˂ 5 1,91

Error cuadrático media de aproximación (RMSEA) ˂ 0,05 0,05

Índice de ajuste comparativo (CFI) 0,90 -1 0,96

Índice de ajuste normalizado (NFI) 0,90 -1 0,93

Índice no normalizado de ajuste (NNFI o TLI) 0,90 -1 0,95

                      Fuente: elaboración propia
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Diagrama 2
 Modelo SEM - AOC centro histórico de Tunja

Fuente: elaboración propia.

Los índices de bondad y ajuste 
descritos en la Tabla 2, exponen que los 
valores obtenidos del SEM es adecuado, 
en cumplimiento con los rangos 
estimados mediante los siguientes 
índices: el radio de verosimilitud Chi-
Cuadrado, de ser igual o menor 0,05 
rechaza la hipótesis de independencia 
entre variables. El error de aproximación 
cuadrático medio (RMSEA) al ser mayor 
a 0,05 indica un error de las varianzas de 
la muestra al diferir en las estimaciones, 
lo cual puede ser causado por la variada 
segregación de actividades evaluadas 
sin una sub clasificación poblacional 
previamente realizada. Asimismo, los 
resultados obtenidos en el CFI, NFI 
compara el modelo propuesto y el 

modelo nulo y NNFI considerando los 
grados de libertad del modelo, son 
superiores a 0,9 manifestando un ajuste 
adecuado del modelo (Escobedo et al, 
2016; Rodríguez y Mora, 2001). Por lo 
anterior, se considera que la metodología 
implementada es adecuada conforme 
otras investigaciones que utilizaron el 
SEM para identificar comportamientos 
de las organizaciones, estableciendo 
su incidencia en la innovación y el 
desempeño del recurso humano 
(Pastor, Rodríguez, y Collado, 2018). El 
diagrama 2 describe los resultados de 
correlacionar las variables de estudio, 
integrando las variables que influyen en 
la AOC.

El modelo representa la relación y 
estimación cuantitativa de los factores 
que influyen en la adaptación al cambio 

de las organizaciones. Esta distribución 
de las cargas factoriales por grupos de 
variables se expone en la tabla 3.
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Tabla 3
 Carga factorial de las variables en estudio

Variable latente Sigla Total de carga 
factorial (%)

Total de carga 
factorial

Carga Facto-
rial/ variable Var. Error

Propuesta de 
valor 

V3

18,47 1,62

0,45 1,55

V8 0,64 1,34

V9 0,53 1,02

Relación con el 
entorno

V12

16,99 1,49

0,52 1,58

V18 0,55 0,66

V20 0,42 0,84

Talento humano

V21

24,40 2,14

0,82 0,56

V22 0,75 0,82

V27 0,57 0,13

Tecnología

V31

27,71 2,43

0,94 0,32

V32 0,88 0,67

V33 0,61 1,47

Innovación V1 6,16 0,54 1,6

Planeación 
estratégica V4 6,27 0,55 1,1

Total del modelo 100,00 8,77 13,66

Fuente: elaboración propia

El diagrama 2 y la tabla 3 muestran 
que la variable con mayor carga factorial 
es la tecnología mediante el uso de 
recursos digitales (web, blog, redes 
sociales) corresponde al 27,7%, causado 
por la percepción que estos medios 
ejercen en la promoción de productos y 
servicios mediante el marketing digital 
y la presencia en herramientas de 
búsqueda electrónica. El segundo factor 
de mayor influencia es el talento humano 
con 24,4%, como determinador en el 
desarrollo de habilidades para el trabajo 

en equipo, el cual puede reforzarse 
mediante la construcción de un sistema 
de gestión participativa e incluyente, 
para lo cual se requieren jornadas y 
procesos de capacitación permanente 
para la generación y socialización de 
conocimiento (Pardo y Díaz, 2014). 

El tercer factor en la escala de 
relevancia es la propuesta de valor 
con 18,4% de carga factorial, definida 
mediante políticas y estándares de 
producción; lo anterior, se condensa en 
establecer feedback permanentes para 
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el cumplimiento de protocolos y gestión 
participativa orientado a la oferta de 
productos o prestación de servicios con 
valor agregado (Sandoval, 2014), seguido 
de la relación con el entorno, valorada 
con 16,9% de la carga factorial, inferida 
por la adecuada calidad y disponibilidad 
de insumos producto de la gestión de 
proveedores y canales de comunicación 
que faciliten relaciones permanentes y 
duraderas con los clientes, definiendo 
la ubicación geográfica estratégica 
de la organización contemplando la 
optimación de la logística para adquirir 
insumos, mantener cercanía con los 
clientes y canales de distribución. 

