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Presentación
Juan Diego Betancur Arias

No puede concebirse la vida del ser humano 
sobre la tierra sin una visión estética de su paso 
por el mundo. Desde tiempos prehistóricos, los 
pobladores adornaban sus cavernas con figuras 
coloridas de su entorno poniendo a volar su 
imaginación y su creatividad con escenas de los 
animales, las personas de su tribu y las escenas 
de la caza cotidiana. La selección de los colores, 
del tamaño de las figuras y la composición del 
cuadro dan cuenta de un alto sentido de las 
proporciones y un exquisito gusto estético refle-
jado en la mixtura de los colores.

Desde aquellos tiempos, el hombre ha usado 
sus capacidades cerebrales expresadas por 
medio de la curiosidad, la intuición, la creación 
de nuevos artefactos para la caza, la alimenta-
ción, entre otros despliegues de competencias 
en el ser; que le han permitido exteriorizar su 
forma de pensar, sus emociones, sus creaciones 
y maneras de habitabilidad.

Los acontecimientos que viene creando el 
hombre desde estos tiempos son la antesala, 
los referentes científicos primarios para las 
construcciones de las civilizaciones actuales. 
Desde las cavernas, estas formas de habitabi-
lidad guiadas por la expresión genuina, narraban 
la experiencia del hombre desde su cotidianidad. 
Lo que hoy hace la ciencia desde las distintas 
áreas del conocimiento, la tecnología, la innova-
ción y la creación de la cultura. 

Los espacios creados por el individuo para el 
bienestar subjetivo, muestran como sus poten-
ciales danzan en beneficio de la creatividad, los 
actos genuinos y todo aquello que hace resonar 
al sujeto por medio de los colores, las plantas, la 
tierra, el agua y los animales. 

El XXVI Encuentro Nacional de Investiga-
ción —que entraña innovación y creación artís-
tica y cultural, y su impacto en la educación y 
la sociedad— exalta la obra, los trayectos, y 
recorridos de algunos profesores investiga-
dores que sirven a los procesos de investigación 
científica en sentido estricto para contribuir 
al desarrollo de la ciencia, las disciplinas, la 
sociedad y la propuesta de formación institu-
cional; cuyos principios están orientados por el 
humanismo cristiano y la transformación del ser 
al servicio de la sociedad.

Ofrecer las presentes memorias bajo este 
compromiso social, científico e institucional, 
nutre las esferas sobre las cuales se integran y se 
mueven los procesos de desarrollo de la investi-
gación en nuestra institución.

Presentar a la comunidad universitaria amigo-
niana la versión actual de la serie de eventos 
de investigación, innovación y tecnologías que 
ha tenido la Universidad por años, es un gran 
acierto, dado que retornamos a la visión estética 
—no de formas— que traen la ciencia, la cultura, 
las artes, la innovación y la tecnología.



Presentación

Hablamos entonces de un pluralismo cientí-
fico que favorece la condición humana, lo 
sensible, la consciencia. En este certamen 
buscamos también rescatar cualquier memoria 
metodológica, procedimental o de trabajo que 
la Universidad haya logrado con sus impactos 
sociales, culturales, científicos y artísticos alcan-
zados en estos 39 años de existencia en la tierra 
y aporte a las sociedades, los territorios y los 
seres humanos que integran estos contextos.

La Vicerrectoría de Investigaciones exalta el 
compromiso social de la Universidad Católica 
Luis Amigó por medio de sus investigadores y 

grupos de investigación, dado que son ellos los 
que atinan y afinan el lente de la necesidad, la 
urgencia en la cultura y el debilitamiento del ser 
por múltiples razones; y son ellos quienes crean 
los escenarios donde se llega a impactar desde 
el medio ambiente, el bienestar y la ecología 
integral del ser humano sobre su hábitat.

Acoger y tomar consciencia desde el plura-
lismo científico admite la posibilidad de florecer 
por medio de la ciencia y sus itinerantes inalte-
rables; la cultura, las artes, la innovación y la 
tecnología.
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Incentivos tributarios ambientales 
en Colombia

Candy Chamorro González*,
Ruby Cabrera Jaramillo**

Resumen

Las investigaciones enmarcadas en incentivos 
tributarios ambientales representan actualmente 
una estrategia clave para mitigar la contaminación 
ambiental por parte de las empresas, además de que 
contribuyen al desarrollo de nuevas temáticas en 
indagaciones científicas de contabilidad ambiental. 
Por ende, este estudio documental busca identificar 
los incentivos tributarios ambientales en Colombia. 
Se considera que este documento de reflexión 
puede constituir un punto de partida para futuras 

investigaciones enfocadas en impuestos ambientales, 
permitiendo identificar las principales variables y/o 
dimensiones exploradas hasta la fecha. De igual 
manera, puede significar el primer paso para el 
desarrollo de proyectos de investigación capaces de 
mejorar la entrada de los temas ambientales en esta 
disciplina.

Palabras clave

Incentivos tributarios; Impuestos; Incentivos 
ambientales.

Referentes teóricos

El principal objetivo de este estudio, es identi-
ficar los incentivos tributarios ambientales 
en Colombia, con el fin de que los contadores 
reconozcan y apliquen la normatividad fiscal 
relacionada con esta exención de impuestos, ya 
que por desconocimiento, en la mayoría de los 
casos no acceden a estos beneficios económicos.

Unido a ello, Bariggi (2021), menciona que 
el Estado está facultado constitucionalmente 
para proveer de herramientas tributarias que 
garanticen el goce de un ambiente sano; en 
este sentido, la protección al ambiente no 
debe radicarse en la imposición normativa vía 
impuesto, sino en la conciencia ambiental de 
los productores y consumidores. Por su parte, 
Torres, et al. (2009) expresan que un tributo 

será ecológico o ambiental cuando en virtud 
de su estructura se refleje la finalidad de incen-
tivar la protección del medio ambiente. Algunos 
de los incentivos tributarios que existen son 
exenciones, descuentos y deducciones sobre 
el impuesto del IVA y renta por la adquisición 
de equipos que mejoran la calidad del medio 
ambiente, entre otros incentivos.

Sin embargo, Diaz (2019) manifiesta que 
deberían existir otros incentivos tributarios que 
pueden ser creados con el objetivo de que las 
empresas puedan aportar y desarrollar mucha 
más gestión ambiental dentro de ellas. Unos 
de estos pueden ser incentivos por el reciclaje; 
por menos utilización del recurso hídrico, es 
decir, el agua y este puede ser comprobado 

___________________

* Maestrante en Medio Ambiente y Desarrollo. Contadora pública. Docente tiempo completo. Líder de línea del grupo Contabilidad, Ambiente y Sociedad. 
Universidad Católica Luis Amigo. Contacto: Candy.chamorrogo@amigo.edu.co, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7332-8566
** Magíster en Tributación y Política Fiscal. Docente investigadora, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Católica 
Luis Amigó (Medellín, Colombia), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4505-382X
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por medio de la factura de este servicio. Otros 
podrían estar relacionados con la generación de 
muchos espacios verdes dentro de su empresa; 
con capacitaciones que les den a los empleados 
sobre cómo le pueden contribuir de manera 
positiva a la crisis medio ambiental que se está 
presentando en el planeta, entre otros.

Desde esta perspectiva, los incentivos 
tributarios permiten que las empresas tengan 
reducción de cargas impositivas y de los costos 
derivados por los descuidos de los impactos que 
se generan de la actividad económica (Sánchez 
et al., 2020). Para terminar, se evidencia textual-
mente que mientras la autoridad ambiental no 
trabaje en la determinación de metas de desem-
peño claras, medibles y verificables, difícilmente 
podrá ser atractivo para los sectores empresa-
riales a realizar y desarrollar acciones, que en su 
conjunto les permitan apreciar el valor agregado 
que una excelente, eficiente y adecuada gestión 
ambiental le brinda a la competitividad empre-
sarial (Madero, 2019).

Paralelamente, el artículo 255 del estatuto 
tributario nacional (marzo 30 de 1970) regula 
la solicitud de estos incentivos tributarios, en la 

cual se analiza que existe un monto mínimo yun 
montón máximo en el valor de las inversiones 
para acceder al beneficio. Es necesario aclarar 
que este trámite también genera unos costos, 
por lo tanto, las empresas o inversionistas deben 
planificar con tiempo el incentivo al que quieren 
aplicar y los procedimientos que deben realizar 
para obtenerlo. Así, los incentivos tributarios 
ambientales serán otorgados dependiendo de la 
inversión que realice la compañía; de hecho, se 
podría aplicar a más de un incentivo tributario si 
la organización cumple con los requerimientos.

Cabe mencionar, que existe un desconoci-
miento por parte de los contadores públicos 
frente a la identificación de los incentivos 
tributarios ambientales, y la manera en que 
los mismos pueden apoyar a la empresa a 
reducir sus impuestos. En este sentido, aunque 
lo ambiental en la contabilidad no es un tema 
reciente, es importante reflexionar acerca de 
qué tan preparados están los contadores para 
aplicar herramientas de contabilidad ambiental 
en las organizaciones, como lo son los incentivos 
tributarios ambientales.

Metodología

La investigación se desarrolla bajo un enfoque 
cualitativo basado en una revisión legal funda-
mentada en la observación de las distintas 
leyes que vinculan los incentivos tributarios. 
Así mismo, presenta un alcance descriptivo y 
un diseño no experimental (Hernández et al.,  
2010).

Respecto, a la recolección de la informa-
ción se abordará a partir de información legal y 
teórica, mediante bases de datos electrónicas 

como SciELO, Scopus, Dialnet, Redalyc, Science-
Researchc y Latindex. Finalmente, se diseñó una 
matriz cualitativa para identificar el objetivo, el 
impuesto afectado, procedimiento, Art. Estatuto 
tributario, el número de legislación, la eficiencia 
del incentivo, y otros aspectos relacionados 
con los incentivos tributarios estipulados en 
Colombia.
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Estado de la investigación–Resultados parciales

De esta investigación se obtiene como resultados 
parciales que los incentivos tributarios en pro 
del medio ambiente, brindan la oportunidad de 
implementar en cualquier tipo de organización 
planes direccionados, que busquen ayudar y 
disminuir el cambio climático y por consiguiente, 
ayudar a la protección de la naturaleza, lo cual en 
esta década es una decisión estratégica debido a 
que esto permite que las empresas se puedan 
posicionar mejor a un nivel social debido a sus 
esfuerzos por proteger el medio ambiente que 
es lo que a muchos jóvenes les toca el corazón 
hoy en día.

De esta forma, la acción a su vez puede abrir 
grandes oportunidades de mercado, debido 
a que todos los gobiernos están exigiendo y 
optando por productos que sean sostenibles 
que ayuden a disminuir las emisiones que por 
años las empresas no tuvieron en cuenta a la 
hora de producir, con el fin de impactar de forma 
positiva al medio ambiente y destacarse como 
gobiernos que son sostenibles (Boix, 2021).

Siendo así, el tema de los incentivos ambien-
tales no solo es una oportunidad para que las 
empresas disminuyan su carga fiscal y por lo 
tanto tengan la posibilidad de disminuir sus 
gastos; es también una excelente opción para 
que las empresas generen un impacto positivo 
a sus clientes y puedan captar la atención de los 
futuros clientes potenciales; por lo tanto, el nicho 
de la empresa podrá ser reconocido no solo por 
factores de comodidad, calidad o precio, sino 
también por temas de sostenibilidad.

Sin embargo, como se mencionó anterior-
mente, el desconocimiento que tienen las 
empresas sobre estas exenciones tributarias 
no les permite acceder a estos beneficios y por 

ende, esto ocasiona que las mismas organiza-
ciones se vean afectadas al igual que el medio 
ambiente. En consecuencia, estos incentivos 
se han empleado erróneamente, tomándolos 
únicamente como una herramienta de política 
con el fin de que los gobiernos se encuentren 
en una posición supuestamente sostenible en 
comparación con los demás países. Sin embargo, 
como se ha evidenciado, la sostenibilidad solo se 
verá si se informa a las empresas y a los conta-
dores sobre los beneficios que tienen si contri-
buyen positivamente al medio ambiente.

Particularmente, se considera que la efecti-
vidad de los incentivos tributarios depende de 
la gobernanza de este en su implementación, 
seguimiento y evaluación, donde el aspecto a 
seguir para el triunfo de esta idea sea la coordi-
nación de los gobiernos en pro de la difusión 
de estos beneficios con el fin de que las organi-
zaciones puedan conocer sobre estos y los 
apliquen en su proceso empresarial (Herrera, 
2021). No obstante, es necesario aclarar que 
cada uno de los incentivos conllevan de por 
sí diferentes requisitos, los cuales se deben 
tener cuenta para acceder a estos beneficios, 
por lo que existe también la necesidad de que 
las entidades a las que se les tiene que rendir 
estos requisitos, creen una estrategia con el fin 
de dar a conocer a profundidad los trámites que 
tienen que realizar las empresas para acceder 
a estos beneficios que no solo ayudan al medio 
ambiente sino también a las organizaciones.

Teniendo en cuenta esto, es necesario 
destacar que, en la mayoría de los países, estos 
beneficios según Podestá (2019) “corresponden 
a exenciones, que predominan en el impuesto 
sobre la renta, aunque también se ofrecen para 
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aranceles de importación, el impuesto al valor 
agregado (IVA) y otros impuestos indirectos” 
(p. 6), lo cual permite a las empresas acceder a 
beneficios relacionados con las utilidades y no 
solo beneficios referentes al costo de la inver-
sión.

Dicho esto, se pone en duda que los gobiernos 
estén promoviendo estos incentivos tributarios 
a las empresas por acciones amigables con el 
medio ambiente y la manera correcta de solici-
tarlos, debido a que estos beneficios ocasionan 
una baja recaudación de impuestos..

Según lo anterior Podestá (2019), afirma: “la 
política de incentivos será costo-efectiva si los 
beneficios que produce, tanto económicos como 

sociales y ambientales superan a los costos que 
genera” (p. 14); por lo que se puede concluir 
que estos incentivos solo serán verdaderamente 
sostenibles para los gobiernos, si las empresas 
que los aplican aportan de una manera significa-
tiva al medio ambiente, evitando así que el costo 
que tenga que realizar el gobierno para controlar 
el deterioro ambiental sea mínimo, debido a los 
grandes aportes y acciones que realizarían las 
organizaciones en pro de mejorar y combatir 
todo lo referente a la crisis ambiental en la cual 
estamos sumergidos. Finalmente, la Figura 1 
sintetiza los resultados parciales en cuanto a la 
identificación de incentivos tributarios ambien-
tales más importantes.

Figura 1. Incentivos tributarios ambientales más importantes

 

De manera preliminar, se puede afirmar 
que los incentivos tributarios ambientales 
son herramientas que pueden utilizarse para 
fomentar prácticas empresariales y de consumo 
más sostenibles, con el objetivo de reducir el 
impacto ambiental y promover la conservación 
de la naturaleza. Estos incentivos se aplican a 

través de la modificación de la legislación tribu-
taria, estableciendo beneficios fiscales para 
aquellas empresas y personas que adopten 
prácticas sostenibles y que reduzcan su impacto 
ambiental.
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Resumen

La presente propuesta se enmarca en la necesidad 
de realizar un abordaje analítico acerca del papel de 
la mujer en el gobierno colombiano en diferentes 
épocas, pues es un hecho que, aunque la participación 
femenina se ha dado en el gobierno nacional, es 
menester determinar la importancia y alcances de 
dicha participación, así como los resultados obtenidos 
por las mujeres en el desempeño de altos cargos de 
poder en el Ejecutivo Nacional.

Dado lo anterior, se propone realizar un análisis de la 
participación de la mujer en el desempeño de cargos 

de poder en el gobierno nacional, relacionados con 
el comercio exterior y las relaciones internacionales, 
tales como la Cancillería y el Ministerio de Comercio 
Exterior en las últimas 3 décadas y a través de este 
análisis, obtener un conocimiento que permita realizar 
algunas propuestas para su plena integración en el 
contexto político.

Palabras clave

Mujer en cargos de poder; Comercio exterior; 
Relaciones internacionales; Equidad de género; 
Enfoque de género.

Referentes teóricos

En los últimos 30 años, la importancia del papel 
de la mujer en el gobierno nacional ha aumen-
tado considerablemente. Sin embargo, a pesar 
de su creciente participación en puestos políticos 
de alto nivel, esto no indica necesariamente 
paridad en relación con los hombres, ni signi-
fica que se reconozcan plenamente sus capaci-
dades. En las últimas tres décadas, más mujeres 
han ocupado escaños en el Senado y la Cámara 
de Representantes, han asumido funciones de 
liderazgo en departamentos gubernamentales y 

se han desempeñado en diversos ministerios, lo 
que las ha convertido en figuras destacadas de 
la democracia latinoamericana (Molina, et al., 
2017).

A lo largo de la historia de Colombia, las 
mujeres han desempeñado un papel importante 
en la política y el trabajo social. Nohemí Sanín y 
María Emma Mejía hicieron historia al conver-
tirse en la primera y la segunda mujer cancilleres 
de Colombia durante los gobiernos de César 

___________________
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Gaviria y Ernesto Samper, respectivamente, 
ejerciendo entre 1991 y 1998. Ambas contaban 
con una amplia experiencia en organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Desde entonces, varias mujeres han ocupado 
el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, 
entre ellas Carolina Barco (2002-2006), María 
Consuelo Araújo (2006-2007), María Ángela 
Holguín (2010-2018), Claudia Blum (2019-2021) 
y Marta Lucía Ramírez hasta (2022). Sin embargo, 
a pesar del aumento de la participación de las 
mujeres en la política, aún son pocas las que han 
ocupado el cargo de Ministras de Relaciones 
Exteriores en la historia del país.

El Ministerio de Comercio Exterior, que actual-
mente se denomina “Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo”, ha tenido varias mujeres 
ocupando el cargo de ministras en la historia 
reciente. Marta Lucía Ramírez ocupó este cargo 
durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-
2002), Ángela María Orozco durante el primer 
periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002), y 
Ximena Lombana durante el gobierno de Iván 
Duque (2021), entre otras.

A medida que avanza el desarrollo social, 
es importante garantizar la participación de las 
mujeres en todos los niveles de la sociedad. Para 
lograrlo, se han introducido cuotas de género en 
la política (Congreso de Colombia, 2000; Tula, 
2015), que obligan a nombrar mujeres en cargos 
públicos en igual número que los hombres. Esto 

lleva a preguntarse si estas cuotas son la razón 
por la que las mujeres acceden a estos puestos 
de poder o si son simplemente una forma de 
apoyar un proceso que ya estaba ocurriendo. 
Además, es importante evaluar las diferen-
cias entre los nombramientos de mujeres en 
puestos de poder en organizaciones públicas y 
privadas. ¿Se enfrentan las mujeres a las mismas 
condiciones, exigencias y resultados que los 
hombres en estos puestos? Responder a estas 
preguntas nos ayudará a comprender el papel 
de las mujeres en el gobierno y a determinar 
las causas y consecuencias de su elección, así 
como a comparar sus experiencias con las de los 
hombres en puestos similares.

El papel de la mujer en la política y el gobierno 
es cada vez más importante y necesario. Por 
ello, es fundamental analizar su participación 
y actuación. Se trata de un tema que debe ser 
estudiado por todas las disciplinas y ciencias, ya 
que se dispone de poca información al respecto. 
Es importante analizar las razones por las cuales 
estas y otras mujeres han sido nombradas en 
estos cargos, considerando tanto las causas 
políticas como su desempeño y capacidades. 
También es fundamental evaluar los resultados 
que han alcanzado, su contribución al desarrollo 
del país y las diferencias entre sus actuaciones 
y las de sus homólogos masculinos en cargos 
similares, teniendo en cuenta los aspectos de 
género que puedan diferenciarlas.

