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RESUMEN: 
Las microempresas colombianas atraviesan diversas dificultades en materia económica, prin-
cipalmente en lo referente a sus utilidades. Es por esto que continuamente hacen esfuerzos 
en buscar las mejores estrategias para aumentar sus beneficios, tales como la inversión en 
tecnología y la formalización de sus aspectos jurídicos. El objetivo principal de esta investiga-
ción fue determinar la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la 
formalidad frente a las utilidades generadas por las microempresas colombianas. Para esto 
se utilizó una metodología no experimental, transversa y correlacional con enfoque cuanti-
tativo, en donde mediante una fuente de información secundaria se elaboraron modelos de 
correlación de U de Mann-Whitney y H de Kruskal Wallis y modelos de regresión lineal múl-
tiple generalizado. Las principales conclusiones permiten afirmar que si las microempresas 
invierten en tecnologías de la información y la comunicación y buscan mejorar sus niveles de 
formalidad, así mismo pueden incrementar sus utilidades. 

ABSTRACT
Colombian microenterprises are experiencing various economic difficulties, mainly in terms of their 
profits. That is why they continuously make efforts to look for the best strategies to increase their 
benefits, such as investing in technology and formalizing their legal aspects. The main objective of this 
research was to determine the relationship between information and communication technologies 
and formality versus the profits generated by Colombian microenterprises. For this purpose, a non-
experimental, cross-sectional and correlational methodology with a quantitative approach was used, 
where a secondary source of information was used to develop correlation models of Mann-Whitney 
U and Kruskal Wallis H and generalized multiple linear regression models. The main conclusions 
allow us to affirm that if microenterprises invest in information and communication technologies 
and seek to improve their levels of formality, they can also increase their profits. 
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INTRODUCCIÓN

Una de las ventajas competitivas a nivel em-
presarial que enmarca la importancia de la 
implementación de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC) es el 
aumento la productividad, la eficiencia y el 
cierre de brechas digitales generadoras de 
cambios significativos (Buenrostro & Her-
nández, 2019). En este sentido, es necesario 
afrontar que la pérdida de valor empresarial 
se debe a la resistencia y desconocimiento 
de estas tecnologías, lo cual genera en las 
empresas barreras económicas y sociales 
que las lleva a caer en la obsolescencia y su 
prematura desaparición (Quiroz, 2019).

Países como Colombia, México y Panamá 
poseen un desempeño medio en cuanto a la 
implementación de tecnologías, lo cual, pue-
de estar relacionado con el Producto Interno 
Bruto (PIB), dado que se ha identificado que 
las personas que tienen mayor habilidad en 
el uso de estas herramientas tienen mayor 
probabilidad de acceder a empleos con sala-
rios entre 18% y 30% más altos que quienes 
no manejan TICS (Montes, 2019) .

Por otra parte, la informalidad en Colombia 
representa el 62,7% de la población ocupada, 
lo cual se ubica por encima del promedio lati-
noamericano (56,4 %). La alta prevalencia de 
la informalidad tiene consecuencias negativas 
sobre la productividad del país, la calidad del 
empleo, el acceso al sistema de protección so-
cial, el aumento de las brechas de desigualdad 
y efectos fiscales negativos en cuanto limita la 
expansión de las bases gravables (Concejo 
Privado de Competitividad, 2020).

Todo lo anterior genera escenarios hostiles 
para la supervivencia empresarial. Según es-
tadísticas de Confecámaras, el promedio de 
vida de una microempresa en Colombia es 
de 12,5 años siempre y cuando las condicio-
nes generales del país sean optimas (Confe-

cámaras, s.f.); sin embargo, desde la llegada 
de la pandemia por Covid-19 la economía 
colombiana cayó 6,8% en 2020, lo que ha ge-
nerado que muchas microempresas cierren 
definitivamente (Walsman, 2022). 

Una de las estrategias que ha implementado 
el gobierno colombiano para el mejoramien-
to de las capacidades empresariales ha sido 
el incremento de la conectividad a internet. 
El Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones reporta que el 
75% de las mipymes colombianas ya están 
conectadas a internet y un 25% adoptan es-
trategias de trasformación digital. Sin embar-
go, el éxito de dichas estrategias posee una 
gran barrera representada en que la base 
empresarial colombiana son 95% MiPymes. 
Esto es grave al considerar que alrededor del 
75,4% de las nuevas unidades productivas 
que se registran en el país anualmente son 
personas naturales y el 99,6% corresponde a 
microempresas (ConfeCámaras, 2022).