Además inciden dos variables 
transversales como la planeación 
estratégica con el 6,27%, incorporando 
todos los factores de influencia en 
capacidades de adaptación de las 

organizaciones en los procesos 
misionales y planeación; la segunda 
variable es la innovación con 6,15% 
de carga factorial, representada por 
la disposición en adoptar prácticas 
para desarrollar acciones o productos, 
permitiendo flexibilidad y consecuencia 
con los avances tecnológicos y 
científicos asumidos o generados en el 
entorno (Sánchez, Sánchez, y Escribá, 
2010).

Posterior a la evaluación por SEM, 
se seleccionaron las variables que mayor 
impacto generaron en las organizaciones 
evaluadas, con el fin de establecer 
el nivel de integración de dichas 
variables en la organización mediante la 
indagación directa y la percepción en las 
organizaciones evaluadas, ilustradas en 
el gráfico 3.

Gráfico 3
 Medios tecnológicos en las organizaciones del centro histórico 

de la ciudad de Tunja
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Fuente: elaboración propia
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El uso de medios digitales, redes 
sociales y cuentas de alojamiento en 
búsqueda electrónica permite a las 
organizaciones incrementar su alcance, 
logrando conquistar nuevos segmentos 
del mercado (no usuarios del centro 
histórico, los cuales comercializan 
en otros sectores de la ciudad). 
Como factor clave, la adopción de 
componentes tecnológicos permite 
incorporar adecuados canales de 
información para apoyar procesos 
organizacionales. Según González, 
Ibarra y Cervantes (2017), las TIC son 
un factor de competitividad y desarrollo 
en procesos organizacionales, logrando 
promover bienes y servicios, superando 
los desafíos del entorno, a mayor 
planificación y su aprovechamiento para 
mayor innovación en el mercado. 

Sin embargo, el 50% de las 
organizaciones, no cuentan o no usan 
medios tecnológicos en coherencia 
con la masificación e inclusión en 
la organización en la adaptación al 
cambio, impidiendo la obtención de 
beneficios desde un enfoque integral, 
necesariamente relacionado con la 
modificación del sistema organizacional 
buscando un mayor desarrollo en los 
factores humanos y gestión basada en 
el equipo, logrando mejores resultados 
en el rendimiento.

Para Correia, Sá, y Clemente 
(2012), el perfeccionamiento de 

habilidades y destrezas del personal 
generan un mayor desarrollo y 
conocimiento en las acciones del 
proceso empresarial, bienestar personal 
y social; en consecuencia, el talento 
humano capacitado y fidelizado puede 
ser integrado a la toma de decisiones 
directivas, definición de objetivos y la 
consolidación de estrategias. Por lo 
anterior, la definición en la propuesta 
de valor es un factor determinante, 
expone con claridad la razón de ser 
de la organización y orienta acciones 
de cumplimiento, el 67% de las 
organizaciones consideran como 
indispensables o de uso frecuente la 
consolidación de políticas de calidad 
y productividad, siendo sólidas y 
visibles para el usuario, según se 
observa en el Gráfico 4. Según López-
Catalán, San Martín, y Jiménez, 
(2017), las estrategias realizada en la 
localización del consumidor marcan 
ventajas y diferencias en la oferta y 
demanda de productos y servicios 
implica el uso de avances tecnológicos 
digitales, generando cambios en los 
consumidores, interactividad de la 
empresa, creando valor adicional. Las 
políticas de gestión definen estándares 
de calidad y fomentan el mejoramiento 
continuo de las organizaciones (Romero 
et al, 2020), generando competitividad y 
sostenibilidad.
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Gráfico 4
Definición de políticas de calidad y productividad
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Fuente: elaboración propia

El uso de medios digitales, redes 
sociales y cuentas de alojamiento en 
búsqueda electrónica permite a las 
organizaciones incrementar su alcance, 
logrando conquistar nuevos segmentos 
del mercado (no usuarios del centro 
histórico, los cuales comercializan 
en otros sectores de la ciudad). 
Como factor clave, la adopción de 
componentes tecnológicos permite 
incorporar adecuados canales de 
información para apoyar procesos 
organizacionales. Según González, 
Ibarra y Cervantes (2017), las TIC son 
un factor de competitividad y desarrollo 
en procesos organizacionales, logrando 
promover bienes y servicios, superando 
los desafíos del entorno, a mayor 
planificación y su aprovechamiento para 
mayor innovación en el mercado. 

Sin embargo, el 50% de las 
organizaciones, no cuentan o no usan 
medios tecnológicos en coherencia 
con la masificación e inclusión en 
la organización en la adaptación al 
cambio, impidiendo la obtención de 
beneficios desde un enfoque integral, 
necesariamente relacionado con la 

modificación del sistema organizacional 
buscando un mayor desarrollo en los 
factores humanos y gestión basada en 
el equipo, logrando mejores resultados 
en el rendimiento.