Descripción metodológica

Justificación: esta es una investigación que cobra 
especial relevancia en el momento actual, en el 
que la Ley de Cuotas (Congreso de la República 
de Colombia, 2000) fija la obligatoriedad de 

nombrar mujeres en paridad con los hombres 
en los cargos públicos y examina de una u 
otra manera la funcionalidad de dicha ley y los 
aspectos que deberían tenerse en cuenta en el 
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nombramiento de los miembros del gabinete 
ministerial, más allá del sexo y el género.

Con el desarrollo de esta investigación se 
podrá obtener un conocimiento de la incidencia 
del desempeño de las mujeres en el Ministerio 
de Comercio Exterior y la Cancillería de Colombia 
en el desarrollo económico, político y social 
del país, lo que inevitablemente cuestionará el 
establecimiento, el imaginario social y la manera 
como la mujer se ha insertado en el escenario 
público y en el gobierno nacional.

Este tema de estudio ha sido poco o nada 
abordado en Colombia, por lo que se constituye 
en una investigación pionera que puede generar 
una línea de estudio con amplia aplicabilidad 
desde diferentes disciplinas en el país.

Objetivo: analizar el papel de la mujer en el 
desempeño de cargos de poder en el gobierno 
nacional, relacionados con el comercio exterior 
y las relaciones internacionales.

Propuesta metodológica: siguiendo los postu-
lados de Galeano (2014), la investigación se 
llevará a cabo en cuatro fases, así:

Fase preparatoria: definido el objeto de 
estudio y las condiciones iniciales para su 
abordaje, se construyen categorías iniciales 
sobre el objeto de estudio: el papel de la mujer 
en los cargos de poder en el gobierno nacional, 

que favorecen la identificación de núcleos 
temáticos orientadores y se determinan las 
siguientes etapas del proceso; así mismo deberá 
delimitarse el inventario de categorías que 
emerjan del primer acercamiento a la temática.

Trabajo de campo: en esta fase se realizará 
la recolección y generación de la información, 
recurriendo al análisis documental y a la reali-
zación de entrevistas e historias de vida (de 
ser posible) con algunas de las mujeres prota-
gonistas y con expertos, lo que permitirá un 
acercamiento directo al objeto de estudio y del 
cual emergerán nuevas categorías de análisis.

Fase analítica: en esta fase se realizará la 
categorización y análisis de la información que 
permita producir conocimiento y comprensión 
del objeto de estudio. Esta es una fase perma-
nente y transversal que se da durante todo el 
proceso investigativo, toda vez que, desde la 
óptica de la investigación cualitativa, el análisis 
permanente permite la construcción del conoci-
miento esperada, así como la profundización en 
la recolección de la información.

Fase informativa: conforme se vaya abordando 
el objeto de estudio se construirá conocimiento 
que podrá ser socializado de diferentes maneras 
como artículos, ponencias en eventos acadé-
micos y otros.

Estado de la investigación

Investigación en curso

Si bien desde sus inicios, en 1821, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia ha tenido 
diferentes nombres, se han nombrado en este 

cargo a 208 hombres frente a 7 mujeres, siendo 
la primera de ellas designada en 1991, 170 años 
después de la creación del cargo.



17

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

Esto pone en evidencia la falta de confianza 
que se tenía en las capacidades de las mujeres 
para ejercer este cargo, lo cual ha ido cambiando 
a través de los diferentes gobiernos, pues en los 
últimos 32 años, durante la presidencia de Juan 
Manuel Santos, entre 2010 y 2018, se mantuvo 
como Ministra de Relaciones Exteriores María 
Ángela Holguín, siendo la mujer que por más 
tiempo ha ocupado esta posición. Así mismo, 
en algunos periodos, aún con cambio de 
Gobierno, ha dejado el cargo una mujer y lo ha 
ocupado nuevamente, otra mujer. Sin embargo, 
al analizar las propuestas ejecutadas por este 
Ministerio cuando ha sido liderado por mujeres, 
no se evidencian cambios sustanciales frente a 
las políticas desde el enfoque de género.

Actualmente, estando liderado por un 
hombre, el Ministerio está construyendo una 
política exterior con enfoque de género que se 
verá materializada en Plan Nacional de Desarrollo 
del gobierno para el periodo 2022-2026, siendo 
uno de los mayores logros de esta dependencia 
y la primera vez que se incluye el enfoque de 
género para este tipo de política.

Así mismo, también se evidencia la partici-
pación activa del país, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Conferencia Regional sobre la Mujer, 
como parte de su Mesa Directiva y de su 
Fondo de Apoyo a las Organizaciones y 
Movimientos de Mujeres y Feministas, 
y en la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer (CSW), y ejerce la 
coordinación del Grupo Técnico de Género 
de la Alianza del Pacífico. (Cancillería, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023, 
párr. 4)

Por otro lado, este es igualmente un año 
importante para el avance en materia de género 
desde la Cancillería, dado que se ha proyectado la 
participación en diferentes espacios a nivel inter-
nacional como lo son la sesión 67 de la Comisión 
de la condición jurídica y social de la mujer y la 
reunión 64 de la Mesa directiva de la XV confe-
rencia regional sobre la mujer de América Latina 
y el Caribe (Cancillería, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2023). Desde la perspectiva nacional, 
se aportará en los foros que se realicen a nivel 
macrorregional para la elaboración del Plan 
de Acción Nacional (Organización de Naciones 
Unidas, 2000) y en el Debate abierto del Consejo 
de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad 
(Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2023).

Hasta el momento, no se ha encontrado 
información relevante que permita diferenciar el 
ejercicio del Ministerio cuando ha sido ocupado 
por mujeres o por hombres, lo que también 
orienta el análisis hacia la formación en género 
de las personas que ocupan estos altos cargos 
en el gobierno, dado que los mayores avances 
en temas de equidad de género se han dado en 
el último periodo, el cual ha sido liderado por un 
hombre.
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Resumen

Esta propuesta es la tercera fase del programa 
de investigación Alianza de trabajo para el litigio 
estratégico en defensa de los derechos humanos de 
las mujeres. Los debates contemporáneos feministas 
ponen en evidencia la importancia de investigar la 
economía del cuidado para conocer sus consecuencias 
sobre la vida de las mujeres. Desde este punto de vista 
se piensa en el cuidado como derecho, lo que implica 
la responsabilidad del Estado para asumir estrategias 
hacia su reconocimiento, redistribución, reducción, 
retribución y representación. Este programa de 
investigación se realizará desde la metodología de 

litigio estratégico a través de los cinco componentes: 
académico, jurídico, incidencia política, movilización 
social y comunicaciones, y administrativo. La finalidad 
de este programa es investigar sobre el impacto de 
la economía del cuidado en la vida de las mujeres, 
consecuencias que se reflejan en aspectos tales como, 
la feminización de la pobreza, la violencia económica, 
la carga del cuidado como predeterminación biológica 
y la precarización del cuidado remunerado.

Palabras clave
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Economía feminista; Trabajo no remunerado.

Referentes teóricos

El trabajo remunerado y no remunerado en el cuidado

El cuidado históricamente ha sido excluido de 
las dinámicas económicas dentro de la sociedad, 
el cual termina siendo invisibilizado; estos roles 
suelen ser asociados con el género femenino 
explicando de esta manera la baja participa-

ción del hombre en las tareas domésticas y el 
cuidado, tal como lo plantea CEPAL, 2009,
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Las mujeres (...) soportan una sobrecarga 
de trabajo y demandas en la medida en que 
continúa su rol tradicional y naturalizado 
de cuidadoras (...). El futuro agravamiento 
de la crisis del cuidado hace necesario 
transformar los sistemas de protección 

social y las normas laborales, y modificar 
las pautas culturales que subyacen a una 
distribución desigual, entre mujeres y 
hombres, del trabajo remunerado y no 
remunerado. (p. 173)

Trabajo remunerado

El Ministerio de Protección Social (2011) en el 
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 6, precisa 
que el trabajo son todas aquellas “actividades 
que están orientadas a la producción de bienes 
o servicios para el mercado y por las cuales se 
percibe una remuneración” y es imperativo que 
se cumplan tres requisitos para que se considere 
un trabajo: 1) que la actividad sea realizada por 
la persona directamente (no aplica subcontra-
tación), 2) la dependencia para la realización de 
actividades con relación a un jefe, el cual puede 
exigir el cumplimiento de indicaciones u órdenes 
en tiempos y formas determinadas y 3) una 
remuneración por el servicio prestado.

Una vez reunidos los tres elementos de 
que trata este artículo, se entiende que 
existe contrato de trabajo y no deja de 

serlo por razón del nombre que se le dé 
ni de otras condiciones o modalidades que 
se le agreguen. (Ministerio de Protección 
Social, 2011, art. 23)

Teniendo en cuenta las particularidades del 
Código Sustantivo no se discrimina por tipo de 
trabajo, por lo tanto, las labores asociadas al 
cuidado aplican en estos términos; tal como lo 
plantea CEPAL (2009) estas actividades tienen 
una gran carga discriminatoria dentro de la 
sociedad, en la cual se asume el cuidado como 
parte innata y natural de las mujeres, lo que se 
refleja en la sobrecarga en las jornadas laborales, 
observándose una “doble inequidad, pues, 
que castiga a las mujeres por su inserción más 
precaria en el empleo y su carga, nada dismi-
nuida y poco valorada, en el cuidado” (CEPAL, 
2009, p. 175).

Trabajo no remunerado

El trabajo es un conjunto de actividades que 
implican tiempo y esfuerzo, pero es vital para el 
alcance de las necesidades básicas de hombres y 
mujeres que demandan a diario un empleo digno; 
este se hace indispensable para el bienestar 
individual, familiar y social. Sin embargo, existen 
clasificaciones para la categoría de trabajo como 
lo es el trabajo no remunerado. Hoy en día se 
reconoce el trabajo no remunerado dentro de 
los debates actuales sobre la empleabilidad, el 

acceso, las garantías y las desigualdades que 
se dan en torno a la categoría de trabajo no 
remunerado, gratuito o voluntario como se le 
denomina a este tipo de labor.

Es así como, el trabajo no remunerado es 
visible en muchas formas y se encuentran 
diferentes denominaciones o categorías en las 
cuales se pueden distinguir la limpieza en el 
hogar, el trabajo voluntario, trabajo agrícola no 
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remunerado, el apoyo altruista o de caridad, 
cuidado de personas adultas mayores, o con 
capacidades diferentes y, el cuidado de la niñez. 
Según Duque García (2015), los servicios reali-
zados al interior del hogar pueden clasificarse en 
cuidado directo e indirecto.

El análisis del trabajo relacionado con el 
cuidado no remunerado y el impacto en la vida 
de las mujeres, es visible por la sobrecarga, que 

reduce el tiempo de estas, para la realización 
de otras actividades que tienen que ver con su 
tiempo libre, empleabilidad remunerada, y la 
realización de su proyecto de vida en todas las 
dimensiones del ser. El efecto directo de esta 
situación, es la consolidación de la feminización 
de la pobreza, que impide a las mujeres la conse-
cución de recursos o ingresos que reduzcan sus 
desigualdades estructurales.

Descripción metodológica

Justificación: en las representaciones sociales de 
género patriarcales tradicionales los cuidados 
se han relacionado con la excelencia moral y 
el altruismo de las mujeres, que se supone son 
fuente de placer y satisfacción personal. Debido 
a esto, las académicas feministas (Carrasquer, 
2020) han emprendido la labor de redefinir 
categorías de análisis androcéntricas como el 
trabajo, que usualmente no cuantifica, ni incluye 
los cuidados. El cuidado requirió legitimarse 
como objeto de estudio, aunque por supuesto 
esta labor no ha estado exenta de tensiones, 
dado que tiene que ver con el ejercicio del poder 
patriarcal y la dominación masculina.

Asimismo, significa un paso más en la conso-
lidación de la Alianza con las mujeres, iniciada 
en el año 2014, con el exitoso liderazgo de la 
Universidad Autónoma Latinoamérica (UNAULA) 
y que ha producido aportes académicos de 
creación de nuevo conocimiento, así como de 
apropiación social de conocimiento.

Objetivo: Analizar las consecuencias de la 
economía del cuidado remunerado y no remune-
rado en la vida de las mujeres del municipio de 
Medellín, Rionegro, Quibdó y Cali con el fin de 

plantear estrategias para su reconocimiento y 
representación en los espacios de decisión.

Propuesta metodológica: este proyecto se 
enmarca desde el enfoque metodológico cuanti-
tativo y cualitativo, dado que aquello que se 
pretende investigar es susceptible de ser anali-
zado e interpretado complementariamente 
a través de técnicas tanto cuantitativas como 
cualitativas. El enfoque epistémico se enmarca 
en la perspectiva de género desde un punto de 
vista feminista, que permite hacer una mirada 
diferencial de los fenómenos socio jurídicos 
teniendo en cuenta elementos como: las condi-
ciones históricas que inciden en las causas de 
cada fenómeno, la lectura relacional que está 
presente entre hombres y mujeres y finalmente, 
las condiciones jerárquicas que subyacen en las 
diferentes relaciones sociales.

El enfoque de la investigación será mixto, lo 
cual según Johnson y Onwuegbuzie (2004) hace 
referencia a la utilización de técnicas cuantita-
tivas y cualitativas de manera simultánea para 
integrar diferentes perspectivas acerca del 
objeto de estudio planteado. El nivel será explo-
ratorio y descriptivo y de diseño no experimental 
de corte transversal. El muestreo cuantitativo 
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será probabilístico aleatorio simple y la pobla-
ción estará conformada por hombres y mujeres 
que realicen labores de cuidado remunerado y 
no remunerado de los municipios de Medellín, 
Rionegro, Quibdó y Cali. Dado el enfoque mixto, 
una parte de la información será recolectada 

mediante instrumentos cuantitativos (variables) 
y otra parte será recabada mediante instru-
mentos cualitativos (categorías), los cuales serán 
elegidos (cuantitativos) o construidos (cualita-
tivos) por el equipo de investigadores e investi-
gadoras del proyecto.

Estado de la investigación

Investigación en curso

La primera parte del proyecto se ha centrado 
en el análisis teórico y bibliográfico relacionado 
con la economía del cuidado remunerado y no 
remunerado en las mujeres. A continuación, 
se presentan los resultados parciales teóricos 
obtenidos para esta primera parte.

El cuidado con enfoque de género consti-
tuye un área de estudio interdisciplinaria que 
ha reemergido desde los años ochenta del siglo 
XX y con mayor fuerza en el siglo XXI (Carras-
quer, 2020). Las modificaciones en el abordaje 
del cuidado se relacionan directamente con la 
necesidad creciente del mismo, dada por los 
cambios demográficos de este periodo histórico, 
como los referidos al aumento de la esperanza 
de vida, la mayor supervivencia ante accidentes 
de diferentes tipos, el incremento de enfer-
medades crónicas y terminales, así como la 
disminución en la fecundidad, fruto del acceso 
masivo de las mujeres al empleo remunerado, 
el acceso a anticonceptivos, a la educación 
formal e informal y al cambio en sus expectativas 
vitales. Entonces ya no solo es la descendencia 
que requiere cuidados, sino también personas 
adultas mayores, con discapacidades o enferme-
dades de diverso tipo. Esto implica que el signifi-

cado y las representaciones sociales del cuidado, 
así como las expectativas de quienes reciben los 
cuidados han variado (Carrasquer, 2020).

Debido a esto, el foco de atención en el 
cuidado, que se había puesto inicialmente 
en el trabajo doméstico intrafamiliar, se ha 
desplazado hacia las necesidades de atención 
a la vida humana relacionadas con el bienestar 
social, pasando por las dimensiones afectiva 
y relacional, para aludir no solo a sus costos 
monetarios. Aquí se ubica una primera tensión 
entre el reconocimiento social, la redistribución 
y la reciprocidad del trabajo de cuidados, no solo 
al interior de la familia entre mujeres y hombres, 
sino entre diferentes grupos y sectores sociales. 
Otra tensión puede ubicarse entre la provisión 
de cuidados no remunerada y su profesionaliza-
ción. Una dualidad adicional tiene que ver con el 
espacio privado versus público de provisión de 
cuidados. De esta forma, el cuidado tiene que 
ver con la ciudadanía, sus derechos y deberes, y 
con las políticas sociales (Carrasquer, 2020).

La denominada “crisis de los cuidados” se 
refiere a las transformaciones y tensiones en los 
asuntos incluidos, las y los actores, así como de 
las características del trabajo de cuidados, origi-
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nadas a partir de los cambios en las ocupaciones 
de las mujeres en las sociedades contemporá-
neas, en especial desde las últimas décadas del 
siglo XX. Todo ello en el contexto de las modifi-
caciones en la provisión del bienestar social, 
promovidas por el capitalismo global (Carras-
quer, 2020) que han llevado a las mujeres a 
asumir una doble o triple jornada (Breilh, 1991).

En relación con la organización social del 
cuidado, que explica la forma mediante la cual las 
sociedades organizan la previsión de bienestar, 
al ser casi inexistente la responsabilidad social 
asumida por parte de las empresas, sumado a 
la incapacidad del Estado (principalmente por 
restricciones de orden fiscal) para proveer los 
servicios requeridos para la atención en torno 
a los cuidados requeridos sobre dichas pobla-
ciones, conlleva a que la carga se destine a las 
familias, en especial a las mujeres, a quienes no 
se les reconoce en su gran mayoría su labor en 

términos sociales ni económicos (Moreno-Sala-
manca, 2018).

En Colombia, para el año 2020, “el 78 % 
de las personas que se dedicaban al cuidado 
eran mujeres” (Colombia Forbes, 2020), lo que 
genera consecuencias negativas en las formas 
y calidad de vida de las mujeres quienes dismi-
nuyen “su tiempo disponible para el ejercicio de 
otros derechos, como estudiar, trabajar en forma 
remunerada, cuidarse ellas mismas o disfrutar 
del descanso y la recreación” (Colombia Forbes, 
2020, párr. 2). Y es que, el efecto negativo de 
dichas actividades en la vida de las mujeres, se 
aumenta cuando la mayoría de este trabajo para 
el caso del género femenino, no es remunerada, 
incluso a pesar de que esta labor, para el año 
2020 según el DANE representa el 20 % del PIB 
en Colombia (Colombia Forbes, 2020), haciendo 
más visible la feminización de la pobreza.
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Sostenibilidad ambiental de los 
Puertos Inteligentes: Un análisis 
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Resumen

Los Puertos Inteligentes, tienen como objetivo principal 
optimizar los procesos portuarios, en cuanto a costos, 
tiempos e información, mediante la aplicación de 
tecnologías asociadas a la industria 4.0, que permiten 
la automatización y digitalización de las operaciones. 
En este contexto, el objetivo es analizar las prácticas 
de sostenibilidad ambiental implementadas en los 
puertos inteligentes relacionadas con los propósitos 
de desarrollo sostenible. Se realiza una revisión de 
literatura en Scopus. Los resultados demuestran que 
los avances en los puertos inteligentes han impulsado 
el desarrollo de prácticas sostenibles mediante la 

adopción de tecnologías de la industria 4.0 para 
mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias y 
reducir las emisiones contaminantes. Estas prácticas 
se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
7, 8, 9, 13 y 14, de la ONU, al abordar aspectos como 
la energía sostenible, el crecimiento económico, la 
infraestructura resiliente, la acción por el clima y la 
preservación de los océanos.

Palabras clave

Industria 4.0; Puertos inteligentes; Logística; 
Sostenibilidad ambiental; ODS.