Esto último refleja parte de las dificultades 
para mejorar la competitividad empresarial 
del país, entendiendo que la formalidad les 
permite a las empresas crecer, acceder a 
mercados internacionales y al sistema finan-
ciero (MinCIT, 2020), lo cual, a su vez impacta 
sobre la generación de empleo y bienestar 
general de los ciudadanos, dado que, por 
ejemplo, en el primer trimestre del año 2022, 
los ingresos de los micronegocios crecieron 
23,3% y a su vez el índice de desempleo dis-
minuyó en un 1,9%, lo cual indica que si se 
mejoran los ingresos de las microempresas, 
es probable que se solucionen diversos pro-
blemas de tipo social (DANE, 2022). Lo ante-
rior crea la necesidad de estudiar las dife-
rentes relaciones que pueden existir entre la 
implementación de las TICS y la formalidad 
sobre los beneficios económicos que gene-
ran las microempresas como principal eje 
del tejido empresarial colombiano en mate-
ria de productividad y empleo.
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MARCO TEÓRICO

Competitividad 
Según Porter (1985), explica que todas las 
empresas tienen estrategias competitivas, 
algunas explícitas y otras implícitas y que es-
tas estrategias deben enfocarse hacia el en-
torno en que disputan el mercado. La lógica 
de la visión competitiva de Porter es que las 
opciones estratégicas de una empresa están 
limitadas por el entorno, o sea que la estruc-
tura moldea la estrategia, que es llamado de 
enfoque "estructuralista". Porter, parte de la 
base que la meta de la estrategia competitiva 
es encontrar una posición dentro del sector 
de actividad en que la empresa actúa, para 
poder defenderse de las fuerzas competiti-
vas del mercado o influenciarlas a su favor 
(Veiga et al., 2020). La competitividad se ma-
nifiesta en la capacidad de las empresas que 
operan en un país o región para competir 
exitosamente en los mercados internaciona-
les, mientras que al mismo tiempo la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos (Re-
yes et al., 2019).

Aunado a lo anterior, la competitividad es 
considerada un factor principal para el de-
sarrollo de los diversos sectores económicos 
que conforman las estructuras empresaria-
les de los países, exigiendo a las empresas 
más eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos financieros, humanos, naturales, 
tecnológicos entre otros, para poder con-
frontar el reto que representa el mercado 
nacional e internacional (Cepeda & Barbosa, 
2016).

Uno de los objetivos de la competitividad ese 
el desarrollo sostenible que se basa princi-
palmente en el crecimiento económico para 
satisfacer necesidades y garantizar una es-
tabilidad no solo en términos monetarios si 
no en aspectos de ambiente y bienestar so-
cial que aseguren las generaciones futuras 
(Ando & Matsumura, 2020).

Formalidad
Los registros mercantiles ofrecen todas las 
garantías para la formalización de las em-
presas, generando confianza y agilidad en 
los procesos de registro (Foronda, 2018). A 

su vez, la informalidad empresarial es una 
situación que se ha presentado durante mu-
chos años y que, pese a los ofrecimientos y 
ayudas establecidas para una economía sos-
tenible, miembros del sector empresarial se 
resisten a pertenecer a un sistema de control 
y vigilancia (Hernández & Jaime, 2012).

Es por esto que se considera que la formali-
dad empresarial, es un proceso gradual que 
se ciñe al cumplimiento de normas obligato-
rias, de carácter no excluyente, enmarcadas 
en una cultura empresarial que tiene como 
propósito combatir la pobreza y el desem-
pleo mediante la estandarización de proce-
sos, la creación de incentivos y aportes sig-
nificativos al incremento del PIB, la cual está 
conformada por tres aspectos fundamenta-
les: el registro legal de la empresa, la gene-
ración de empleo formal y la contribución al 
Estado (Cárdenas Urquijo, 2013).

El registro legal de la empresa está determi-
nado por el Registro Mercantil, el RUT y el 
NIT. Una empresa que carezca de estos tres 
aspectos no se puede considerar una em-
presa registrada legamente ante el Estado 
(Paredes & Izaquita, 2017). Dicha legalidad 
permite comprender el régimen de contri-
bución al que pertenece la organización, la 
transparencia en sus registros contables, su 
registro ante cámara de comercio, si es per-
sona natural o jurídica y el estado de sus de-
claraciones de impuestos (Nava & Martínez, 
2010).