Para Correia, Sá, y Clemente 
(2012), el perfeccionamiento de 
habilidades y destrezas del personal 
generan un mayor desarrollo y 
conocimiento en las acciones del 
proceso empresarial, bienestar personal 
y social; en consecuencia, el talento 
humano capacitado y fidelizado puede 
ser integrado a la toma de decisiones 
directivas, definición de objetivos y la 
consolidación de estrategias. Por lo 
anterior, la definición en la propuesta 
de valor es un factor determinante, 
expone con claridad la razón de ser 
de la organización y orienta acciones 
de cumplimiento, el 67% de las 
organizaciones consideran como 
indispensables o de uso frecuente la 
consolidación de políticas de calidad 
y productividad, siendo sólidas y 
visibles para el usuario, según se 
observa en el Gráfico 4. Según López-
Catalán, San Martín, y Jiménez, 
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(2017), las estrategias realizada en la 
localización del consumidor marcan 
ventajas y diferencias en la oferta y 
demanda de productos y servicios 
implica el uso de avances tecnológicos 
digitales, generando cambios en los 
consumidores, interactividad de la 

empresa, creando valor adicional. Las 
políticas de gestión definen estándares 
de calidad y fomentan el mejoramiento 
continuo de las organizaciones (Romero 
et al, 2020), generando competitividad y 
sostenibilidad.

Gráfico 5
Planeación estratégica en las organizaciones
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Fuente: elaboración propia

El sistema de valor compartido 
y crecimiento conjunto, garantiza la 
disponibilidad de insumos, regula 
precios, inversión conjunta e innovación 
a bajo costo. Según Melamed-Varela, 
Blanco-Ariza, y Rodríguez-Calderón, 
(2018), la contribución al desarrollo 
sostenible, necesita coexistir con una 
generación de valor para la sociedad 
y la empresa, buscando obtención, 
utilidades y suple necesidades a través 
de la innovación de productos y servicios, 
(Jiménez, Domínguez, y Martínez, 2009), 
el estudio de los mercados y análisis en 
procesos internos de las organizaciones. 
Esta baja capacidad, se relaciona con 

el tamaño empresarial compuesto en 
su mayoría por pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), vitales para su 
sostenimiento a largo plazo, estimulación 
y estabilización en tiempos de recesión 
(Ardic, Mylenko, y Saltane, 2011; Franco 
y Urbano, 2019; Varum y Rocha, 2013); 
reduciendo su competitividad y limitando 
su crecimiento, traducido en un escaso 
acceso a fuentes de financiación, 
a nuevos y mayores recursos, 
capacitación y planificación, careciendo 
de habilidades de gestión en sus 
stakeholders y práctica de la planeación 
estratégica en las organizaciones 
(Franco y Urbano, 2019).
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4. Conclusiones

Mediante la integración geográfica 
al implementar SIG para establecer zonas 
de ubicación por las organizaciones, fue 
posible establecer las relaciones entre 
actividades antrópica distintivas del 
centro histórico como la mayor oferta de 
actividades de servicios y la identificación 
de las dinámicas urbanas inherentes 
al centro histórico correspondiente 
a las actividades gubernamentales 
concentradas en esta zona de la ciudad. 
Además, mediante la evaluación de 
percepciones por metodología SEM fue 
posible evaluar y establecer los factores 
de mayor influencia relacionados con las 
capacidades de adaptación al cambio, 
junto a las fortalezas y limitantes de la 
organización. 

Lo anterior permite formular 
mecanismos institucionales mediante 
políticas enfocadas al fortalecimiento 
de conductas y capacidades 
organizacionales relacionadas con la 
gestión de calidad y el conocimiento de 
las cambiantes condiciones del mercado 
como criterio de evaluación para 
determinar la flexibilidad, capacidad de 
respuesta e innovación como modelo 
de gestión en el futuro. Lo anterior, 
permitió establecer las dificultades de 
las organizaciones en esta zona de la 
ciudad para la adaptación administrativa, 
fortalecimiento de los procesos de 
dirección y enfoque de permanencia. 
Además, se observó las falencias en 
implementar iniciativas de innovación y 
herramienta de planeación estratégica 
para el crecimiento organizacional 
que integren las condiciones urbanas 
inherentes a la conservación y 
patrimoniales característicos del centro 
histórico. 

Por lo tanto, los procesos de 
innovación en productos y servicios 

mediante la creación y adopción de 
políticas empresariales para el fomento 
de iniciativas a partir de la planeación 
estratégica permite la adopción de 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicación como herramientas 
que permitan consolidar la adaptación 
y crecimiento organizacional junto a la 
capacitación y motivación del talento 
humano para incrementar el sentido 
de pertenencia y fomentar el desarrollo 
de nuevas competencias que generan 
habilidades y destrezas para afrontar 
cambio en el centro histórico. Por 
lo tanto políticas enfocadas con la 
selección de proveedores, disponibilidad 
de insumos y adecuados conocimientos 
espaciales para el manejo logístico y 
cercanías con los clientes, son iniciativas 
básicas dentro del modelo propuesto 
de adaptación al cambio acorde a las 
condiciones cambiantes y particulares 
del centro histórico en la ciudad Tunja.
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