Referentes teóricos/conceptuales

El avance tecnológico en los puertos ha repre-
sentado un aumento significativo en los últimos 
años, al igual que su articulación con procesos 
de sostenibilidad y cuidado con el medio 
ambiente, haciendo que los modelos de gestión 
encaminados a los puertos inteligentes y soste-
nibles sean relevantes en la actualidad para los 
actores involucrados en los procesos portua-
rios de mejora continua (Campisi et al., 2022). 
En general, los puertos inteligentes desarro-
llan operaciones competentes en términos de 

costos, tiempos e información alrededor de toda 
la cadena de suministro a partir de las tecnolo-
gías pertenecientes a la industria 4.0. Es en este 
contexto en el que, la implementación de tecno-
logías emergentes aporta tanto a la optimiza-
ción en las operaciones, como a la disminución 
de emisiones contaminantes producidas en las 
terminales portuarias (Chen et al., 2019) y, en 
general, a la sostenibilidad ambiental contribu-
yendo al aumento de la velocidad de la transfe-
rencia de mercancías, el acceso al seguimiento 
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de barcos, el aumento de la transparencia de 
las estadísticas, el incremento en la calidad y la 
capacidad de puertos, desde criterios ecológicos 
(Sadri et al., 2022).

La logística marítima juega un papel funda-
mental en la economía mundial, debido a que 
más del 80 % del tráfico de mercancías se trans-
porta por este medio (Haidine et al., 2021). Es 
por esta razón que los puertos inteligentes están 
implementando nuevas tecnologías para lograr 
una administración más óptima y eficiente en 
sus actividades con instalaciones más seguras, 
y, por supuesto, que mitiguen los impactos 
ambientales (Molavi et al., 2020). Actividades 
que promueven la globalización de los conte-
nedores demandan en gran medida la electri-
cidad en las terminales portuarias (Alikhani et 
al., 2021), situación que resalta la necesidad de 
los puertos verdes en términos de regulaciones 
y responsabilidades (Philipp et al., 2021), para 
mejorar actividades portuarias y explotar la 
utilidad que generan las tecnologías de Industria 
4.0 tanto en términos operacionales como en el 
cuidado del medio ambiente.

La sostenibilidad ambiental propone ventajas 
estratégicas a partir del diseño de un sistema 
de información basado en indicadores que 

permitan determinar el estado o grado de soste-
nibilidad en las actividades operativas críticas 
de los terminales portuarios, y así, indicar, 
cuánto han avanzado para convertirse en un 
puerto ecológico o verde (Durán et al., 2021). 
Dichos avances pueden lograr que los puertos 
inteligentes generen beneficios a nivel local, 
nacional y mundial al reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, mejorar la calidad 
del aire, crear cadenas de suministro eficientes y 
entornos de trabajo más seguros (Lesniewska et 
al., 2019).

Los beneficios de los puertos inteligentes se 
trasladan para las regiones y países que albergan 
ecosistemas portuarios, ya que son estas comuni-
dades las que se ven afectadas directamente por 
sus operaciones, el medio ambiente y la energía 
(Molavi et al., 2020). Por este motivo, proponer 
un campo de estudio para analizar y evaluar 
iniciativas de sostenibilidad de operaciones de 
terminales en el sector marítimo es algo que en 
la actualidad los puertos deben desarrollar (Tan 
et al., 2018), y en especial si se tienen en cuenta 
algunos de los objetivos de desarrollo sostenible 
planteados por la Organización de Naciones 
Unidas y el informe del Banco Mundial sobre el 
balance del año 2022.

Descripción metodológica

Investigar sobre los puertos inteligentes y la 
sostenibilidad ambiental es relevante porque 
los puertos son puntos clave en la cadena de 
suministro global, donde se concentra gran 
cantidad de actividades relacionadas con el 
transporte y el comercio internacional. Estas 
operaciones portuarias suelen tener un impacto 
significativo en el medio ambiente, ya sea a 

través de la emisión de gases contaminantes, 
la generación de residuos o el consumo de 
recursos naturales. En este sentido, los puertos 
inteligentes se presentan como una solución 
prometedora para mitigar los impactos ambien-
tales negativos asociados a los ODS. El alcance 
del estudio contempla analizar las prácticas 
de sostenibilidad ambiental de los Smart Port 
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articulando tecnologías de Industria 4.0 y los 
ODS relacionados, mediante una revisión narra-
tiva sobre este objeto de estudio en los artículos 
consultados en Scopus.

Se emplea como orientación metodológica 
para la propuesta de investigación la declaración 

Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) como referencia 
para documentar el proceso de identificación, 
selección, evaluación y síntesis de estudios 
(Page et al., 2020). En la figura 1. se presenta el 
proceso metodológico.

Figura 1. Metodología Prisma de selección de artículos

 

                      

Estado de la investigación: esta propuesta de 
investigación titulada: Sostenibilidad ambiental 
de los Puertos Inteligentes: Un análisis basado 
en la industria 4.0 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, es financiada por convocatoria 
interna 2023.

Las prácticas ambientales empleadas en 
los puertos inteligentes tienen una directa 
relación con 5 de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible, así: objetivo 7, garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna; objetivo 8, promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos; objetivo 9, construir 
infraestructuras resilientes, promover la indus-
trialización sostenible y fomentar la innovación; 
objetivo 13, adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos; y 
objetivo 14, conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos 
(Naciones Unidas, 2015).
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Los puertos inteligentes en respuesta a los 
objetivos anteriores, especialmente al 9, 7 y 13, 
contemplan, por ejemplo, la gestión eficiente de 
la energía, si se tiene en cuenta que la ilumina-
ción supera el 70 % de la demanda energética 
de un puerto en la mayoría de los casos (Sifakis 
et al., 2021). Como alternativa de solución a 
dicha problemática, se emplean generadores de 
energía renovable y dispositivos de almacena-
miento de energía instalados a bordo de embar-
caciones, en conjunto con la reducción de los 
costos para los propietarios de embarcaciones 
y administradores de los puertos (Lamberti 
et al., 2015). Además empleando tecnologías 
emergentes de la Industria 4.0 desarrollan 
algoritmos de optimización de energía basados 
en la programación dinámica, que pueden 
realizar el control de la temperatura de los conte-
nedores, reducir el contacto entre los trabaja-
dores y los productos congelados en el proceso 
de operación de la cadena de frío, garantizar la 
reducción de la demanda de energía durante 
el período de carga del sistema y resolver el 
problema de optimización de la operación con 
la incertidumbre energética del puerto para 
minimizar los costos (Zhang et al., 2021).

De acuerdo con lo anterior, los puertos inteli-
gentes están progresando hacia la consecución 
del objetivo 7; en especial porque busca garan-
tizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Colombia [PNUD], n.d.). Este objetivo se respalda 
por la iniciativa de los puertos inteligentes que 
pueden influir en las fuentes energéticas imple-
mentadas y en la reducción de los contaminantes 
en comparación con los combustibles fósiles. En 
este sentido, la Agenda 2030 establece metas 
concretas para expandir la infraestructura y 
aplicar tecnologías que impacten los servicios 

energéticos de forma coherente con el equili-
brio ambiental especialmente en países en vía 
de desarrollo (Naciones Unidas, 2015).

Es pertinente destacar que el cumplimiento 
de criterios ambientales mediante la utilidad de 
las tecnologías de industria 4.0 se debe articular 
a la vez con el de los criterios económicos de 
la operación portuaria, lo cual se enmarca en 
el objetivo 8 al abordar estrategias de creci-
miento económico sostenible, mediante la 
productividad, la diversificación de los sectores, 
la modernización de la tecnología y el impulso 
hacia la innovación en áreas de valor agregado 
(Dasgupta et al., 2020). Lo anterior en un 
contexto que busca profundizar el apoyo a los 
países en vía de desarrollo en aspectos como las 
estrategias del comercio, las iniciativas de ayuda 
y la asistencia técnica (Naciones Unidas, 2015).

En esta misma orientación se relacionan 
los puertos inteligentes con el objetivo 9 que 
se centra en la edificación de infraestructuras 
resilientes, el enfoque en procesos indus-
triales sostenibles y el impulso hacia la innova-
ción (Weikert Bicalho, 2021). Estos elementos 
desempeñan un papel fundamental para 
impulsar fuerzas económicas competitivas que 
a su vez fomenten el desarrollo de tecnologías, 
contribuyan a la participación del comercio 
internacional y promuevan el uso eficiente 
de los recursos. La innovación y el progreso 
tecnológico son fundamentales para encontrar 
soluciones duraderas a los desafíos económicos 
y medioambientales, como el aumento de la 
eficiencia energética y el uso de recursos, siendo 
una de las utilidades que ofrece la Industria 4.0 
(Bárcena et al., 2020). Para lograr el objetivo 9, 
se definen metas concretas, como la moderni-
zación de la infraestructura y la transición de 
las industrias hacia la sostenibilidad, lo cual se 
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vuelve prioritario en los puertos inteligentes 
contemporáneos. Estos puertos buscan utilizar 
los recursos de forma más eficiente y fomentar 
la integración de tecnologías y procesos indus-
triales limpios y respetuosos con el medio 
ambiente, al tiempo que pretenden aumentar 
la investigación científica y la capacidad tecnoló-
gica industrial, particularmente en los países en 
desarrollo (Naciones Unidas, 2015).

Además de los puertos, invertir en infraes-
tructura sostenible es crucial para brindar 
oportunidades, fomentar el desarrollo econó-
mico y consecuentemente, incrementar la 
calidad de vida de los involucrados en los 
procesos. También permite a los países integrar 
sus objetivos climáticos y de desarrollo al invertir 
en proyectos relacionados con energías renova-
bles, transporte ecológico y soluciones digitales. 
Sin embargo, para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y aumentar la inversión en 
infraestructura básica, los países en desarrollo 
necesitan gastar alrededor del 4,5 % de su PIB, 
lo que equivale a USD 1,5 billones al año (Banco 
Mundial, 2022). Dado que los gobiernos no 
pueden financiar esto por sí solos, especial-
mente debido a las preocupaciones sobre la 
deuda y las presiones presupuestarias causadas 

por la pandemia, el Banco Mundial está traba-
jando para movilizar capital privado y cerrar esta 
brecha de financiamiento.

Finalmente, la gestión cuidadosa de los mares 
como recurso vital a nivel mundial es crucial 
para un futuro sostenible de los puertos inteli-
gentes. No obstante, en la actualidad se observa 
una degradación continua de las aguas costeras 
como resultado de la contaminación y la acidi-
ficación de los océanos, lo cual afecta la opera-
tividad de los sistemas ambientales y la diver-
sidad biológica (Rodríguez, 2023). Para abordar 
estos desafíos, se proponen metas que permitan 
proteger la vida marina con acciones como la 
pesca sostenible, la investigación y la incorpo-
ración de estrategias digitales y ambientales 
(Parkes & World Economic Forum, 2023). Estos 
objetivos reconocen la importancia de abordar 
los desafíos de un desarrollo sostenible, siendo 
fundamental la adopción de tecnologías de la 
industria 4.0 por parte de los puertos; incluso 
la contribución de los puertos inteligentes a la 
reducción de emisiones a la atmósfera permite 
adquirir una mayor eficiencia operativa y un 
gran aporte al cuidado ambiental (Cammin & 
Voß, 2021).
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Innovación e intraemprendimiento 
en las micro, pequeñas y medianas 

empresas
Luis Fernando Quintero Arango*

Resumen

La innovación es, sin lugar a dudas, el concepto 
que hoy logra tener relevancia e impacto para 
las diferentes industrias y tipos de empresas, sin 
importar su clasificación empresarial o el tamaño 
que esta tenga. Igualmente, dentro de las compañías, 
se está desarrollando lo que se conoce como 
intraemprendimiento, es decir, el emprendimiento al 
interior de la misma organización. De forma que, una 
empresa puede crear nuevas unidades de negocio 
o relacionadas con su objeto social para fortalecer 

su estructura de comercialización y la apertura de 
mercados que le permitan competir, tal vez, en negocios 
inexplorados o nuevos; conduzcan a lograr un impacto 
diferenciador a partir de ese intraemprendimiento, 
y se constituya en una innovación al interior de la 
organización.

Palabras clave

Intraemprendimiento; Innovación; Mipymes; 
Transformación organizacional; Competitividad.

Referentes conceptuales

A continuación, se presentan los referentes 
conceptuales que brindan un sustento al tema 
central de este texto. Lo central del documento, 
radica en lo que es la innovación desde dos 
perspectivas; la primera de ellas desde lo disrup-
tivo, y en segundo lugar, desde lo incremental. De 
otro lado, se tratan los temas de emprendimiento 

e intraemprendimiento, como conceptos que 
se plantean para que las empresas determinen 
cómo desde el ecosistema interno, se puede 
lograr fortalecer aspectos de creación, diseño o 
propuestas de nuevos negocios. A continuación, 
se explican estos referentes conceptuales.

Innovación disruptiva

El término de innovación disruptiva es un 
concepto que para Jiménez-Montesinos (2020) 
se logra a través de cambios y modificaciones de 
productos o servicios que generan un impacto 
drástico entre los competidos y los clientes, 
logrando así una modificación sustancial de lo 

que inicialmente se presentaba. Un ejemplo de 
esto es la plataforma de televisión digital Netflix; 
que, con su propuesta de valor, logró trans-
formar la industria del cine e impactó de forma 
negativa el uso de algunos dispositivos electró-
nicos, como fueron los VHS o los DVD. En el 
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proceso de innovación disruptiva las empresas 
pueden trabajar con la estrategia de prueba y 
error, con el fin de identificar mejoras futuras en 

su creación de productos o mejora en los servi-
cios que presta.

Innovación transformacional

Este tipo de innovación está determinada por 
los cambios totales que se dan en un mercado 
con la transformación total de un producto o 
servicio. Para Sergeeva & Alí (2020) las empresas 
que logran aplicar este tipo de innovación logran 
generar un impacto significativo en el mercado, 
permitiendo que se abra una nueva forma de 
hacer las cosas; es aprovechar los vacíos que hay 
en mercados existentes y que la competencia no 
ha logrado explorarlos, creando así un aporte 
significativo para el cliente; ejemplo de esta 
innovación transformacional es la impresión 3D, 
en la cual se puede lograr realizar prototipos 

preliminares de algún producto; como lo es un 
envase o una construcción civil.

Es así como, las micro pymes pueden materia-
lizar algunas propuestas de innovación a partir 
de establecer pruebas preliminares de algún 
producto o servicio, permitiendo hacer algunas 
pruebas antes de salir al mercado; lo importante 
es evaluar la ecuación del costo y el beneficio 
que una innovación puede representar para una 
compañía de este sector de la industria, donde 
los recursos son escasos y las equivocaciones 
pueden conllevar al cierre de la empresa.

Emprendimiento

El constructo de emprendimiento se define 
como aquello que una persona desea crear y 
desarrollar, es materializar una idea que tiene 
por propósito y objetivo base generar unos 
ingresos y lograr obtener una rentabilidad. 
Consolidar el emprendimiento requiere de un 
elemento transversal y es el rol del empren-
dedor, es decir, aquella persona que toma esa 
iniciativa y tiene el convencimiento de concretar 

la idea de negocio. Asimismo, es importante 
indicar, que un emprendimiento logra generar 
transformación económica y social, ya que esa 
nueva unidad productiva, necesitará de personas 
y aportará para que la economía de una región 
sea dinámica y pueda tener un crecimiento en 
su productividad y competitividad (Méndez et 
al., 2022).

Intraemprendimiento

En el proceso de cambios y transformación 
organizacional, aparece el concepto de intraem-
prendimiento; como Salazar et al. (2019) indica, 

es una nueva forma de crear unidades produc-
tivas a través de las empresas existentes, que ven 
una oportunidad al interior de su organización 
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para crear otros negocios que logren ser dinami-
zadoras de su mismo proceso productivo o que 
lleguen a competir a nuevos mercados. Otra 
forma de considerar el intraemprendimiento es 
bajo la denominación de spin off, es decir, una 
empresa derivada de la gran organización, que 
logra articular desarrollos y unidades de negocio 
con fines productivos y de rentabilidad.

Algunas características que se deben consi-
derar al momento de establecer el intraem-
prendimiento son: trabajo en equipo, objetivos 
claros, orientación a los resultados, análisis de 
posibles desviaciones de lo propuesto y prospec-
tiva del negocio tanto interno como externo.

Descripción metodológica

En la propuesta del diseño metodológico, se 
concibe que la realidad es una construcción 
social; por lo tanto, el enfoque de la investigación, 
que se desarrolla actualmente, es desde el orden 
cualitativo, con un método fenomenológico, ya 
que se quiere identificar cómo los conceptos de 
innovación y emprendimiento son interpretados 
por los gerentes de las micro pymes. Asimismo, 
la selección de los participantes se realizó por 
medio del criterio de conveniencia, determinada 
por la facilidad del acceso a la recolección de la 

información para poder lograr la interacción con 
los gerentes de las empresas.

La técnica de recolección de información 
propuesta para la investigación será la entrevista 
semiestructurada; con esta se pretende lograr 
un diálogo abierto de los temas de innovación e 
intraemprendimiento en las empresas seleccio-
nadas.

El análisis de los resultados, se pretende 
diseñar bajo la categorización de los elementos 
centrales propuestos en los objetivos y estable-
cidos en la entrevista semi estructurada.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso, titulado: Un 
análisis hermenéutico a partir de los constructos 

del emprendimiento y la innovación, aprobado 
en la convocatoria 2023 con radicado 67240.
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Aplicabilidad de la tecnología en la 
operación logística en los puertos 

de Latinoamérica
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Resumen

El objetivo de esta investigación, es conocer la 
incidencia de las Industrias 4.0 y su aplicabilidad en 
la operación logística de los principales puertos de 
Latinoamérica como puerto de Colón, Panamá; Santos, 
Brasil; Manzanillo, México; Cartagena, Colombia. Es 
un estudio mixto; los datos fueron obtenidos en dos 
fases, una orientada a la realización de un mapeo 
científico aplicando técnicas bibliométricas, y en la 
segunda se contrastó la información con la realidad 
de la operación portuaria por medio de entrevistas 
semiestructuradas aplicadas a los representantes de 
aduanas, puertos, zonas francas y agencias de carga. 

Los hallazgos parciales, indican que existen diferentes 
aplicaciones de las tecnologías 4,0 que vienen 
haciendo las industrias asociadas a los puertos para 
mejorar la competitividad de sus operaciones y servicio 
al cliente, reconociendo la importancia de estas en la 
planeación estratégica y la necesidad de incrementar 
las inversiones destinadas a la automatización de los 
procesos que pueden soportarlo.

Palabras clave

América Latina; Comercio internacional; Gestión de 
la tecnología de la información; Logística; Puertos; 
Transporte.

Referentes teóricos/conceptuales

A partir de la década de los setenta, se adoptó 
una mejora en los procesos de las cargas para 
los puertos Latinoamericanos como lo fueron 
las modalidades de carga contenerizada, los 
grandes buques petroleros, las grandes naves 
portacontenedores y modalidades de carga 
contenerizada, los que dieron paso a la trans-
formación y protección de la infraestructura 
en las instalaciones portuarias, basados en los 
sistemas de seguridad para monitorear las áreas 
superficiales, submarinas y así mejorar la calidad 
del tráfico de carga (Kastek et al., 2013).

Una década después, se percibe en Latinoa-
mérica que la calidad de los servicios portuarios 
que se estaban prestando, no contaban con los 
patrones, características y normativas inter-
nacionales respecto a los puertos de Europa y 
Estados Unidos (Kastek et al., 2013; Rakhman-
gulov & Muravyov, 2016), en los años 80, los 
puertos eran regulados por el Estado que era 
el encargado de la gestión administrativa, las 
operaciones y todos los aspectos relacionados 
con el mantenimiento del mismo; esto por 
supuesto vinculaba el presupuesto disponible, el 
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cual dependía de los aportes y las decisiones del 
gobierno, al igual que la aplicación de las tarifas 
y diversos gravámenes hacia los diferentes 
usuarios ya sea privados y externos que hicieran 
uso de los puertos; algunas de las consecuencias 
para esta época debido a este contexto fue que 
la inversión de capital se disminuyó y se incre-
mentaron las tarifas de manejo portuario.