Uno de los principales impactos de la forma-
lidad empresarial recae sobre la formalidad 
del talento humano, en donde dicha forma-
lidad se traduce en estabilidad laboral y el 
fomento al bienestar organizacional, lo cual 
es fundamental para mantener la motivación 
de los trabajadores, su sentido de pertenen-
cia y su calidad de vida como miembro de 
una sociedad mejorando su satisfacción in-
dividual, creatividad y productividad (David, 
2022). Dicha formalidad se caracteriza prin-
cipalmente por el pago de salud, pensión, 
prestaciones sociales, ARL, caja de compen-
sación y salarios dentro de lo establecido por 
la ley.
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Otro aspecto importante de la formalidad 
son las obligaciones tributarias, enmarca-
das principalmente en el pago de impuestos, 
declaraciones, presentación de información, 
inscripción, y actualización en el Registro 
Único Tributario, entre otras, y que se origi-
nan por la acción económica en cabeza de 
una persona natural o jurídica en las que las 
empresas contribuyen al Estado para el de-
sarrollo de programas sociales. Estas obliga-
ciones dentro de la formalidad empresarial 
se deben tributar a través de: Pago de indus-
tria y comercio, Pago de IVA, Impuesto sobre 
la renta (Ospina & Salazar, 2019).

Tecnologías de la información y la comuni-
cación
La volatilidad de los mercados actuales, la 
competencia, sociedad y la cultura han he-
cho que la desactualización de los procesos 
internos conlleve a dificultades, así lo afirma 
(Botello y otros, 2015) quienes agregan que 
existe una relación directa entre el avance 
de las tecnologías y la estructura organiza-
cional que genera cambios considerables en 
el ejercicio del desarrollo de la cultura de la 
organización. Es así, como la difusión del uso 
de las TIC ha sido paulatina dentro de las so-
ciedades (Carlos, 2019), haciendo necesario 
el uso de estrategias orientadas hacia peda-
gogía en el uso de estas herramientas donde 
se impulse la interacción y el procesamiento 
de datos (Valencia Ortiz & Cabero, 2019).

Las TIC son herramientas que han trans-
formado la accesibilidad a la información, 
establecen diferentes canales de acceso 
como dispositivos móviles, plataformas y 
herramientas digitales, permitiendo el traba-
jo y el aprendizaje colaborativo, así como la 
apropiación del conocimiento, interactuar y 
participar con otras personas en tiempo real, 
siendo trasversales en todas las áreas de la 
sociedad, así como en las organizaciones, en 
donde contribuyen con el crecimiento y sos-
tenimiento de su actividad económica, apor-
tando herramientas que facilitan las activida-
des cotidianas de las personas (Buenrostro & 
Hernández, 2019)

De manera similar, El uso de las tecnologías 
de información en las Mipyme representan 

hoy un elemento fundamental para incre-
mentar la competitividad empresarial, dado 
que dichas tecnologías mejoran el desempe-
ño de la empresa por medio de la automa-
tización, el acceso a información, menores 
costos de transacción e incorporación de 
procesos de aprendizaje mejorando su capa-
cidad para sobrevivir, expandirse y crecer en 
el en el mercado (Avendaño y otros, 2022).

Las TIC están dadas al menos por cuatro 
dimensiones fundamentales, la primera de 
ellas son los equipos tecnológicos utilizados 
por las personas y las organizaciones, tales 
como equipos de cómputo, Smarthphone, 
Tablets y otros necesarios para el desarrollo 
de las actividades relacionadas con el inter-
net de las cosas (DANE,2021). Una segunda 
dimensión corresponde a el acceso a inter-
net, el cual permite una mejor comunicación, 
productividad y soporte al cliente, cuyos prin-
cipales elementos en servicios de conexión. 
Una tercera dimensión, que son las redes u 
ordenadores de informática que comparten 
información representada por un sistema 
donde fluye la información integrada en las 
redes sociales como Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Tik Tok y páginas Web. Una cuarta 
dimensión se relaciona con el uso que co-
rresponde a la penetración del internet en 
las actividades de la empresa para mejora de 
los aspectos intangibles del producto, como 
servicio postventa, servicio al cliente, infor-
mación, distribución y tramitación de quejas, 
etc., (Díaz et al., 2006).