Ante esta situación, el sector portuario 
emprendió en los años 90 sus primeros pasos 
para la modernización de los puertos, promo-
viendo estructuras portuarias más eficientes 
(Silva & del Caribe, 2008), específicamente en 
el muelle, porque la operación era de tamaño 
reducido y se presentaban dificultades en la 
movilidad de la carga; en Latinoamérica, países 
como México, Panamá, Colombia, Venezuela, 
Brasil, entre otros, realizaron inversiones 
relevantes orientadas al mejoramiento de la 
infraestructura con una visión de convertirse en 
puertos de primera generación (Fram, 2019).

Bajo el marco de globalización de la economía 
mundial, los retos portuarios en la industria 
marítima se han centrado en el desarrollo de 
la cadena logística, analizando los diferentes 
cambios que deben garantizar la toma de 
decisiones gerenciales enfocados a estructurar 
la operación de los puertos desde la eficiencia 
y la efectividad, por medio de la inclusión de 
tecnologías especializadas que apoyen la infraes-
tructura portuaria en las diferentes actividades 
ya sea en transbordo, carga y descarga, agiliza-
ción de las operaciones aduaneras, cooperación 
internacional y todos aquellas gestiones que se 
vinculan.

Por otro lado, los procesos de internaciona-
lización se ven enmarcados bajo la importancia 
del transporte marítimo, y este a su vez bajo el 
marco de los puertos y su sistema operativo en 

el manejo de las exportaciones e importaciones, 
buscando una mayor competitividad entre las 
naciones. La pregunta que regula el estudio de 
investigación que se encuentra en curso, está 
enmarcada sobre ¿cuál es la incidencia de las 
Industrias 4.0 y su aplicabilidad en la operación 
logística de los principales puertos de Latinoa-
mérica para establecer estrategias de competi-
tividad en el manejo de sus procesos operativos 
en Colon Container Terminal, más conocido 
como Puerto de Colón , ubicado en Colo Solo 
Norte, en Panamá; Porto de Santos ubicado en 
el Estado de São Paulo, Brasil; la Administra-
ción Portuaria Integral de Manzanillo o Recinto 
Portuario de Manzanillo en el Estado Mexicano 
de Colima, y finalmente, el Puerto de Cartagena, 
ubicado en la costa atlántica de Colombia.

Entre los estudios planteados por los diferentes 
autores, se encuentran aquellos orientados a 
las operaciones logísticas, manejo de carga y 
descarga frente al comercio exterior realizado 
desde los diferentes puertos de Latinoamérica, 
que fortalecen los planteamientos y acciones de 
mejoramiento en los procesos de carga en los 
puertos latinoamericanos y del Caribe Colom-
biano.

En el marco de la competitividad, las 
diferentes naciones buscan lograr el desarrollo 
de su economía (Casanova, 2010), para lo cual 
deben vincular aspectos relacionados con la 
infraestructura portuaria y su aporte al creci-
miento de los países latinos en razón de las opera-
ciones de comercio exterior que permiten lograr 
y constituir progreso para los mismos; mientras 
más dinámicos sean los países en materia de 
comercio exterior, mayor es el movimiento de 
carga a través del modo de transporte marítimo 
y con esto, los porcentajes de utilización de los 
puertos.
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Brasil es la mayor economía latinoamericana 
con un Producto Interno Bruto de USD$1.608.000 
de millones de dólares, seguido por México con 
USD$1.296.000 de millones de dólares (Statista, 
2022), es decir que se han convertido en poten-
cias exportadoras por el volumen de sus ventas 
a mercados importantes como el americano y el 
europeo, con potencial enfocado en la industria 
automotriz (Bértola & Ocampo, 2022).

Por ello, toda la gestión orientada a la compe-
titividad entre los países en materia de infraes-
tructura portuaria está estrechamente ligada a 
la búsqueda de abrir nuevos mercados y poder 
realizar la operación con los estándares de 
calidad apropiados para un puerto de primera 
generación.

La revisión de literatura reporta 12 estudios; 
se realizó una selección de la calidad de los 
datos sobre el tema estudiado, y se definen los 
siguientes como las más relevantes, iniciando 
con los datos masivos o que orienta la inteli-
gencia de los registros para obtener valor en su 
uso y por ende en su aplicación en los diferentes 
procesos de la operación portuaria, ya sea en 
el manejo de volumen, variedad, velocidad del 
buque y valores y fletes, entre otros, con el 
propósito de apoyar tanto a los oficiales en tierra 
como a bordo para mantener la embarcación 
en las mejores condiciones posibles de navega-
ción (Ampatzidis, 2023); asimismo, Baştuğ et 
al. (2020) afirman que un puerto debe contar 
con unas características tecnológicas de digita-
lización, autonomía, transparencia, movilidad, 
modularización, colaboración en red y socializa-
ción, así como los aspectos de competitividad de 
los puertos, los cuales deben estar orientados a 
incluir dentro de su operación la industria 4.0, 

es decir, vincular los sistemas comunitarios, 
sistemas ciber físicos, internet de las cosas y big 
data.

De otro lado, Chlomoudis y Kostagiolas 
(2010) proponen que la gestión de la calidad y la 
seguridad en los puertos solo se alcanza cuando 
se incluyen normas de seguridad y protección 
basados en los elementos tecnológicos para dar 
respaldo y confianza a la operación y, desde la 
perspectiva del transporte marítimo, Ferriera 
(2022) afirma que el tráfico marítimo debe 
soportarse en sistemas tecnológicos orientados a 
dar respuesta a las bondades que brinda la inclu-
sión de la industria 4.0 dentro de los procesos 
operativos, como se realiza en la expansión del 
Canal de Panamá para el desarrollo de la indus-
tria naviera.

Se han realizado estudios orientados al Big 
data en el Área de la Bahía de Guangdong-Hong 
Kong-Macao y en la Ruta Marítima de la Seda en 
China. Respecto al Internet de las cosas–IoT, la 
inclusión de este tipo de tecnología le reconoce 
a los puertos la categoría de inteligentes, es 
decir, que les permite: mejorar el rendimiento y 
la eficiencia; determinar cambios, seguimiento y 
monitoreo en tiempo real para rastrear buques 
y contenedores; administrar el tráfico o asignar 
prioridades y servicios a las embarcaciones que 
transitan; tener en tiempo real la información 
sobre embarcaciones y contenedores. y apilar 
contenedores de manera óptima en las termi-
nales portuarias (Bouhlal et al., 2022; Yang et al., 
2018).
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Descripción metodológica

El enfoque de la investigación es mixta; el 
objetivo es conocer la incidencia de las Indus-
trias 4.0 y su aplicabilidad en la operación logís-
tica de los principales puertos de Latinoamérica, 
tales como, Puerto de Colón en Panamá, Santos 
en Brasil, Manzanillo en México, y Cartagena en 
Colombia. Para lograrlo, se inició con la contex-
tualización de las variables de competitividad y 
de las tecnologías de las industrias 4,0 y su aplica-
bilidad en el mejoramiento de los procesos de la 
operación logística; posterior a esto, se deter-
minó el grado de aplicación de las tecnologías 
en las operaciones logísticas y su incidencia en la 
competitividad de dichos puertos; finalmente se 
propusieron estrategias para la incorporación de 
tecnologías en los puertos analizados.

La recolección de la información se realizó 
en dos fases: se inició con la realización de la 
búsqueda de información en Scopus -que es una 
base de datos confiable- apoyada en las termi-
nologías “Smart Ports”, “internet of things”, “big 

data” y “logistics” y “seaport competitiveness”; 
posteriormente, se realizó un análisis bibliomé-
trico, utilizando las técnicas de Bibliometrix para 
extraer la información más relevante para el 
estudio.

En la segunda fase, la búsqueda de infor-
mación fue orientada a recolectar los datos de 
fuentes primarias, con el fin de contrastar los 
registros recopilados en Scopus con la realidad 
de la operación portuaria; se realizaron siete 
(7) entrevistas semiestructuradas a agencias de 
carga internacional, como: Magnum Logistic y 
TIBA Group; a una empresa productora como 
Solla S.A y a 3 Sociedades portuarias de los 
puertos de Colón en Panamá, Santos en Brasil y 
Puerto de Cartagena en Colombia, una en zona 
franca de la zona libre de Panamá; además se 
puntualizó que estos actores debido a sus opera-
ciones en varios puertos del país y de América 
Latina podrían conducir hacia otro actor como 
las Navieras.

Población

La población beneficiada con esta investigación 
son los puertos marítimos latinoamericanos, que 
pueden identificar las características necesarias 
para implementar las tecnologías dentro de 
las operaciones que se llevan a cabo, mejorar 
sus tiempos de ejecución, tomar decisiones 
en cuanto al seguimiento y monitoreo de las 
diferentes actividades, ser eficientes en el rastreo 
de buques y contenedores, además de tener 
un contacto en tiempo real con las agencias de 
carga internacional, agencias de aduanas, las 
navieras y la sociedades portuarias.

Por otra parte, la comunidad académica se 
ve beneficiada porque permite que desde el 
programa se puedan vincular los resultados de 
la investigación en las cartas descriptivas del 
plan de estudios con el fin de caracterizar las 
operaciones Logísticas y de Infraestructura de 
los principales puertos en Latinoamérica, anali-
zando las ventajas y desventajas que presentan 
a nivel de competitividad bajo indicadores como 
manejo de carga y descarga, transbordo de 
mercancías o tecnología 4.0, contribuyendo a 
planes de acción que respondan al mejoramiento 
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de las operaciones de carga en los puertos de la 
región.

Estado de la investigación

El proyecto Industrias 4.0 y su aplicabilidad en 
la operación logística de los principales puertos 
de Latinoamérica, con radicado 67243 del 12 de 

diciembre de 2022, se encuentra en curso; sin 
embargo, se presentan los resultados parciales 
de la primera fase.

Resultados parciales

Inicialmente se buscaron las palabras clave 
para determinar la ecuación de búsqueda que 
recopila el tema abordado; de acuerdo con la 
línea de tendencia del tema, se encuentra en 
ascenso, el cual inicia desde el año 2004 con 14 
artículos, una década después, se incrementó 
a 32 y en el año 2022 se cierra con 56 publi-
caciones. El desarrollo tecnológico ha tomado 
relevancia y se incrementó en los últimos años.

Posterior a ello, se presenta la co-ocu-
rrencia de palabras, es decir, la terminología 

más estudiada; en primer lugar, se encuentra 
“ports and harbors”–con una representación 
del 88,7 %, seguido de los “ships”–buques 
con un 16,8 % y la operación portuaria con un 
16 %. También se examinaron otras palabras 
clave que fueron vinculadas al estudio con el 
fin de revisar la pertinencia de las mismas para 
futuras investigaciones en temas relacionados 
con “desarrollo sostenible” e “impacto del 
medio ambiente”.

Figura 1. Coocurrencia de palabras 

 
 

Por otra parte, en Latinoamérica, las Univer-
sidades Brasileñas se caracterizan por realizar 
más publicaciones sobre la tecnología aplicada 

en las operaciones portuarias; la Universidad de 
Oporto cuenta con 19 registros, la Universidad 
Federal Do rio Grando Do Sul 10, Universidad 
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de São Paulo 7, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 5 y Pontificia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul con 3.

Sin embargo, en la producción internacional, 
de los países analizados, se encuentran 2: en la 
posición 5 se encuentra Brasil con 31 artículos 
y, México en la posición 31 cuenta con 2 publi-
caciones; mientras que Colombia y Panamá no 
cuentan con producción destacada en esta base 
de datos. El liderazgo lo tiene Estados Unidos 
con 69 y China con 57.

Respecto a los autores más relevantes, 
se encuentran Dália Filipa Liberato del Insti-
tuto Politécnico do Porto en Portugal, con 228 
citaciones en 71 documentos; seguido de Rosen-
blum, Marc R. de la University of New Orleans 
en los Estados Unidos con una citación de 347 
en 28 documentos; y en tercer puesto, Sifakis, 
Nikolaos de la Technical University of Crete, en 
Grecia.
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Emprendimientos sociales 
juveniles: Innovación, 

transformación económica y 
cambio social
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Resumen

Los emprendimientos sociales juveniles son una 
poderosa herramienta que combina el espíritu 
empresarial y la innovación para impulsar el 
desarrollo económico y social. Estos emprendimientos 
desempeñan un papel crucial en el panorama 
económico, generando empleo y promoviendo el 
crecimiento de las naciones. Además, su enfoque social 
les permite aportar valor a la sociedad y fomentar el 
compromiso cívico de los jóvenes. Estudios recientes 
han mostrado el impacto de los emprendimientos 
sociales juveniles en diversas áreas como la educación, 

la salud y el desempleo en países desarrollados y en 
desarrollo. Factores como la formación académica, 
el capital social y, sobre todo, la empatía social, han 
demostrado ser fundamentales para impulsar estos 
emprendimientos, los cuales participan en la búsqueda 
de soluciones para desafíos globales como el cambio 
climático, la crisis energética y la pobreza.

Palabras clave

Jóvenes; Estrategias; Empresas; Innovación; 
Capitalismo.

Referentes teóricos/conceptuales

Los emprendimientos sociales juveniles son 
considerados un instrumento valioso y flexible 
que integra el espíritu empresarial y las inicia-
tivas innovadoras de todas las economías, con 
un papel decisivo en la innovación y el desarrollo 
económico (Daskalopoulou et al., 2022). En 
la era del conocimiento, nuevas generaciones 
se enfrentan al desafío de contribuir con el 
desarrollo urbano y nacional en ámbitos econó-
micos y sociales (Marchesania et al., 2022). En 
el entorno comercial, los emprendimientos 

juveniles juegan un papel trascendental debido  
la incidencia en el estado de la economía del 
país, así como en la generación de empleo y el 
desarrollo de las naciones (Boris & Parakhina, 
2022). Mientras el enfoque social realiza un 
aporte de valor a la sociedad y al compromiso 
cívico con el protagonismo de los jóvenes en sus 
iniciativas (Valls, 2009).

Los emprendimientos sociales juveniles 
son un modelo emergente que brinda oportu-
nidades a los jóvenes para que inicien sus 
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propios negocios y generen empleos. Este tipo 
de emprendimiento está destinado a crear un 
impacto positivo en la comunidad local por medio 
de una misión social, siendo una herramienta 
útil para comprender necesidades colectivas, 
actuar con sentido transformador y relacionar 
el valor económico con el poblacional (Mair & 
Martí, 2006). El enfoque teórico del área busca 
promover las investigaciones de los empren-
dimientos sociales como una posible solución 
positiva a las problemáticas vivenciadas por la 
sociedad y el acercamiento al reconocimiento 
de su papel protagónico como generador de 
cambio (Santos, 2010). Mientras que el enfoque 
metodológico procura el cambio generalizado 
buscando un bien común y la obtención de 
beneficios relacionados con el desarrollo y el 
crecimiento del valor social (Mair & Martí, 2006).

Algunos estudios sobre los emprendimientos 
sociales juveniles se han desarrollado y han 
permitido identificar el impacto que han tenido 
en situaciones no previstas como la Covid-19, en 
aspectos relacionados con la educación, la salud 
y el desempleo en países desarrollados y en vía 
de desarrollo (Khan et al., 2022). Actividades 
como el reconocimiento de las oportunidades y 
la disposición para aprovecharlas son elementos 
fundamentales fortalecidos con aspectos como 
la formación académica formal e informal, el 
capital social y la empatía social, principal factor 
que conlleva a los jóvenes a ejecutar empren-
dimientos sociales (Zulfiqar et al., 2021). En 
general, los actores son personas con perfil 
innovador e ingenioso que permiten la participa-
ción en el desarrollo de soluciones relacionadas 
con el calentamiento global, la crisis de energía, 
la pobreza, el terrorismo y situaciones pandé-
micas (Elkington & Hartigan, 2008).

Las motivaciones para crear iniciativas sociales 
están dadas por diferentes factores como el nivel 
de conciencia y el uso de productos y servicios de 
empresas sociales (Blanda & Urbančíková, 2021). 
Otros aspectos como la crisis del año 2008, la 
pobreza y la desigualdad, han impulsado las 
propuestas de doble misión, donde se combinan 
las actividades comerciales con un propósito 
social y la sostenibilidad a partir de empresas 
con visión híbrida (Doherty et al., 2014). Sin 
embargo, los jóvenes presentan mayor intención 
de participación en otras prácticas cívicas que en 
la creación de emprendimientos sociales; optan 
por fomentar el cambio y el crecimiento social 
como aporte significativo a la comunidad (Dávila 
et al., 2021.).

La participación en emprendimientos 
fomenta la sensibilización social en los jóvenes, 
fortaleciendo su conciencia, conexión prosocial 
y capacidad para lograr metas personales (Ong 
et al., 2021). Además, estas actividades benefi-
cian a jóvenes económicamente desfavorecidos, 
brindándoles motivación y generando resultados 
positivos en términos de autoestima, resiliencia, 
conocimientos y habilidades (Tam et al., 2021). 
En el caso de expresidiarios, quienes enfrentan 
barreras y limitaciones en el acceso al empleo 
formal, las iniciativas sociales desempeñan 
un papel importante en la inclusión social y la 
transición hacia futuras oportunidades laborales 
(Soppitt et al., 2022). Entre tanto, en entornos 
rurales, se fomenta el turismo sostenible como 
una vía para impulsar el cambio, la innovación 
y el crecimiento social, proporcionando ingresos 
económicos y promoviendo el desarrollo 
personal de los jóvenes (Salvatore et al., 2021).
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Descripción metodológica

Dos etapas son consideradas para realizar una 
revisión de literatura sobre los emprendimientos 
sociales juveniles y determinar las tendencias 
de investigación. La primera fase contempla 
un análisis bibliométrico de las publicaciones 
registradas en las bases de datos Scopus y Web 
of Science entre los años 2010 y 2022, y una 
segunda, denominada análisis de la red para 
identificar documentos originales, estructu-
rales y tendencias de investigación. Para ello, se 
aplican los cinco procedimientos bibliométricos 
recomendados para el mapeo científico (Zupic & 
Čater, 2015): estudio de citaciones, coincidencia 
de términos, citaciones de otros documentos, 
análisis de coautorías y estudio de citas relacio-
nadas.

Los resultados bibliográficos fueron generados 
con los criterios de búsqueda “emprendimiento”, 
“social” y “juvenil” y sus sinónimos en español e 
inglés. En total se obtuvieron 133 resultados sin 
duplicados, el 59 % correspondiente a la base 
de datos Scopus, y el restante a Web of Science. 
La información es procesada en el software 
R-studio y Bibliometrix aplicando la metodo-

logía del Tree of Science bajo tres indicadores 
bibliométricos: Indegree, para la cuantificación 
de las referencias que ha tenido un documento 
(Wallis, 2007); betweenness, en la intermedia-
ción de los elementos de la red (Freeman, 1977); 
y Outdegree, en la frecuencia de citas de otros 
documentos (Wallis, 2007).

Estado de la investigación: Proyecto de inves-
tigación en curso titulado: “Caracterización de 
emprendimientos sociales creados por jóvenes 
de Medellín”. Convocatoria de la Red de Univer-
sidades Católicas de Colombia- RUCC.

A partir de la revisión bibliográfica realizada 
se pudieron identificar dos campos de inves-
tigación en relación con los emprendimientos 
sociales juveniles. El primero se enfoca en las 
características de este tipo de iniciativas, consi-
derando las condiciones que enfrentan dado su 
enfoque social. Por su parte, el segundo clúster 
enfatiza en factores de vinculación laboral sobre 
todo en individuos con enfermedades mentales 
o en jóvenes en situación de calle. A continua-
ción, se desarrollan estas dos perspectivas.

El emprendimiento social como alternativa empresarial

Según Mair y Martí (2006) los emprendimientos 
sociales se caracterizan porque priorizan la 
promoción del valor social frente a la obten-
ción de valor económico. Tal condición genera 
que este tipo de iniciativas empresariales esté 
logrando avances sorprendentes en países 
de la Unión Europea y en los Estados Unidos 
(Defourny & Nyssens, 2021; Mair & Martí, 2006). 
A su vez, tal situación está provocando una 
mayor enseñanza de estudios de caso de organi-

zaciones con esta orientación en las escuelas de 
negocios (Yin, 2009), así como capacitaciones a 
poblaciones vulnerables sobre emprendimiento 
social, fomentando habilidades de negocio 
conjugadas con aspectos como la autoestima, la 
resiliencia y la autoeficacia (Tam et al., 2021). De 
lo anterior se puede destacar la importancia de 
este tipo de empresas en economías con bajos 
niveles de riqueza o en economías no desarro-
lladas industrialmente (Elkington & Hartigan, 



XXVI Encuentro Nacional de Investigación 

46

2008), donde el espíritu empresarial de los 
jóvenes ha suscitado inquietudes entre varias 
entidades, principalmente en las encargadas de 
formular políticas relacionadas con el empren-
dimiento.

Con respecto a los jóvenes ubicados en 
zonas rurales, por ejemplo, Liceras y Romero 
(2016) describieron los emprendimientos y la 

innovación social como estrategias válidas para 
impulsar su desarrollo. En esta línea, las mujeres 
también se destacan como fuertes emprende-
doras, recalcando sus experiencias y resiliencia, 
aventurándose como emprendedoras a pesar de 
marcadas resistencias e impedimentos ( Praveen 
Varghese & Sonny , 2020).

Vinculación laboral de poblaciones vulnerables y 
emprendimiento social

De acuerdo con Gaston y Phyllis (2000), los 
problemas de salud se ubican entre los factores 
más relevantes para el surgimiento de enfer-
medades y discapacidades a nivel mundial, por 
lo cual, la discusión de políticas que aborden el 
cuidado de la salud mental y la discapacidad se 
considera un aspecto muy importante (Cook, 
2006). Esta situación provoca un efecto en la 
vinculación laboral de personas que presentan 
estas condiciones. Según Carter y Wehby (2003) 
el desempeño de los adolescentes en el campo 
laboral se puede determinar con base en el 
examen de posibles trastornos emocionales. A 
su vez, Cook et al. (2005) señalan que los servi-
cios de rehabilitación psiquiátrica aumentan la 
probabilidad de alcanzar resultados laborales 
exitosos en empleos competitivos.

En este escenario, las empresas sociales 
juegan un rol fundamental porque estas se 
distinguen por emplear a personas con este 
tipo de características (Warner & Mandiberg, 
2006). De esta manera, Dees (1998) plantea la 
necesidad de que los emprendimientos sociales 
sean fuertemente apoyados y que identifiquen 
estrategias que les permita aplicar al máximo 

su capacidad en relación con causas sociales e 
iniciativas filantrópicas.

De igual forma, otros factores como la condi-
ción de calle y los factores que originan esta 
situación son muy significativos por su impacto 
socioeconómico. Estudios como los realizados 
por Kipke et al. (1997) abordan las diferencias 
entre jóvenes que viven en las calles y cómo esto 
tiene relación con su subsistencia económica, 
teniendo presente las relaciones que se dan con 
otros individuos que habitan estos espacios, con 
el entorno mismo y la adaptación a este estilo de 
vida (Frederick, 2019).

Si bien según investigaciones como las de 
Cauce et al. (2000) los jóvenes sin hogar vienen 
de entornos problemáticos y tienen tasas 
elevadas de trastornos psiquiátricos; estos 
pueden adquirir habilidades para superar este 
tipo de problemáticas (Ferguson, 2007), por 
lo cual, es clave proponer estrategias para la 
empleabilidad formal de este tipo de personas, 
con el fin de que puedan salir de las calles. En 
este punto, los emprendimientos sociales se 
configuran como un escenario propicio para la 
empleabilidad de poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad como los jóvenes sin hogar.
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De la Política Pública y el fomento 
de la cultura emprendedora en la 

Región de Urabá
Sasha Juliana Aranzazu Henao*,

Luis Fernando Quintero Arango**

Resumen

Este proyecto tiene el objetivo de identificar las 
estrategias de fomento al emprendimiento que se 
desarrollan desde las alcaldías municipales del eje 
bananero de la subregión de Urabá, teniendo como 
base dos aspectos principales: el primero, como fase 
2 del proyecto de investigación ejecutado en el año 
2021 con el título La cultura del emprendimiento una 
mirada desde la Educación Superior, y el segundo, 
desde los lineamientos que establece la ley 2069 de 
2020 y el Consejo Nacional de Política, Económica y 
Social (CONPES, 4011 de 2020), orientando el papel 

que desempeña el sector público en el desarrollo 
y crecimiento económico de sus territorios. Esta 
investigación será con un enfoque cualitativo, 
desarrollando el método hermenéutico narrativo que 
permitirá realizar un análisis a partir de las políticas 
públicas definidas desde el orden nacional, regional y 
local.

Palabras clave

Emprendimiento; Política pública; Urabá; Impacto 
social; Impacto económico.

Referentes teóricos

Esta investigación tiene la intención de identificar 
las estrategias que son implementadas desde el 
marco de políticas públicas en los municipios 
de la subregión de Urabá, analizando los linea-
mientos que otorga el CONPES 4011 2020, el cual 
indica la política nacional de emprendimiento y 
entrega responsabilidad del fomento a los entes 
territoriales para el apoyo al dinamismo de los 
departamentos. Para llevar a cabo dicha investi-
gación es necesario comprender el concepto de 
política pública, “como en el quehacer del Estado 
y de los gobiernos, que además están dirigidas 
a resolver requerimientos de la población y a 
dar respuesta a responsabilidades y mandatos 

establecidos en la normatividad” (Ministerio de 
Salud, 2019). De esta manera comprendemos 
que la pública determina lineamientos norma-
tivos para una convivencia sana e igualitaria en 
las naciones.

Igualmente, la Ley 2234 de 2022, cuya 
ponencia central es construir y diseñar una 
Política Publica de Emprendimiento Social, 
apunta a que los entes territoriales, contemplen 
desde sus planes de desarrollo locales o regio-
nales, constituir emprendimientos que tengan 
un origen y un impacto en la misma comunidad, 
que faciliten la solución de los mismos 
problemas que la sociedad presenta en el terri-
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torio; generando al interior de cada región una 
transformación con repercusión social, cultural y 
ambiental; fundamentada en el aporte de cada 
persona, núcleo familiar y unidades productivas 
que se agrupen para dar respuesta sentida en 
los emprendimientos sociales.

Así, en el presente estudio, la cultura es 
entendida como: “conjunto de valores, creen-
cias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, 
que comparten los individuos en la organización 
y que surgen de la interrelación social, los cuales 
generan patrones de comportamiento colec-
tivos” (Ley 1014, 2006, p. 1). Y el de empren-
dimiento como: “manera de pensar y actuar 
orientada hacia la creación de riqueza. Es una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en 
las oportunidades, planteada con visión global 
y llevada a cabo mediante un liderazgo equili-
brado” (Ley 1014, 2006, p. 1).

Lo anterior, nos lleva a interpretar la cultura 
del emprendimiento, como la generación de un 
pensamiento que impulsa a la sociedad a identi-
ficar necesidades en su entorno y desarrollar 
posibles soluciones por medio de la creación de 
valor, lo cual se materializa en unidades produc-
tivas que, posteriormente se convierten en 

empresas que aportan a la generación de empleo 
y mejoran la calidad de vida de la sociedad.

Por último, se aborda el CONPES 4011 de 
2020. Este documento presenta de forma clara, 
que existen barreras para la generación del 
emprendimiento en Colombia, e indica que se 
limita la creación de unidades productivas por 
aspectos legales y financieros; por tanto, se 
deben buscar estrategias de financiación para 
poder crear empresas que generen oportu-
nidades a las personas que quieran acceder al 
emprendimiento como una alternativa para 
mejorar la calidad de vida. De manera general, 
hay cinco factores que se desarrollan en este 
documento, 1) La puesta en marcha de las 
aptitudes y actitudes de los emprendedores, 2) 
Permitir el acceso de los emprendedores a líneas 
de financiamiento con flexibilidad, 3) Lograr una 
cadena de comercialización ganadora y eficiente, 
4) Lograr que los emprendedores conciban la 
innovación y la tecnología como ejes centrales 
de su propuesta de negocio y 5) desde el Estado, 
lograr una apertura que permita un ecosistema 
de emprendimiento, sólido, eficiente y compe-
titivo.

Descripción metodológica

En el desarrollo de la investigación y desde la 
ruta metodológica propuesta, se considera lo 
siguiente:

El objetivo propuesto es identificar las estra-
tegias de fomento al emprendimiento que se 
desarrollan desde las alcaldías municipales del 
eje bananero de la subregión de Urabá; Chigo-
rodó, Carepa y Apartadó, y cómo desde la 

política pública se desarrolla el emprendimiento 
en los municipios mencionados.

Desde el enfoque cualitativo, es necesario 
acercarse a conocer la forma en que el sector 
público concibe y aplica las leyes actuales y las 
orienta con el fin de fortalecer el emprendimiento 
en la región, para hacer una interpretación sobre 
las debilidades y fortalezas, detectadas por los 
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encargados de proyectos de emprendimiento, 
que se tienen en su implementación y ejecución 
a partir de las políticas públicas (Galeano, 2007).

De otro lado, el método fundante para el 
desarrollo de la investigación, será el herme-
néutico, el cual tiene una base epistemológica. 
Como lo expresa Martínez Miguélez (2006) es 
necesario orientar la interpretación del texto, de 
la norma y de lo escrito y a partir de un análisis 
hermenéutico, profundizar acerca del tema que 
se analiza con el fin de brindar una relación de 
comprensión con el objeto de estudio que se está 
investigando. Igualmente, como lo manifiesta 
Bernal (2010), la fenomenología, es otro método 
que desde la investigación cualitativa, puede ser 
útil para generar una mejor comprensión del 
objeto de estudio, ya que permite una interac-
ción con los participantes desde sus realidades 
y experiencias vividas significativas. Lo anterior 
hace que se logre una complementariedad en 
los dos métodos seleccionados, ya que se toma 
el análisis textual desde las normas a partir de la 
hermenéutica y un desarrollo de los significados 
a partir de la fenomenología.

De otro lado, con el fin de lograr un acerca-
miento al tema propuesto en la investigación, 
se contempla realizar entrevistas semi estructu-
radas, con los secretarios de algunos municipios 
de la región de Urabá, para conocer de cerca, 

cómo se encuentra el tema del emprendimiento 
y si cuentan o no con una política pública para 
este eje que impacta lo social, económico y 
cultural de la región.

Para el análisis de los resultados, se pretende 
tomar el modelo propuesto por Martínez 
Miguélez (2006) que presenta, desde cuatro 
aspectos, cómo se puede realizar el análisis 
de la información, iniciando con el proceso de 
codificación y categorización, en el que se logra 
establecer aquellas categorías principales que se 
generan a partir de los objetivos y de la técnica 
aplicada. Posteriormente; se procede con la 
estructuración, que es dar una orden lógico a 
las categorías seleccionadas e iniciar con un 
proceso de análisis que permitan ir agrupando 
de una mejor forma las categorías anteriores. 
Seguido a este proceso, se continúa con la 
contrastación, que tiene como eje central dar 
una mirada de orden analítico para determinar 
si con otras investigaciones se alcanzaron resul-
tados similares. Por último, se encuentra la 
teorización, que es un discurso dialógico entre 
la teoría propuesta y los resultados obtenidos en 
la investigación, permitiendo así un análisis de 
los resultados que logra tener una integralidad 
de toda la ruta metodológica propuesta en la 
investigación.

Estado de la Investigación

Propuesta de investigación denominada 
Contexto del Emprendimiento a partir de la 

política pública. Radicado 67240 aprobado en 
convocatoria 2023.
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El papel del aprendizaje automático 
en las revisiones de código: 

¿puede aumentar la productividad 
empresarial?1

Sebastián Robledo*

Resumen

El Análisis Estático de Código (AEC) es un proceso 
ampliamente utilizado en la ingeniería de software 
para detectar defectos y corregir errores antes de 
implementar una aplicación web. En los últimos 
años, este campo académico ha experimentado un 
crecimiento exponencial debido al surgimiento de 
la Inteligencia Artificial (IA), lo que ha llevado a un 
cambio en el enfoque tradicional basado en reglas del 
AEC. Sin embargo, la aplicación de IA en el AEC aún se 
encuentra en sus etapas iniciales. En esta investigación, 
se indagarán las percepciones de los desarrolladores 

de software en relación con la aplicación de IA o 
herramientas basadas en reglas para el AEC. Se 
llevará a cabo un estudio observacional controlado 
con la participación de 10 estudiantes que utilizarán 
ambos tipos de herramientas, y se registrarán sus 
percepciones mediante el método de pensar en voz 
alta, entrevistas y el test ANOVA.

Palabras clave

Inteligencia artificial; Análisis estático; Desarrollo de 
software; Defectos; Productividad.

Referentes teóricos/conceptuales

La industria del software ha experimentado un 
crecimiento exponencial en los últimos diez 
años, alcanzando niveles históricos durante 
el período de la pandemia de COVID-19. Sin 
embargo, el desarrollo de software es una tarea 
compleja que requiere un equipo con diferentes 
habilidades y la capacidad de conectar entre sí. 
Durante este proceso, pueden surgir problemas 
como errores, código defectuoso y vulnerabi-
lidades, que pueden causar problemas en el 
futuro. La tarea de crear código en sí misma 
consume mucho tiempo y, la mayoría de las 

veces, el proceso de prueba y resolución de 
pequeños problemas en el código puede llevar 
más tiempo que la codificación inicial. Afortu-
nadamente, el análisis estático AEC se ha vuelto 
más sofisticado, ayudando a los desarrolladores 
a pasar menos tiempo solucionando problemas 
no relevantes para centrarse en los asuntos 
importantes.

La literatura académica sobre AEC destaca 
los pros y los contras de identificar errores en 
el software. Algunos estudios han presentado 
los beneficios de inspeccionar errores con 

___________________
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Herramientas de Análisis Estático (SAT), pero 
estas herramientas se utilizan poco debido a la 
cantidad de falsos positivos y a la forma en que 
se presentan. Por ejemplo, hay dos tipos de 
alertas, acciones y no acciones, para priorizar 
el tiempo que los desarrolladores dedican a 
encontrar errores. Estos estudios propusieron 
opciones basadas en reglas para identificar y 
priorizar errores. Recientemente, Kaur et al. 
(2021) revisaron un nuevo enfoque novedoso 
utilizando Aprendizaje Automático (ML) e 
identificaron el uso de algoritmos de máquinas 
de vectores de soporte y árboles de decisión 
como los más utilizados por los investigadores. 
Por lo tanto, las técnicas basadas en reglas y de 
inteligencia artificial están emergiendo como las 
opciones más efectivas para encontrar errores 
en el software.

Debido a la aparición de nuevas tecnologías 
como el aprendizaje profundo y el aprendizaje 
automático, es necesario aplicarlas en el AEC. 
Sin embargo, numerosas investigaciones sobre 
AHEs hacen hincapié principalmente en su preci-
sión (si las advertencias detectadas representan 
problemas reales), su exhaustividad (en qué 
medida identifican todos los problemas dentro 
de una categoría específica) y su rendimiento en 
cuanto al uso de memoria y velocidad de proce-
samiento. Además, pocos estudios implementan 
estas técnicas en el SA; hay pocas Herramientas 
de Análisis Estático (HAE) que utilizan inteligencia 
artificial. Algunas investigaciones han mostrado 
las ventajas de utilizar ML y DL en contraste con 
HAEs basadas en reglas. Los resultados muestran 
una mayor precisión y una disminución de 
la identificación incorrecta (falsos positivos). 
Además, se ha descubierto que la incorporación 
de estilos de sintaxis de código de los desarrolla-
dores y el uso de ML pueden detectar errores en 
los cambios de código. Sin embargo, la percep-

ción de los usuarios en el SA utilizando tanto SAT 
basadas en reglas como inteligencia artificial es 
escasa en la literatura.

El propósito de este estudio es identificar las 
percepciones de los desarrolladores al utilizar 
HAE basadas en reglas e inteligencia artificial 
para encontrar errores en el código. Nuestra 
pregunta de investigación es: ¿cuáles son los 
beneficios de utilizar SAT basadas en inteligencia 
artificial versus basadas en reglas?

AEC es un proceso importante en el desarrollo 
de software; sin embargo, uno de los principales 
problemas es la cantidad de problemas de falsos 
positivos y el tiempo dedicado a resolver cada 
uno de ellos. Se han propuesto algunas estra-
tegias para solucionar los problemas de falsos 
positivos con técnicas basadas en reglas o Inteli-
gencia Artificial. Sin embargo, la percepción 
de los desarrolladores es un factor importante 
al intentar solucionar errores; por ejemplo, 
aunque las AHEs utilizadas son beneficiosas, la 
forma en que se presentan las advertencias y 
problemas representa barreras para implemen-
tarlas. Aunque las diferentes soluciones de AHEs 
(basadas en reglas y de IA) son importantes y 
beneficiosas para los desarrolladores, el enfoque 
de este estudio se centra en la percepción de 
los desarrolladores sobre los diferentes tipos de 
AHEs.

Investigaciones con un enfoque cualitativo 
sobre las percepciones de los desarrolladores 
de software durante el proceso de depuración 
son comunes en AEC. Utilizando el método de 
“think-aloud”, se involucraron 18 desarrolladores 
estudiantes mientras depuraban un sistema de 
informes médicos basado en Java. El objetivo 
principal de esta investigación fue discernir los 
factores que influyen en el proceso de toma 
de decisiones al abordar las notificaciones de 
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las HAE. Los resultados resaltan la importancia 
de filtrar de manera precisa los errores críticos 
y proporcionar descripciones detalladas para 
optimizar el proceso de depuración.

Path Projection es un innovador conjunto de 
herramientas de interfaz de usuario desarro-
llado específicamente para facilitar la visualiza-
ción, navegación y comprensión de los caminos 
del programa dentro de las HAE. El estudio 
ofrece evidencia tanto cuantitativa como cuali-
tativa que respalda la eficacia de Path Projection 
para mejorar el proceso de triaje de informes 
de error generados por Locksmith y otras HAE. 
Durante el experimento, se les proporcionó a los 
participantes un mensaje de advertencia y se les 
instruyó para verificarlo utilizando la herramienta 
Locksmith. Posteriormente, se les pidió que 
describieran los pasos empleados en el proceso 
de verificación, que luego se compararon con 
las acciones anticipadas por el investigador. Al 
finalizar la tarea experimental, los participantes 
proporcionaron comentarios sobre la interfaz de 
usuario a través de un cuestionario y una entre-
vista. Los resultados indican que Path Projection 
puede mejorar la eficiencia sin comprometer la 
precisión.