Lo anterior permite sostener la hipótesis de 
investigación, la cual sostiene que mediante 
los diferentes elementos que conforman las 
TICS como la cantidad de equipos tecnológi-
cos, la presencia en redes sociales y paginas 
web, en conjunto con elementos propios de 
la formalidad como el tipo de persona, el re-
gistro en cámara de comercio, el pago de im-
puestos y el pago de aspectos de formalidad 
laboral como salud, pensión y ARL pueden 
estar relacionados con las utilidades que ge-
neran las empresas, por lo cual se plantea la 
siguiente hipótesis alternativa:

H1: La implementación de las TICS y el ni-
vel de formalidad de las empresas posee 
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una relación positiva y significativa con 
las utilidades que generan las microem-
presas colombianas.

H0: La implementación de las TICS y el ni-
vel de formalidad de las empresas no po-
see relación alguna con las utilidades que 
generan las microempresas colombianas.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo No ex-
perimental dado que se pretende estudiar 
el fenómeno sin intervenir, manipular o 
controlar las variables independientes para 
medir efectos sobre la variable dependiente, 
limitándose a la observación del objeto de 
estudio en su espacio habitual, registrando 
las variables o procesos sin agregar o quitar 
datos que puedan perturbar los procesos 
evaluados (Hernández et al., 2014).

Así mismo, el estudio corresponde con un di-
seño transversal, el cual tiene como propósi-
to analizar datos en un solo momento deter-
minado, ofreciendo así en primera instancia 
resultados descriptivos a través del análisis 
estadístico correspondiente con el enfoque 
cuantitativo aplicado, toda vez que se anali-
zan datos números contenidos en una base 
de datos (Hernández et al., 2014).  

Por consiguiente, la investigación posee un 
alcance Correlacional, dado que se  cual bus-
ca conocer la relación entre dos o más con-
ceptos, categorías o variables en un contexto 
particular, aclarado que este alcance no bus-
ca establecer las relaciones de causalidad, 
sino que busca establecer asociaciones, es 
decir el grado de relación que existe entre 
una y otra variable, la cual puede ser positiva 
o negativa y posible de comprobar y medir 
estadísticamente mediante métodos (Esco-
bar et al., 2012)

Fuente de información
Para el análisis del fenómeno se utilizó una 
fuente de información secundaria denomi-
nada Encuesta de Micronegocios 2021 serie 
tres, encuesta por muestreo desarrollada 

por el Departamento Administrativo de es-
tadísticas (DANE) de Colombia, donde la uni-
dad básica de observación es el propietario 
del micronegocio. La Encuesta de Microne-
gocios tiene cobertura nacional, sin incluir 
los departamentos de Arauca, Casanare, Vi-
chada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Putumayo 
y Amazonas. La encuesta se aplica en las 24 
ciudades principales y sus áreas metropolita-
nas y en las Cabeceras municipales, centros 
poblados y rural disperso de 455 municipios 
del país (DANE,2021).

Población y muestra
Para el cálculo de la muestra, se ha consi-
derado como criterio de exclusión a todas 
las empresas que no hayan respondido la 
totalidad de las preguntas formuladas en la 
Encuesta de Micronegocios 2021 serie tres, 
es decir, las que presenten casillas vacías en 
algunas de las variables seleccionadas para 
el análisis de la temática. La población de es-
tudio está conformada por 77158 empresas 
que participaron en la encuesta realizada 
por el DANE para la recopilación de datos 
sobre las microempresas de acuerdo con su 
actividad económica, emprendimiento, si-
tio o ubicación, características del personal 
ocupado, uso de las TIC, inclusión financiera, 
costos, gastos y activos, ventas o ingresos y 
capital social con un grado de confiabilidad 
respetable.

Por lo anterior, se utilizó un muestreo no 
probabilístico o por conveniencia que incluye 
a todas las empresas de la base de datos que 
cumplieron con el criterio antes mencionado 
y que posteriormente hicieron parte de la 
medición en el presente estudio de acuerdo 
con los modelos estadísticos seleccionados 
para la comprobación de la hipótesis, dado 
como resultado una muestra de 5397 mi-
croempresas.

Métodos estadísticos 
Para la presente investigación se utilizaron 
tres métodos estadísticos. En primer lugar, 
usaron medidas estadísticas de tendencia 
central como la media y la desviación están-
dar que junto con la prueba de normalidad 
de Kolmogorov Smirnov se logró determinar 
la normalidad de las variables cuantitativas. 