Ayewah y Pugh (2008) emplearon una combi-
nación de encuestas en línea, entrevistas y un 
estudio de usuario controlado inicial para inves-
tigar las experiencias de los usuarios de las AHEs, 
comparando específicamente FindBugs y Fortify 
Code Analyzer. Los investigadores reclutaron a 12 
estudiantes para examinar un conjunto limitado 
de advertencias generadas por ambas AHEs. Este 
estudio subraya la necesidad de comprender 
mejor las interacciones de los usuarios con las 
AHEs, lo que posteriormente puede informar 
el desarrollo de herramientas más efectivas 
adaptadas a las necesidades de los usuarios. Los 
autores señalaron que herramientas versátiles 

como FindBugs atienden a una amplia gama 
de usuarios interesados en distintas categorías 
de advertencias, incluidas aquellas de menor 
prioridad.

Las HAC son instrumentos esenciales que 
examinan el código fuente para identificar 
posibles problemas, vulnerabilidades y defectos 
de calidad del código sin la necesidad de 
ejecutar el código real. Estas herramientas son 
de vital importancia, ya que facilitan la detección 
temprana de errores, mejoran la mantenibilidad 
del código y garantizan el cumplimiento de los 
estándares de codificación, reduciendo así tanto 
el costo como el tiempo asociado al desarrollo 
de software. Algunos ejemplos populares de 
herramientas de análisis estático incluyen 
SonarQube, FindBugs, Fortify Code Analyzer 
y Checkstyle. Al emplear tales herramientas, 
los desarrolladores pueden mejorar la calidad 
y seguridad del software, al tiempo que 
minimizan la probabilidad de vulnerabilidades 
no detectadas que pueden tener consecuencias 
graves en el ciclo de vida del software.

Las HAC que emplean un enfoque basado en 
reglas ofrecen diversas ventajas y desventajas. 
Desde su lado positivo, las herramientas basadas 
en reglas proporcionan un análisis sistemático 
y consistente al apoyarse en patrones y reglas 
predefinidas, lo que permite la detección directa 
de vulnerabilidades conocidas y problemas de 
codificación (Bogdanov et al., 2008). Además, 
estas herramientas se pueden integrar fácil-
mente en el proceso de desarrollo, lo que facilita 
a los desarrolladores abordar los problemas de 
manera oportuna y, en consecuencia, mejorar la 
calidad y seguridad del código.

Sin embargo, las herramientas basadas en 
reglas también tienen sus limitaciones. Una 
desventaja significativa es el potencial de falsos 
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positivos, ya que pueden señalar problemas 
que no representan vulnerabilidades o errores 
genuinos, lo que puede llevar a un desperdicio 
de tiempo y recursos. Además, estas herra-
mientas pueden no detectar vulnerabilidades 
novedosas o complejas que no se ajusten a 
los patrones establecidos, dejando el código 
expuesto a amenazas no descubiertas. Así 
mismo, las herramientas basadas en reglas 
pueden requerir una configuración y personali-
zación sustanciales para adaptarse a prácticas de 
codificación y requisitos de proyecto específicos, 
lo que puede llevar tiempo y ser laborioso. En 
resumen, las herramientas basadas en reglas 
pueden ser valiosas para detectar vulnerabili-
dades comunes y garantizar el cumplimiento 
de los estándares de codificación. Sin embargo, 
sus limitaciones, como los falsos positivos y la 
posible incapacidad para identificar amenazas 
novedosas, deben tenerse en cuenta al utili-
zarlas como parte de una estrategia integral de 
seguridad del software.

En los últimos años, han surgido enfoques 
nuevos para las pruebas de seguridad de aplica-
ciones estáticas con el objetivo de abordar las 
limitaciones de los métodos basados en reglas 
tradicionales y mejorar la eficacia de la detec-
ción de vulnerabilidades. Uno de estos enfoques 
es la integración de técnicas de aprendizaje 
automático e inteligencia artificial en las herra-
mientas. Al aprovechar los métodos basados en 
datos, estas herramientas pueden aprender de 
repositorios de código históricos y problemas de 
seguridad para detectar patrones y vulnerabili-

dades que podrían no estar cubiertos por reglas 
predefinidas, reduciendo así los falsos positivos 
y negativos.

Otro enfoque emergente es la combinación 
de HAC con otras metodologías de prueba de 
seguridad, como las de aplicaciones dinámicas y 
las pruebas de seguridad de aplicaciones interac-
tivas. Este enfoque híbrido permite una evalua-
ción más completa de la seguridad del software, 
ya que abarca tanto el análisis del código fuente 
como el comportamiento en tiempo de ejecu-
ción (Hasan et al., 2016).

Además, se está prestando cada vez más 
atención a la creación de HAC más amigables 
y accesibles para facilitar su integración sin 
problemas en los flujos de trabajo de desarrollo 
y fomentar una mayor participación de los 
desarrolladores en el proceso de seguridad. 
Las mejoras en la visualización, navegación y 
las interfaces de usuario, así como la incorpo-
ración de características que priorizan y trian 
los problemas de seguridad, son componentes 
clave de estas herramientas de HAC de próxima 
generación.

En conclusión, la evolución de las HAC se 
dirige hacia técnicas más sofisticadas basadas 
en datos y la integración de metodologías 
complementarias de pruebas de seguridad. Este 
cambio tiene como objetivo mejorar la detec-
ción de vulnerabilidades, agilizar el proceso 
de desarrollo y fomentar un enfoque proac-
tivo hacia la seguridad del software entre los 
desarrolladores.

Descripción metodológica

La metodología que será empleada en este 
estudio se centrará en la comparación y evalua-

ción de dos HAC: Metabob, una HAC impulsada 
por inteligencia artificial, y SonarQube, una HAC 
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basada en reglas. El objetivo de la investigación 
es analizar la percepción de los investigadores de 
ambas herramientas en la detección de vulnera-
bilidades y su facilidad de uso, así como evaluar 
la satisfacción de los desarrolladores al utili-
zarlas. Se planteó la hipótesis de que Metabob, 
al utilizar técnicas de inteligencia artificial, sería 
capaz de detectar patrones complejos y mejorar 
la eficiencia en comparación con SonarQube. 
El enfoque de la investigación es cualitativo y 
cuantitativo a través del método “think-aloud”, 
entrevistas, encuestas y tareas para evaluar la 
familiaridad y el rendimiento de los participantes 
con ambas HACs. La población objetivo estuvo 
compuesta por desarrolladores de software con 

experiencia en pruebas estáticas de aplicaciones. 
Se consideraron factores como la formación en 
programación y la experiencia previa en el uso 
de HAC para realizar un análisis integral de la 
efectividad de las herramientas. La importancia 
de esta investigación radica en proporcionar 
información valiosa sobre las ventajas y desafíos 
de las HAC impulsadas por inteligencia artificial 
y basadas en reglas. Los resultados obtenidos 
contribuirán a mejorar la selección y aplicación 
de HAC en el desarrollo de software, brindando a 
los desarrolladores herramientas más eficientes 
y efectivas para detectar y corregir vulnerabili-
dades.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso, denominado: 
The role of machine learning in code reviews–can 
it increase enterprise productivity? Texto presen-
tado en la versión XXVI Encuentro Nacional de 

Investigación, organizado por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad Católica Luis 
Amigó en Medellín, Colombia.
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Muestra de imagen gráfica popular y tipografía en esténcil.

Sector Lovaina, zona centro. Medellín.

Fotografía de la autora.

Memorias de la gráfica popular y la 
rotulación manual en Medellín

Verónica Morales García*

Resumen

La imagen gráfica popular y la rotulación manual son 
expresiones que se formalizan con fines publicitarios 
y comunicativos situados, en específico, en puntos de 
venta o de oferta de servicios. El lenguaje gráfico que 
se presenta allí, parte desde los imaginarios populares 
y el sentido estético de un mensaje que trata de ser 
muy puntual, valiéndose de símbolos y tipografías 
al alcance del entendimiento general, trayendo 
funciones comunicativas de técnicas de creación 
manual que pueden ser empíricas e incluso ingenuas. 
En el ámbito latinoamericano, cada vez se hace más 

relevante asentar la memoria de este tipo de gráfica, 
que compite de manera directa con la producción 
de imágenes publicitarias digitales, cuyos procesos 
tienden a estandarizarse y descartan la particularidad 
de los acabados manuales. Esta investigación nos lleva 
a entender dichas manifestaciones desde el territorio 
donde se enuncian y como resultado registramos y 
compilamos un archivo de fotografías e imágenes que 
aportan a la memoria que compartimos colectivamente 
en Medellín.
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La imagen con fines publicitarios parte de 
manera inequívoca del acuerdo colectivo sobre 
una realidad común; si bien su propósito dista 
considerablemente de la imagen artística, la 
capacidad comunicativa de la imagen publicitaria 
adopta también las características que la hacen 
inteligible, atractiva y llena de simbolismo y la 
ponen en el radar de los mensajes visuales que 
se agolpan en la percepción del ser humano en 
el transcurso de su diaria cotidianidad, contando 
con el paradigma que implica su existencia en 
un entorno en particular. Para esta investiga-
ción nos focalizamos en la búsqueda teórica de 
referentes que nos permitieran el entendimiento 
y la categorización de las imágenes en función 
de su contexto.
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Semiótica, distinciones expresivas, construcciones culturales

En el texto Elementos de semiología, el autor 
Roland Barthes (1996) ofrece un análisis de la 
imagen desde la denotación y la connotación que 
implica el lenguaje visual publicitario. Cuando se 
habla de la imagen gráfica popular, las distin-
ciones semióticas permiten una comprensión de 
los distintos niveles expresivos que se asocian a 
una imagen publicitaria realizada manualmente 
que opera en los contextos de los barrios de 
Medellín. En este tipo de imagen se unifica la 
representación como un acuerdo colectivo en 
términos de simbología, y se descarta la conno-
tación para reforzar la denotación en un sistema 

de comunicación que necesita ser explícito para 
promover los sistemas de mercado en estas 
comunidades en particular. Ahora, más allá de la 
implementación de imágenes como un recurso 
publicitario, en el proceso de recolección de 
muestras en el recorrido de la investigación, se 
puede rastrear la configuración de imágenes 
que aluden a unas formas de la cultura local, 
donde la limitación en insumos para la creación 
publicitaria deriva en representaciones que 
responden al producto de la memoria individual 
y, así mismo, al imaginario colectivo.

Anatomía de la gráfica popular
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Las tres eras de la imagen, de José Luis 
Brea (2010), el autor desglosa herramientas 
que permiten la comprensión de la relevancia 
de la imagen desde las características que 
la hacen única u original, como sucede en 
la creación pictórica, hasta la posibilidad de 
su serialidad, reproductividad y recreación, 
gracias a la intervención y mediación de las 
formas de creación digital en lenguajes visuales 
contemporáneos. En la transición que plantea 
Brea, podemos encontrar ese estrato singular 
en el que puede ubicarse la imagen gráfica 
popular, donde su reproductividad depende 
de la mano de un artista gráfico rotulador, 
pero su propósito está anclado a su deber ser, 
que es la comunicación con fines publicitarios. 

Aviso publicitario situado en poste, apropiación vertical 
con tipografía. Sector Lovaina, zona centro, Medellín.

Fotografía: Ángel Navas Rea - Una Rutina

Formato: Fotografía análoga con Instax Square de Fuji
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En La construcción social de la realidad, 
de Peter Berger y Thomas Luckmann (1968), 
se habla de la objetivación y transformación 
concreta de los signos y el poder subyacente de 
sus significaciones dentro de los intercambios 
sociales que se tejen en la consciencia colectiva 

del ser humano, en el caso de la imagen gráfica 
popular y la rotulación manual, la creación 
retoma aquellos signos y los significantes que 
representan la realidad que es común a los seres 
que habitan los territorios donde estas manifes-
taciones existen y resisten.

Proyectos de investigación como referentes

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza publicitaria del Gimnasio Romano, centro de 
entrenamiento físico ubicado en Manrique sobre la 
carrera 45.

Sector Campo Valdés.

Fotografía: Ángel Navas Rea - Una Rutina. Formato: 
Fotografía análoga con Instax Square de Fuji.

En Latinoamérica, las alarmas están encen-
didas en cuanto a la inminente pérdida de estas 
expresiones de nuestro folklore y autenticidad, 
es por ello que desde las iniciativas promovidas 
por los estudios culturales hasta la investigación 
en diseño gráfico y áreas afines, se han desarro-
llado diferentes proyectos que buscan crear 

archivos visuales y hacer análisis de las muestras 
que aún son visibles en las calles de los países 
de Latinoamérica. Para el desarrollo de esta 
investigación, tomamos como referencia indaga-
ciones específicas que han contribuido signifi-
cativamente el estudio de la gráfica popular en 
Latinoamérica.

Popular de lujo: Desde hace 15 años, los inves-
tigadores de este proyecto hacen un rastreo de 
la imagen gráfica popular y su impacto en la 
cultura visual de la ciudad capital de Colombia, 
Bogotá, y de manera extensiva en Latinoamérica. 
El trabajo investigativo de “Popular del lujo” se 
puede apreciar en publicaciones, exposiciones 
y redes sociales donde se comparte y expresa 
la importancia de estas prácticas de creación y 
donde se hace un reconocimiento a sus autores. 
El valor de este proyecto, que nace en el 2001, 
reside en el puente que permite la investiga-
ción-creación con los públicos a quienes les 
afecta o quienes gozan del poder de la imagen 
gráfica popular y la rotulación manual.
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Muestra de imagen gráfica popular para restaurante 
y rotulación manual, ubicada en el sector de Prado, 
centro de Medellín.

Fotografía: Ángel Navas Rea - Una Rutina

Formato: Registro análogo con cámara Olympus Point 
and Shoot, 35 mm.

Sensacional de Diseño Mexicano: Esta inicia-
tiva promueve un proceso de memoria desde 
1994, avizorando la normalización de la imagen 
fruto de la globalización en las relaciones de 
mercado y la imposición de técnicas digitales 
de producción que descartan las prácticas de 
creación manual. Por medio de documen-
tales narran la historia y el impacto que tienen 

 
 

 

 

 

 

la gráfica popular y la rotulación manual en la 
cultura mexicana, a punto de asociarse direc-
tamente como un producto de su identidad 
nacional. Aún con ese precedente, en la actua-
lidad, diferentes administraciones pretenden 
blanquear el espacio público y la asocian con 
falta de civismo y deterioro del ambiente urbano.

Para complementar los estudios referentes 
al tema y entrar en análisis más precisos de los 
elementos que componen la imagen gráfica 
popular y la rotulación manual, se tienen en 
cuenta textos como Apuntes sobre semiótica en 
tipografía, de Natalia Carolina Pérez Peña (2010), 
que profundiza en el valor del cuerpo reticular 
de los glifos más allá de su valor estético, por 
su capacidad de ser un vehículo de sentido. Así 
mismo, el libro Como diseñar un tipo, de Eliza-
beth Wilhide (2012), nos ayuda a adentrarnos 
en la comprensión de las letras y las potencia-
lidades en la comunicación logradas por cada 
tono visual y alteración que se hace sobre ese 
cuerpo gráfico.

En conjunto, los mencionados referentes 
teóricos y conceptuales conforman un marco 
integral para la investigación sobre la imagen 
gráfica popular y la rotulación manual en Latinoa-
mérica. Desde la retórica visual hasta la semió-
tica y la construcción social de la realidad, estos 
elementos proporcionan una base sólida para 
comprender la complejidad cultural y comuni-
cativa de las manifestaciones visuales populares 
arraigadas en la identidad latinoamericana.
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Descripción metodológica

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Muestra de la ficha implementada para la recolección de datos durante el trabajo de campo, la cual reúne información 
alrededor de su geolocalización y las técnicas utilizadas por sus autores. Fotografía en la ficha realizada por la autora.

Esta investigación se aborda desde una 
metodología cualitativa a partir del enfoque 
histórico hermenéutico y utilizando estrategias 
de la teoría fundada, la misma que nos permite 
el estudio y análisis de las muestras recogidas 
durante el trabajo de campo alrededor de la 
imagen gráfica popular de distintas zonas del 
centro-norte de Medellín, para lo que se tuvo 
en cuenta su forma y contenido; desde esto 
último, se trazaron categorías que posibiliten 
entender la relación con el territorio, la cultura y 
el entorno social donde se localizan. El diseño de 
las fichas tuvo en cuenta una serie de cartogra-
fías que han permitido ubicar, hasta el momento, 

alrededor de 300 muestras formales de imagen 
gráfica popular. Desde una visión estructuralista, 
se ha posibilitado la lectura de las ilustraciones 
publicitarias y tipografías enunciadas en su estilo 
y diagramación, para comprender el lenguaje 
latente en estas muestras, producto del imagi-
nario popular y el acuerdo simbólico colectivo 
que sostiene la gráfica popular aún existente en 
la ciudad. Teniendo en cuenta estas particulari-
dades, las fichas de revisión han permitido un 
análisis comparativo que incluso dan sentido a 
prácticas que responden específicamente a las 
zonas geolocalizadas dentro de la ciudad.
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Don José, zapatero y propietario de la zapatería El 
Desvare, ubicada en el centro comercial Juanambú 
desde hace 22 años. Sector Prado. Medellín.

Fotografía: Ángel Navas Rea - Una Rutina

Formato: Registro análogo con cámara Olympus Point 
and Shoot. Formato 35 mm.

La intención con el producto de esta búsqueda 
es publicar un artículo de investigación que 
destaque la importancia histórica de la gráfica 
popular en nuestra ciudad, a partir de datos 
recolectados en los recorridos, pero también 
contando con los testimonios de artistas, rotula-
dores y dueños de puntos de venta y servicios 
que aún confían a este sistema de comunica-
ción como una fórmula eficaz para su existencia 
dentro del mercado local.

Actualmente, la investigación está en proceso 
de análisis de las fichas recogidas para generar 
la matriz de datos a partir de la cual se hace el 
cruce y lectura de variables posibles, en favor 
de conclusiones que permitan una comprensión 
específica de colorimetrías, composición, simbo-
logías y tipografías asociadas a la comunicación 
visual en áreas populares dentro de las comunas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de Medellín.

 

La delicia de Amada. Composición a partir de representación y rotulación manual.

Comuna 10 La Candelaria, centro de Medellín.

Fotografía: Ángel Navas Rea - Una Rutina

Formato: Registro análogo con cámara Olympus Point and Shoot. Formato 35 mm.
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De todo el proceso de búsqueda, hemos 
podido constatar que la imagen gráfica publici-
taria ha caído en los afanes de la producción que 
requiere una sociedad de mercado que prioriza 
la velocidad y el bajo coste. En oposición a este 
ejercicio, existen aún artistas y rotuladores que 
se encargan de conceptualizar y diagramar el 
diseño de la imagen publicitaria en puntos de 
venta teniendo en cuenta las estructuras y los 
espacios donde se dispone. Sin embargo, esta 
práctica ha venido decreciendo y se encuentra 
hoy en lugares de la ciudad que se consideran 
“populares”. Estas expresiones gráficas hablan 
no solo de un desafío a las posturas académicas 
del diseño gráfico publicitario, sino también 
de un andamiaje de comunicación visual que 
se hace necesario para un público que valora 
la oferta de productos y servicios de manera 
expresa, clara, colorida y robusta, accesible 
para todos. La imagen gráfica popular no busca 
sumarse a corrientes de diseño ni espera 
reconocimientos, su intención es comunicar 
de manera eficiente por medio de signos y 
letras de fácil lectura. Entre ella y la academia 
donde se educa formalmente en las técnicas 
de creación de imagen con funciones publicita-
rias, hay un intersticio amplio que obliga incluso 

a los artistas a crear sin moldes ni referencias, 
por ende, dar solución de manera empírica a 
los problemas de comunicación, más allá de las 
limitaciones en recursos, panorama que se vive 
a diario en los barrios de Medellín. Existe un 
inmenso valor en estas prácticas porque nacen 
del ingenio y la creatividad, tanto de los dueños 
de los puntos de venta, como de los artistas y 
rotuladores, que con muy pocos insumos tienen 
una amplia capacidad de producción y así logran 
ese carácter único de cada pieza que decora los 
espacios comerciales de estas zonas “populares”. 
Sin embargo, la rapidez con que puede crearse y 
reemplazarse la pieza gráfica concebida desde 
las herramientas digitales, ha puesto en riesgo 
la creación manual y tiende a desvalorizar su 
potencial, ya que la asociación con el contexto 
barrial la aleja de la posibilidad de existir más allá 
de dichos territorios. Antes de su desaparición e 
incluso antes de la desaparición de los artistas 
y rotuladores que aún la ejecutan en Medellín, 
es preciso reunir un archivo visual que aporte a 
nuestra memoria y que se analice beneficiando 
el lugar desde donde se enuncian estas prácticas 
y la importancia que ellas tienen para el imagi-
nario de nuestra ciudad.
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Formación de maestros en 
zonas de conflicto armado: una 

posibilidad de resignificar la escuela
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Resumen

El objetivo del presente proyecto de investigación fue 
comprender los roles que desempeñan los maestros 
y el quehacer de la escuela en zonas de conflicto 
armado en el Departamento del Chocó. Para ello se 
planteó una investigación de corte cualitativo, bajo 
una perspectiva de estudio de caso. En procura de 
recolectar información se emplearon diversas técnicas 
interactivas, entre las cuales se destacan la entrevista 
semiestructurada, el trabajo con grupos focales y la 
elaboración de narrativas por parte de los educadores 

partícipes de la investigación. Para el análisis de la 
información se diseñaron matrices categoriales. Entre 
las principales conclusiones sobresalen dos elementos 
primordiales, a saber, el valor de la memoria y el poder 
curativo de la palabra a través del proceso narrativo de 
los maestros.

Palabras clave

Conflicto armado; Escuela; Maestro; Investigación 
narrativa; Memoria.

Referentes teóricos/conceptuales

Sin lugar a dudas, para Delory-Momberger 
(2015), la pregunta por la palabra y los discursos 
de aquellos sujetos que constituyen la otredad se 
configura en el elemento primordial de cualquier 
investigación narrativa. En este sentido, la obra 
de la pensadora francesa nos exhorta a construir 
una apuesta política por la historia y la narración 
del trasegar de los maestros que desempeñan 
su quehacer profesional en zonas de conflicto 
armado.

La constante invitación de Todorov (2000) a 
reexaminar los diferentes usos de la memoria en 
la actualidad configura una de las exhortaciones 

interpretativas más poderosas del nuevo siglo. 
En consecuencia, las narrativas y las voces de 
los sujetos participantes en una investigación no 
se limitan simplemente a sus acciones verbales, 
sino que también abarcan las interpretaciones 
que estos individuos hacen de un mundo que 
los interpela. Así pues, no existe una única forma 
de memoria, sino más bien diversas maneras de 
recordar.

Según Vásquez (2008), el conflicto armado 
no se limita exclusivamente a la confrontación 
beligerante entre dos grupos, ya sean legítimos 
o no desde la perspectiva estatal. Este conflicto 
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tiene implicaciones en diversos ámbitos sociales, 
políticos, económicos y educativos, lo cual 
indudablemente conduce a la reconfiguración 

de nuevas formas de relación entre los sujetos 
que comparten un territorio y, por consiguiente, 
una cultura.

Descripción metodológica

El presente estudio cualitativo tuvo como 
objetivo principal comprender los significados 
y sentidos que los maestros del departamento 
del Chocó atribuyen a su labor a través de las 
narraciones que reflejan la realidad del conflicto 
armado en la región. Para lograr dicho propó-
sito, se contó con la participación de maestros 
de educación básica y media que se encuentran 
activos en el ejercicio docente en el departa-
mento del Chocó. Se estableció como criterio 
de selección que los participantes tuvieran al 
menos cinco años de experiencia en el ámbito 
educativo, tanto en áreas urbanas como rurales 
de dicho departamento.

La recolección de datos se llevó a cabo 
mediante entrevistas semiestructuradas, ejerci-

cios narrativos y producción de foto narrativa. 
Cabe destacar que todos los maestros colabora-
dores tuvieron pleno conocimiento y consenti-
miento acerca de los ejercicios realizados. En el 
caso de las entrevistas y las narrativas, se brindó 
la opción de realizarlas en formato de audio y 
video, con el fin de facilitar la posterior transcrip-
ción e interpretación de manera adecuada.

Para el análisis de la información, los inves-
tigadores diseñaron una matriz categorial en la 
que su ubicaron aquellos elementos represen-
tativos y de mayor relevancia en las narrativas 
objeto de estudio.

Estado de la investigación: El proyecto se 
encuentra actualmente en ejecución.

Sobre la resignificación de la escuela

Desde los primeros albores de la cultura 
occidental, la institucionalización le aportó a la 
naciente escuela una de las más importantes 
teleologías de la cultura misma, a saber, la forma-
ción de los sujetos. En el caso colombiano, esta 
finalidad se advierte establecida en el Artículo 
67 de la Constitución Política de 1991 (Asamblea 
Nacional Constituyente). Pensar la realidad 
nacional desde un ideal formativo invita, tal 
como lo advierte Alliaud (2017), a resignificar el 
quehacer del maestro, en tanto se le exhorta a 
pensarse desde una perspectiva artesanal. Con 
ello, la pensadora Latinoamericana propone 

pensar la escuela y el despliegue profesional 
del maestro desde lógicas más cercanas a lo 
humano y distanciadas de aquello que resulta 
mecánico y lineal.

En similar línea de pensamiento, Arfuch 
(2002) convoca a pensar la escuela como un 
ámbito biográfico, es decir, que el maestro no 
solamente labora en la institucionalidad, sino 
que además vive y habita en aquel espacio, 
mismo que le otorga la posibilidad de saber y 
saberse artífice de su propio destino. En este 
sentido, la resignificación de la escuela habrá 
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de iniciarse por la propia resignificación que 
el maestro haga de su quehacer. No habrá de 
resultar entonces extraño escuchar la voz de un 
maestro que ante la pregunta sobre la existencia 
de grupos armados y la influencia que estos 
tienen en la escuela, afirma que:

Sí, estos inciden en la formación y 
aprendizajes de los estudiantes de una u 
otra forma, debido a que son inducidos a 
ganar dinero si pertenecen a estos grupos 
y al ser una comunidad de necesidades 
básicas precarias estos acceden fácilmente. 
(Participante en la investigación [P, C, M, 
01]).

En la anterior postura de un profesor 
que desempeña su quehacer en zonas de 
conflicto armado se evidencia, tal como lo ya 
lo había advertido Delory-Monberger (2015), 

la necesidad de que el sujeto maestro se sepa y 
se reconozca desde su condición biográfica, así 
habitar un territorio enmarcado en el conflicto 
es saberse protagonista y transformador del 
conflicto mismo.

En consonancia con esta idea, Bárcena y 
Mélich (2000) enuncian la necesidad de advertir 
en toda condición ética una apuesta política, 
es decir, que todo acto ético que trasversalice 
la escuela hará parte del corpus político del 
maestro que allí despliegue su quehacer. Postura 
similar plantea casi una época después Sierra 
(2009), quien invita a pensar la resignificación 
de toda cultura como un acto que funge como 
entramado político. Así, la pregunta que hace el 
maestro por sus otredades en la escuela termina 
evidenciando su propia mismidad ética y política.

Sobre la violencia estructural

No existe una violencia única, existen más bien a 
la manera expresada por Vásquez (2008), múlti-
ples formas de ser violento. De esta manera, 
advertir el conflicto armado que se despliega en 
el Departamento del Chocó es invitar a conocer 
dicho territorio desde ámbitos: políticos, histó-
ricos, sociales, económicos y culturales. Así, 
frente a una pregunta tan compleja como 
aquella que se refiere a la violencia, se habrá de 
indagar por una respuesta de igual envergadura 
compleja. La manera de recordar lo acaecido no 
se constituye únicamente en la visita a un tiempo 
pretérito, sino que se constituye en una posibi-
lidad de reconfigurar los tiempos presentes, de 
ahí que Todorov (2000) alerte sobre los usos 
y los abusos que se hace de la memoria. En el 
caso particular de la presente investigación, se 
ha evidenciado el uso catárquico que habita en 

el ejercicio narrativo de los maestros, pues, sin 
lugar a duda, cada vez que se dice algo se tiene 
la posibilidad de decir algo nuevo. No existen 
entonces dos relatos iguales, pues la subjeti-
vidad del relator evidencia también la presencia 
del fluir de su propia memoria. En este sentido, 
uno de los maestros convocados a la investiga-
ción sostenía que incluso frente a un acto de tal 
barbarie como fue la masacre de Machuca en el 
año 2000, era necesario seguir avanzando por 
lograr transformar el territorio a pesar de las 
vicisitudes y tensiones que allí se vivían.

La apuesta de este maestro resulta contraria 
a la postura epistémica presentada por Skliar 
(2011), quien en su momento afirmó: “El miedo 
no procura sino deseos de retirada” (p. 11). El 
actuar ético de este maestro termina vinculando 
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al sujeto a unos quehaceres éticos y políticos 
que sobrepasan, por mucho, las apuestas 
también políticas y éticas de algunos teóricos de 
la escuela.

Finalmente, se torna importante reconocer 
que en los relatos y en las experiencias de los 
educadores que fueron partícipes en la investi-

gación se revitaliza una concepción más amplia 
sobre aquello que significa ser habitante de un 
territorio en disputa. En similar perspectiva, 
Suárez (2021) plantea la necesidad de pensar 
todo relato como un acto de curación; así, decir 
el mundo es también una manera de trans-
formar el mundo que se dice.
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Resumen

Esta investigación nace del convenio internacional que 
hoy se realiza entre la Universidad Católica Luis Amigó, 
Colombia, y la Facultad de Letras de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Esta 
tiene como objetivo recopilar un corpus de léxico 
disponible de los estudiantes encuestados del grado 
noveno de dos colegios (privado y público) de la ciudad 
de Medellín, Colombia. Para esto, se realiza un estudio 
documental que permita aplicar un total de 200 
encuestas, las cuales evidenciarán la disponibilidad 
léxica de los estudiantes con relación a diferentes 

campos de interés como: partes de la casa, pandemia, 
países, entre otros. A través de este ejercicio, se 
espera coadyuvar al enriquecimiento del diccionario 
de léxico disponible del español entre los estudiantes 
encuestados. Además, se pretende contribuir al 
conocimiento de la variedad diatópica como parte de 
la unidad de la lengua española en Antioquia, a partir 
de comparaciones sociolingüísticas.

Palabras clave

Disponibilidad Léxica; Estudios Comparados; 
Diccionario léxico; Variación Lingüística.

Referentes teóricos/conceptuales

La lexicografía es la práctica de compilar, escribir 
y editar diccionarios. Esta es una subdisciplina 
de la lingüística que se ocupa del estudio de las 
palabras, sus significados y cómo se usan en el 
lenguaje (Chenevix Trench, 1852; Sweet, 1982). 
Sin embargo, es menester preguntarse cómo 
,nace la lexicografía y los principales exponentes 
en esta área.

En Francia, durante los años cincuenta y 
sesenta del siglo pasado, se llevaron a cabo 

estudios de disponibilidad léxica que se 
enfocaron en reconocer la labor de los primeros 
investigadores que, preocupados por fortalecer 
la enseñanza del léxico del francés como lengua 
extranjera, iniciaron sus primeras indagaciones 
y experimentos (Michéa, 1953). También es 
importante mencionar la contribución del inves-
tigador canadiense Mackey (1957), quien realizó 
estudios comparativos entre hablantes del 
francés en Canadá y Francia.
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Motivados por lo aplicado en otros idiomas, 
los investigadores de la disponibilidad léxica del 
español también emprendieron sus estudios. 
Un hito destacado en esta área fue el trabajo 
pionero del investigador Humberto López 
Morales en 1973. Su labor científica, llevada a 
cabo en Puerto Rico durante el período de 1973 
a 1985, que tuvo como objetivo caracterizar y 
sistematizar los estudios de la disponibilidad 
léxica en diferentes niveles de enseñanza desde 
una perspectiva sociolingüística, representa uno 
de los eventos más importantes del área.

En la actualidad, existen grupos de inves-
tigadores en diversos países como Argentina, 
Puerto Rico, México, Chile, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, Cuba y Colombia. Dentro de estos 
grupos, se destacan los trabajos realizados por 
Ortolano (2005) en Madrid, Guerra y Gómez 
(2003) y Montenegro (2010) en Guatemala, Rui 
y Carvajal (2005) en Venezuela. En Colombia se 
destacan los trabajos de Segura y López (2016), 
quienes hacen de la lexicografía un escenario 
para comprender el vocablo de estudiantes 
universitarios y su relación con sus contextos.

Consientes de estos avances, hoy, este 
estudio, puede entender la lexicografía desde 
dos subáreas de interés: 1) la lexicografía 
descriptiva y la lexicografía prescriptiva.

La lexicografía descriptiva se centra en 
describir el uso real del lenguaje, en lugar de 
prescribir reglas sobre cómo se debe usar. Los 
lexicógrafos descriptivos analizan datos de 

corpus para determinar los significados más 
comunes de las palabras y cómo se usan en 
diferentes contextos. De este campo, podemos 
destacar los estudios de Richard Chenevix Trench 
(1852), Henry Sweet (1892), Otto Jespersen 
(1909), Randolph Quirk (1972) y Michael Halliday 
(1985), todos ellos encargados de la compren-
sión del lenguaje desde el uso contextualizado 
que le da cada población.

Por otro lado, la lexicografía prescriptiva se 
preocupa por determinar reglas sobre cómo 
emplear el lenguaje; sus estudiosos crean 
diccionarios que incluyen información sobre 
gramática, ortografía y uso. Algunos de sus 
representantes destacados son Robert Lowth 
(1762), Henry Fowler (1906), Theodore Berns-
tein (1965) y Bryan Garner (1998), quienes, 
desde una comprensión del lenguaje estructura-
lista, ofrecen una perspectiva sistémica de cómo 
utilizar correctamente el lenguaje.

Por consiguiente, en la investigación que 
aquí se presenta se utilizan las anteriores dos 
perspectivas para proporcionar una forma de 
organizar y estructurar la información en los 
diccionarios que podrían ser construidos por 
los estudiantes de noveno grado de la ciudad 
de Medellín, Colombia. Siguiendo estos marcos, 
como investigadores, pretendemos crear 
diccionarios útiles, precisos y reflejantes de 
cómo se usan las palabras en el lenguaje de los 
estudiantes, tomando la perspectiva de la lexico-
grafía descriptiva y la lexicografía prescriptiva.

Descripción metodológica

Este es un estudio de caso interpretativo 
que utiliza la investigación cualitativa para 
comprender y comparar los usos de disponibi-

lidad léxica de estudiantes de noveno de una 
escuela pública y una privada de Antioquia. Para 
ello, se utilizan encuestas, con diferentes campos 
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de interés lexical, que ayudan a los alcances de 
esta investigación.

Este estudio es importante porque permite, 
en una primera instancia, analizar la disponibi-
lidad léxica que poseen los estudiantes de los 
grados noveno de Antioquia. Desde allí, surgirán 
comparaciones que posibilitan la comprensión 
y el uso del lenguaje de los estudiantes desde 
perspectivas sistemáticas y sociolingüísticas.

En cuanto a los alcances del análisis de los 
resultados, se tomarán en consideración, no solo 
la frecuencia absoluta y relativa de las unidades 
léxicas, sino también otros indicadores como los 
índices de cohesión y densidad léxicas. Se planea 
realizar análisis y evaluaciones de los corpus 
recopilados de unidades léxicas, teniendo en 
cuenta la relación entre los estudios de disponi-

bilidad léxica, la sociolingüística y la didáctica de 
la lengua, así como otros aspectos que puedan 
ser relevantes a lo largo de todo el proceso de 
investigación.

Considerando la importancia y los alcances 
de esta investigación, se proponen los siguientes 
tres objetivos: a) Coadyuvar al enriquecimiento 
del diccionario de léxico disponible del español. 
b) Contribuir al conocimiento de la variedad 
diatópica como parte de la unidad de la lengua 
española en Antioquia a partir de comparaciones 
sociolingüísticas. c) Valorar la necesidad de una 
intervención pedagógica desde la didáctica de 
la lengua y el léxico en la escuela actual. Así, 
con este proceso, se espera ofrecer elementos 
para la comprensión contextual y sistémica que 
tienen los estudiantes de su idioma nativo.

Estado de la investigación

Este es un proyecto de investigación en curso. 
Sin embargo, en la actualidad, ya se empezó 
con la aplicación y recolección de encuestas que 
posteriormente serán transcritas y analizadas 
con ayuda de softwares útiles para la triangu-

lación y poli angulación de la información. Por 
consiguiente, la investigación no cuenta con 
resultados finales en la actualidad, pero sí con 
unos esperados.

Resultados esperados

El primer resultado esperado será el de 
enriquecer el léxico disponible de la lengua caste-
llana, a partir de contrastar el uso autóctono y 
sociolingüístico de cada una de las dos comuni-
dades, nutriendo el diccionario de vocablos que 
pueden ser infravalorados por no ser de carácter 
estandarizado de la lengua popular que se habla 
en cada región. Un ejemplo claro de ello es el 
parlache de la ciudad de Medellín, que es una 

jerga nacida del vulgo combinada con raíces de 
vocablos aborígenes del país. A nivel interna-
cional, se podrían considerar mexicanismos con 
sus palabras enraizadas como: chamba, güera 
y chavo; esta es una jerga que ya se ha vuelto 
cada vez más autóctono y tiende a propagarse, 
debido a que nutre el pundonor de una variante 
del castellano mexicano usado en diferentes 
regiones.
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Por otro lado, al estudiar a fondo las diferen-
cias diatópicas de cada comunidad, se puede 
hacer un análisis de lexicografía descriptiva 
que convoque a lo que esta propone al usar el 
lenguaje en su contexto y no como unidades 
morfológicamente invariables e inalterables 
determinadas por entes rectores de la lengua, 
como es el caso de la Real Academia de la Lengua 
Española. Al utilizar el lenguaje en su nicho, en su 
accionar, nos estamos asegurando de proactiva-
mente integrar la cultura autóctona y no desligar 
la lengua de su esencia que es la apropiación de 
sus valores, costumbres y políticas lingüísticas. 
En Colombia, los trabajos de Segura y López 
(2016), están en pro de contextualizar, apropiar 
y generar conciencia de la importancia de que 
el lenguaje siga curso evolutivo y no llegue a 
un determinismo estandarizado o estancado, 
implementado por los entes rectores que en vez 
de unificar están aminorando la posibilidad de 
la diversificación de una lengua tan amplia y tan 
cambiante como es la nuestra.