14 — REVISTA DE CIENCIAS EMPRESARIALES · AÑO 8 · NÚMERO 8 —

En segundo lugar, se estudiaron las relacio-
nes entre pares de variables utilizando mode-
los de modelos de correlación de Spearman, 
U de Mann-Whitney y H de Kruskal Wallis de 
acuerdo con los tipos de variables a cruzar.  

Una vez comprendidas las posibles asocia-
ciones entre cada una de las variables inclui-
das en el estudio frente a la variable depen-
diente, se elaboró un modelo de regresión 

lineal múltiple generalizado que permitió 
calcular en su conjunto, como la varianza de 
las variables seleccionadas dentro de las te-
máticas de TICS y formalidad explican la va-
rianza en la variable dependiente denomina-
da Utilidades año anterior. Por consiguiente 
y fundamentado en lo expuesto en el marco 
teórico, las variables utilizadas para la com-
probación de la hipótesis son las que se ex-
ponen en la Tabla 1. 

RESULTADOS

Como se mencionó anteriormente, en pri-
mera instancia se realizaron pruebas de 
normalidad con la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov, que como se puede 
apreciar en la Tabla 2, se evaluaron las va-
riables numéricas cantidad de smartphone, 
cantidad de celulares convencionales y, la 
variable dependiente utilidades año ante-

rior. Los resultados de las pruebas exponen 
un P-valor inferior a 0,05 en los tres casos, 
por lo cual es posible determinar que las tres 
variables evaluadas poseen distribución no 
normal y por lo cual, al momento de realizar 
correlaciones entre ellas es necesario usar 
una prueba no paramétrica.

Dados los resultados de la prueba de nor-
malidad, se elaboro un modelo de correla-
ción de Spearman que tomó como variable 

dependiente la utilidad generada en el año 
anterior y como variables independientes la 
cantidad de smartphons y celulares conven-
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cionales en posesión de cada microempresa. 
Los resultados expuestos en la Tabla 3 evi-
dencian que tanto las variables cantidad de 
smartphones como la cantidad de celulares 
convencionales tienen una relación positiva y 
significativa con la cantidad de utilidades ge-
neradas, siendo la cantidad de smartphons 

la variable con mayor fuerza en la relación; 
sin embargo, es importante aclararar que la 
relación aquí observada solo es entre pares 
de variable y no comprende las relaciones en 
su conjunto, las cuales son explicadas más 
adelante.

Por otra parte, con respecto a las variables 
cualitativas y su relación sobre la variable 
dependiente se utilizó la prueba de normali-
dad de Shapiro Wilk con el fin de observar la 
normalidad en la distribución de los datos de 
la variable dependiente en cada una de las 
opciones posibles dentro de cada variable in-
dependiente cualitativa. Como se expone en 
la Tabla 4, los valores dentro de la columna 
Prob>Z son en su mayoría inferiores a 0,05, 

por lo cual se entiende que para todas las 
opciones de las variables independientes la 
distribución de la variable dependiente es no 
normal, salvo por una opción de la variable 
Salud y pensión que no cambia en nada el 
modelo que se debe utilizar. En este orden 
de ideas, todas las variables dicotómicas 
son evaluadas mediante el modelo de U de 
Mann-Whitney y todas las variables politómi-
cas con H de Kruskal Wallis.
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En cuanto a las variables dicotómicas, utili-
zó el modelo de U de Mann-Whitney, el cual 
evalúa si las diferencias presentadas entre 
las dos opciones posibles dentro de la varia-
ble independiente son significativas entre sí 
respecto a la variable dependiente, lo cual 
se evidencia mediante el valor de la prueba 
Z, el cual si el menor a 0,05 indica que dicha 
diferencia es significativa. Es así como se de-
muestra que existe una diferencia significati-
va en las utilidades generadas entre quienes 
tienen y no tienen página web en su negocio, 
siendo en promedio 12 millones más altas en 

quienes si tienen página web. 

De manera similar, existe una diferencia sig-
nificativa en los ingresos de aquellas empre-
sas que poseen redes sociales frente a las 
que no, en donde aquellas que si tienen re-
des sociales generan en predio 1200000 mas 
utilidades que aquellas que no. Situación que 
se repite al analizar la diferencia significativa 
entre las empresas que poseen cámara de 
comercio y pagana ARL a sus trabajadores 
en comparación con aquellas que no.

Por su parte, las variables politómicas fueron 
evaluadas mediante el modelo de correla-
ción H de Kruskal Wallis, el cual, al igual que 
en el modelo anterior, evalúa si las diferen-
cias entre opciones son o no significativa con 
respecto a la variable dependiente. En este 
caso particular se observa que para las 3 va-
riables el coeficiente de probabilidad es me-
nor de 0,05, por lo cual se puede entender 
que la diferencia entre categorías si es signi-
ficativa. Particularmente hablando, con res-
pecto al ICA, se aprecia que aquellas empre-

sas con si declaran ICA (3) tienen una media 
superior en las utilidades en comparación 
con aquellas microempresas que no pagan 
ICA o que sencillamente no es responsable 
de ICA o no informa. Por su parte, quienes 
son personas jurídicas poseen una media de 
utilidad 38100000 por encima que quienes 
son personas naturales o no registran. Final-
mente, quienes le pagan tanto salud como 
pensión a sus trabajadores tienen en prome-
dio mas utilidades que quienes no lo paga o 
pagan uno solo de estos servicios
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Finalmente, dado que en los modelos de 
correlación todas las variables presentaron 
significancia, se decidió llevar al modelo de 
correlación lineal múltiple generalizado todas 
las variables salvo por la variable RUT que pre-
sentó colinealidad. En la Tabla 7 se presentan 
los resultados del modelo de regresión que, 
como se observa, explica a través de diver-
sas variables la variación en las utilidades de 
las empresas estudiadas. Concretamente se 
observa que aquellas empresas con mayor 
número de smartphons, con página web, que 
pagan ICA, que son personas jurídicas y que 
pagan salud y pensión a sus trabajadores, 
tienen mayores utilidades anuales. Sin em-

bargo, un dato curioso es que la cámara de 
comercio en este modelo tiene un coeficiente 
negativo y significativo, lo cual puede indicar 
que las microempresas que pagan cámara de 
comercio no reciben ningún tipo de retribu-
ción directa o indirecta al acceder a este ni-
vel de formalidad y, por el contrario, puede 
comportarse como un impuesto que resta 
a las utilidades de las organizaciones. Por lo 
anterior, es posible aceptar la hipótesis alter-
nativa de que las TICs y la formalidad tienen 
una relación positiva y significativa para la ge-
neración de utilidades en las microempresas 
colombianas, y rechazar la hipótesis nula de 
que los coeficientes sean 0.

CONCLUSIONES

En primera instancia es posible concluir que 
las microempresas que desean mejorar sus 
utilidades deben incrementar sus esfuerzos 
por invertir en tener smartphons al servicio 
de sus actividades productivas, dado que 
estas herramientas son versátiles y tienen la 

capacidad de facilitar diversas funciones de 
manera practica y ágil. Así mismo se resal-
ta la importancia de que las microempresas 
inviertan en tener una página web institucio-
nal desde la cual puedan gestionar diversos 
procesos y obtener mayor visibilidad y credi-
bilidad entre los consumidores. Esto permi-
te asegurar que efectivamente la aplicación 
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de TICs dentro de las microempresas puede 
mejorar significativamente las utilidades de 
las mismas. 

Por otra parte, en cuanto a la formalidad, 
es posible concluir que efectivamente entre 
mayor nivel de formalidad mayor pueden 
ser las utilidades generadas por las empre-
sas, concretamente al referirse a aspectos 
como ICA y que la empresa sea reconocida 
como persona jurídica, lo cual puede estar 
relacionado con acceso a programas y be-
neficios propios de aquellas empresas con 
dicho nivel de formalidad, además que, ge-
neralmente las empresas que pagan ICA y 
figuran como personas jurídicas suelen ser 
empresas más organizadas y de mayor tra-
yectoria que aquellas que no. Finalmente, 
el paso de salud y pensión también resul-
to ser un elemento relevante, esto puede 
tener relación con el bienestar general y la 
satisfacción de los colaboradores vinculados 
con la organización ante el sentimiento de 
protección que les brinda una organización 
al cubrir aspectos tan importantes como su 
salud y su vejez. En concreto se concluye que 
entre mas TICS y formalidad se implementen 
en una microempresa, mayores podrán ser 
sus utilidades.
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