Finalmente, desde una perspectiva pedagó-
gica, la necesidad tácita, pero imperativa de 

comprender una lengua no como sistema sino 
con una entidad viva que se nutre en el diario 
vivir de neologismos, hará, desde un punto de 
vista ideológico, un alejamiento de esa idea de 
colonialismo al que hemos estado ligados con 
la lengua de la globalización, el idioma inglés. El 
solo hecho de reconocer que en Colombia no se 
diga “el stereo” sino “el equipo”, deja una puerta 
abierta a otras ramificaciones que, en lugar de 
repercutir únicamente en el lenguaje como 
sistema, lo llevan a percibir la lengua como 
ideología y no reduccionista desde el punto de 
vista de la competencia comunicativa. Henry 
Fowler (1906), Theodore Bernstein (1965) y 
Bryan Garner (1998), desde su comprensión del 
lenguaje estructuralista, ofrecen una perspectiva 
sistémica del lenguaje, pero como bien sabemos, 
un lenguaje no es solo estructura, sino también 
un asunto sociolingüístico, como lo señaló 
Humberto López Morales en 1976, indicando 
que el lenguaje es de signos, de asociaciones 
hermenéuticas, de construcciones a las que le 
damos valor a partir de convenciones sociales y 
culturales.
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Memoria, escuela y conflicto 
armado en el Bajo Cauca 

antioqueño
José Federico Agudelo Torres*,

Carlos Mauricio Agudelo Gallego**

Resumen

El objetivo del presente texto es comprender el 
sentido que los maestros de la subregión del Bajo 
Cauca antioqueño le confieren al quehacer de la 
memoria como ámbito de transformación escolar. Para 
ello se diseñó una investigación de tipo cualitativo, 
bajo un enfoque histórico-hermenéutico. En procura 
de generar información se aplicó, a 25 maestros de la 
subregión, una entrevista semiestructurada. Además, 
se realizó un taller sobre elaboración de narrativas 
escolares. La información recolectada se analizó en 

varias matrices categoriales y se trianguló con diversa 
literatura especializada. Los hallazgos nos permiten 
advertir tres importantes elementos, a saber: la 
movilidad que le es propia a la concepción de memoria, 
la catarsis que habita en el ejercicio de compartir los 
recuerdos y la posibilidad de resignificar el conflicto 
armado, desde nuevas perspectivas de memoria.

Palabras clave

Conflicto armado; Escuela; Maestro; Hermenéutica; 
Memoria.

Referentes teóricos/conceptuales

Ricoeur, P. (2000)

El concepto de la triple mímesis, empleado por 
Ricouer (2000), se constituye en uno de los 
más importantes en el análisis de narrativas. 
Así, en la presente investigación, las voces y los 
decires aportados por los maestros se ven trans-
versalizados por las mímesis ricoeurianas. En 
este sentido, la apuesta hermenéutica de este 
pensador francés, se convierte en piedra angular 
del presente texto.

Todorov, T. (2000)

La constante invitación de Todorov (2000) a 
resignificar los usos que de la memoria se hace, 
en los tiempos presentes, configuran una de 
las exhortaciones interpretativas más potentes 
del nuevo siglo. Así, las narraciones y las voces 
de los sujetos partícipes de una investigación, 
no son solamente las acciones fonéticas de los 
mismos, son además las interpretaciones que 
aquellos hacen de un mundo interpelado. No 
existe entonces una única memoria; existen, 
más bien, diversas maneras de recordar.
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Quintero, M. (2018)

La apuesta metodológica PINH (Propuesta 
de Investigación Narrativa Hermenéutica), 
enunciada por Quintero (2018), oferta diversas 
matrices de análisis categorial, debidamente 
validadas y cercanas a la propuesta de la triple 
mímesis de Ricouer (2000). Así, la problemática 
de la trama narrativa, expuesta por el filósofo 
francés, resulta ser un importante elemento de 
reflexión académica en la apuesta de Quintero 
(2018). En este sentido, las posiciones herme-

néuticas de ambos autores, permiten configurar 
un importante bastión para el análisis narrativo.

Se torna importante señalar que la problemá-
tica abordada en este texto, se trabaja desde 
hace aproximadamente tres años, tiempo que 
marcó el inicio de la tesis doctoral que soporta el 
presente escrito. Igualmente, es valioso indicar 
que, en consonancia con esta problemática, se 
han publicado varios artículos académicos en 
revistas indexadas y se han presentado varias 
ponencias.

Descripción metodológica

El presente texto se encuentra enmarcado en 
el proyecto de tesis doctoral denominado: La 
cultura escolar y el quehacer del maestro en el 
Bajo Cauca antioqueño: una aproximación narra-
tiva. Su objetivo fue comprender, a través de los 
trayectos biográficos-narrativos, los sentidos 
y significados que los maestros le atribuyen a 
la cultura escolar y a su quehacer docente en 
la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Para 
lograr el propósito, se diseñó una investigación 
de corte cualitativo, bajo un enfoque históri-
co-hermenéutico. En procura de generar infor-
mación se diseñó, validó y aplicó una entrevista 
semiestructurada a 25 docentes de la subregión, 
tanto de las zonas urbanas como de los territo-
rios rurales.

El análisis de la información se realizó bajo la 
denominada Propuesta de Investigación Narra-

tiva Hermenéutica (PINH), diseñada por Quintero 
(2018). De esta forma se trianguló la informa-
ción recolectada de los maestros con diversa 
literatura especializada. La investigación hace un 
especial énfasis en la interpretación de la voz y el 
sentir de aquellos profesionales de la educación 
que despliegan su quehacer profesional en tan 
particular territorio. Así, la investigación permite 
ampliar los horizontes académicos y reflexivos 
con los cuales se piensan las actividades enmar-
cadas en el quehacer del maestro. En palabras 
de Niño (2011), se torna menester comprender 
la complejidad del objeto de estudio, en pro de 
generar nuevos ámbitos reflexivos.

Estado de la investigación: proyecto de investi-
gación finalizado.

Sobre la memoria en el territorio

No podría existir, en nuestro complejo mundo, 
una única manera de recordar. Tampoco podría 
existir una monolítica forma de decir aquello que 

se guardó en la memoria, pues el decir de esta 
última resulta tan volátil como el acaecer mismo 
de aquello que se rememora. Así, evocando las 
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palabras del filósofo contemporáneo, resulta 
vital comprender que el sujeto que cohabita la 
escuela se reconozca, a su vez, como un “homo 
narrans” (Mélich, 2010, p. 154). Así, es tan 
importante pensar la memoria, como re-seman-
tizar las apuestas políticas de aquel quien ejerce 
la práctica misma del recuerdo.

Decir el territorio que se habita es, de alguna 
manera, describir el uso de la memoria que allí se 
gesta. No se es solamente en el acto de habitar 
un territorio, también se logra ser en los diversos 
escenarios de la memoria que se moviliza, volátil-
mente, en todos aquellos escenarios de vida. Es 
importante en este punto hacer mención a la 
facultad del olvido, pues sin dicha naturaleza, la 
memoria se tornaría unívoca. Así, el olvido no es 
el elemento antagónico al recuerdo, sino más 
bien, un punto de tensión frente al mismo. Bien 
se podría decir entonces que habitan miles de 
sentires e intereses personales, políticos y cultu-
rales en el ejercicio, tanto de la memoria, como 
del olvido.

En este sentido, es menester señalar que las 
voces de los maestros de la subregión del Bajo 
Cauca antioqueño se han forjado de innumera-
bles recuerdos y de indecibles olvidos. El sujeto 
que dice el mundo escolar, también se dice en 
las afonías que visitan la escuela misma. De ahí 
que resulte imperativo comprender, a la manera 
expresada por McEwan y Egan (2005), que 
todas las narraciones del sujeto son, en última 
instancia, apuestas políticas por decir el mundo 
que se desea resignificar. En estas lógicas, todo 
ejercicio narrativo es a su vez, un ejercicio inter-
pretativo. Tan importante resulta entonces 
aprender a decir el mundo, como tan valioso se 
torna aprender a interpretar el mundo dicho. 
Con respecto a este asunto, uno de los maestros 
convocados a la investigación afirmó: “es impor-
tante que los estudiantes conozcan la historia de 

la subregión, no solamente para que sepan de 
sus orígenes, sino además para que interpreten 
sus propias realidades” (MBCA, 01).

De hecho, el sentido y el significado de decir la 
realidad se torna, en palabras de Ricoeur (2006), 
en “el arte de compartir experiencias” (p. 166). 
Exhortación que, en términos del propio autor, 
permitirá al sujeto saberse dueño de una 
palabra para decir, en tanto se reconoce coautor 
de una memoria para recordar. Las experiencias 
del sujeto no son solamente los acontecimientos 
que el propio sujeto rememora, en cambio le 
permiten saberse dueño de una realidad inter-
pretada. Así, el estudio de la memoria no se 
realiza, única y exclusivamente, para conocer lo 
sucedido, se realiza más bien, para reinterpretar 
un mundo que necesita ser reinterpretado.

Las voces que se anclan en la historia de un terri-
torio tienden a proferir, ineludiblemente, nuevas 
maneras de interpretar. En semejantes lógicas, el 
rol del maestro se torna entonces en una posibi-
lidad de cambio y transformación. Las voces 
de los educadores no habitan solamente los 
escenarios del pasado, pues sus interpretaciones 
y sus intereses tienden a engendrar promesas 
de nuevas mudanzas. Decir una palabra y ser 
capaz de saberse dueño de aquellos decires, 
recuerda la postura de Delory-Momberger 
(2015), al sostener que todo sujeto que oferta 
una narración, termina por “ponerse en escena” 
(p. 23). Uno de los educadores de esta subregión 
afirma: “es muy difícil decir aquellos asuntos que 
recordamos, pues cada recuerdo está lleno de 
un enorme cúmulo de sentires, algunos de los 
cuales no son gratos” (MBCA, 01).
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Sobre la catarsis del decir

Ofertar una palabra supera, por mucho, el mero 
ejercicio de procurar un sonido o la simple 
práctica de proferir un decir. Decirse en las 
palabras que se dicen, le confiere un vasto poder 
a quien obsequia su propia narración. En este 
sentido, es importante recordar que decir una 
palabra es también ofertar una interpretación de 
aquellos acaeceres que se dicen. El ámbito del 
decir es entonces, próximo y cercano, al ámbito 
de aquella experiencia de libertad que se gesta 
en la práctica de proferir una palabra.

Pace (2019) exhorta a pensar en aquella natura-
leza que desborda al propio sujeto, al recono-
cerse dueño y co-constructor de historias para 
describir, compartir y reinterpretar aquellos 
mundos que dice en sus palabras. De esta 
manera y en consonancia con el propio Ricoeur 
(2000), las narraciones del sujeto le permiten 
establecer una relación de tejido con todos 
aquellos que se constituyen en su otredad. De 
este modo, cada vez que el sujeto se refiere al 
mundo, termina refiriéndose a esos mundos que 
son interpretados por aquella otredad que, a su 
vez, le cuestiona y le interpela.

Proferir entonces una palabra, es tener la 
posibilidad de experimentar un escenario de 
autonomía y responsabilidad, pues en cada 
palabra que el sujeto dice, viven otros miles 
de sujetos que comparten y/o cuestionan lo 
proferido por aquel quien otorga su propio 
decir. Las palabras y los decires son entonces 
construcciones colectivas e interpretaciones 
políticas que, a su vez, le permiten a su dueño 
saberse poseedor de diversas posibilidades 
interpretativas. Desde esta perspectiva y en 
consonancia con lo expuesto por Connelly y 
Clandinin (1995), es menester recordar que “los 
seres humanos son organismos contadores de 
historias, organismos que, individual y social-
mente, viven vidas relatadas” (p. 11). Frente 
a este asunto, una de las educadoras afirmó: 
“cada vez que contamos algo de nuestra escuela 
y de nuestra región, terminamos contando algo 
sobre nuestro sentir y nuestro pensar, es como si 
fuera imposible ser neutral en el acto mismo de 
decirnos” (MBCA, 03).

Sobre la resignificación del conflicto

Toda actividad de resignificación atraviesa, 
sin lugar a duda, por diversos escenarios de 
valoración interpretativa. Es decir, la movilidad 
en los sentidos y significados que un individuo 
le atribuye a un acontecimiento, evidencian la 
volatilidad del propio sujeto. Resulta entonces 
imposible pensar en la univocidad que los 
sujetos le pueden otorgar a un determinado 
acaecer. La volatilidad del tiempo y el espacio se 

torna entonces en la mudanza de quien habita 
en dichos espacios y en dichos tiempos.

Los usos de la memoria, tal como lo enuncia 
Todorov (2000), hacen evidente el fluir del 
tiempo en quienes comparten su relato. El 
devenir interpretativo, presente en cada sujeto, 
permite resignificar aquellas circunstancias 
que resultan contrarias al deseo y al desear del 
propio individuo. En este sentido, el clamor de la 
tragedia hace manifiestas diversas posturas de 
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resiliencia y empatía entre los agentes que allí 
coexisten. Paradójicamente, las malas noticias 
de un conflicto armado engendran múltiples 
sentires de compasión y colaboración entre 
los sujetos que experimentan, de múltiples 
maneras, el conflicto mismo.

Los maestros que despliegan su quehacer 
profesional en dichos escenarios, sostienen 
que las noticias de una guerra en su territorio 
no solamente generan miedo y zozobra, sino 
que además posibilitan estados de solidaridad 
y unión. En similar perspectiva, uno de los 
maestros partícipes en la investigación decía: 
“nosotros no solamente hablamos del conflicto 
para asustar al estudiante, también lo hacemos 
para que él vea que somos fuertes y no hemos 
sucumbido ante ese fantasma de la guerra y de 
la muerte” (MBCA, 04).

La resemantización de la memoria, en palabras 
de Todorov (2000), le permite al sujeto 
saberse interprete e interpretador de un 
mundo movilizado, superando aquella figura 
de víctima que le enajena y le distancia de un 
saberse co-constructor de su propia realidad. 
Repensar entonces los resquicios de la memoria 
evidencia, de fehaciente manera, la multipli-
cidad de memorias existentes. La presencia de 
innumerables remembranzas en la escuela, no 
solamente ponen de manifiesto la necesidad de 

poseer nuevas historias para relatar, sino que 
invitan a desarrollar nuevas formas de reinter-
pretar aquellos asuntos que, en otrora, ya han 
sido interpretados.

El ejercicio de resignificar la memoria, la palabra 
y el relato que coexiste en la escuela de la 
subregión del Bajo Cauca antioqueño, permite 
advertir que no existen relatos, palabras y 
memorias en singular, pues la existencia de las 
mismas pone de manifiesto su quehacer público, 
al tiempo que recuerdan que cada vez que se 
comparte un relato, se evidencia el rol político 
que cumplen todos aquellos quienes participan 
del relato mismo. El sujeto que se oferta en su 
relato, se autoconfigura cada vez que se dice 
en tal ejercicio de relatar, pues el tiempo de la 
narración supera, por mucho, el tiempo cronos 
que habita el sujeto. Finalmente, es importante 
señalar que cada vez que el maestro dice algo 
en la escuela, se espera y se anhela que el decir 
engendre cambios y posibilidades, mismas que 
habrán de permitirle reinterpretar, aposta, aquel 
mundo que dice y del cual, resulta ineludible ser 
heredero, constructor y copartícipe. Si es cierto 
que cada sujeto es el conjunto de cosas que 
dice, la escuela tiene entonces la obligación de 
enseñar a decir cosas nuevas, en tanto enseña a 
reinterpretar aquellas ya dichas.
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Resumen

La fuente esencial de esta reflexión académica 
reposa en una investigación en desarrollo que busca 
comprender la configuración de la responsabilidad 
política en estudiantes de instituciones educativas 
públicas de la Comuna Nororiental de Medellín, desde 
la formación ciudadana y la gestión de sus emociones 
políticas. Su finalidad es contribuir al campo de la 
formación ciudadana y reflexionar la educación como 
un escenario propicio para la promoción del ejercicio 
de una ciudadanía activa y responsable. Se profundiza 
en el proceso subjetivo de la responsabilidad política 

y en la enseñanza de la formación ciudadana en 
la escuela, utilizando un enfoque cualitativo y la 
hermenéutica como método de estudio. En la misma 
línea discursiva se exponen las teorías que sustentan el 
tratamiento conceptual de la responsabilidad política y 
se discuten algunos aspectos tensionantes motivados 
por el uso de técnicas de investigación cualitativa: 
grupos focales, técnicas interactivas y entrevistas.

Palabras clave

Formación ciudadana; Educación; Enseñanza; Ciencias 
Sociales; Formación política.

Referentes teóricos/conceptuales

La formación ciudadana en la escuela

En Colombia, la formación ciudadana en el 
ámbito escolar se apoya en la propuesta del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y se 
enfoca en el desarrollo de competencias ciuda-
danas, atendiendo a la definición del concepto 
de competencia como un saber hacer. Las 
competencias ciudadanas se dividen en tres 
grupos principales: convivencia pacífica, partici-
pación y responsabilidad democrática, y plura-

lidad, identidad y valoración de las diferencias. 
Estos saberes se evalúan en la escuela mediante 
estándares que miden el conocimiento y las 
habilidades cognitivas, emocionales y comunica-
tivas (MEN, 2004). El enfoque basado en compe-
tencias implica la construcción de la ciudadanía 
a través de la práctica, siendo esta la prueba 
efectiva de su desarrollo (Pagés, 2012).
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Si bien se considera que el enfoque de 
enseñanza de la formación ciudadana basado en 
competencias es pertinente, el interés de estas 
reflexiones es resignificar el concepto, enfati-
zando en la convivencia escolar. En la investi-
gación ha tomado fuerza el espacio escolar, en 
tanto facilita la experiencia y la comunicación 
como posibilidades para formar ciudadanos 
competentes (Hoyos, 2015); se apuesta por 
un mundo compartido que puede modificarse 
mediante acciones autorreflexivas y conscientes 
(Santisteban, 2004), y por la participación activa, 
que implica que los sujetos políticos trasciendan 
la visión de espectadores, a través del apoyo a la 
pluralidad y la superación del temor a la confron-
tación (Quiroz Posada & Bolívar Buriticá, 2019).

Desde esta perspectiva, la formación ciuda-
dana se define como una experiencia educativa 
para el desarrollo de habilidades que contri-
buyen a la cohesión social. La escuela se proyecta 
como un lugar para formar sujetos políticos que 
transformen el mundo (Arendt, 1998), mediante 
procesos de interacción social que favorecen 
la subjetivación, definida como transformación 
parcial de un individuo en sujeto a través de la 
destrucción del yo. La subjetividad, como resul-
tado de la ruptura durante el proceso de subje-
tivación, se convierte en principio orientador 

de la conducta (Touraine, 2006) o “ámbito de la 
conciencia” (Luna, 2018).

La formación ciudadana en la escuela 
permite construir la subjetividad del ciudadano. 
No obstante, este proceso no depende exclu-
sivamente de las acciones educativas, también 
está influenciado por la sociedad y la experiencia 
personal. Para comprender los aspectos subje-
tivos de los estudiantes, es necesario analizar 
cómo sus percepciones del mundo configuran 
su ciudadanía. El enfoque en la subjetividad del 
ciudadano como construcción social y cultural, 
implica considerar diversos factores que inter-
vienen en su configuración, como las relaciones 
sociales, la cultura, la historia, las prácticas y los 
discursos que circulan en la sociedad.

En síntesis, en el ámbito escolar la subje-
tividad del ciudadano se configura mediante 
diversas prácticas educativas enfocadas en el 
desarrollo de habilidades y competencias ciuda-
danas, tales como el diálogo, la participación, 
la reflexión crítica y la resolución de conflictos, 
que no solo buscan equipar a los estudiantes 
con herramientas para su actuación social, sino 
también fomentar una conciencia crítica de su 
realidad y su rol como miembros activos de la 
sociedad; es fundamental reconocer que las 
experiencias de los estudiantes son esenciales 
en este proceso.

Configuración de la responsabilidad política

La responsabilidad política se ha investigado en 
relación con el correcto ejercicio de la goberna-
bilidad en el ámbito estatal (Álvarez Vélez, 2018; 
Rilla, 2017) y con la sustentabilidad representada 
en el deber de la sociedad actual con las socie-
dades futuras y el planeta (Pommier, 2020). La 
responsabilidad política en el campo educativo 

se evidencia en la respuesta del sujeto mediada 
por el conocimiento o desconocimiento de los 
límites sociales. Su construcción conceptual se 
realiza atendiendo a las teorías de la responsa-
bilidad en Derrida (2000) y Arendt (2007) y, al 
análisis de los postulados de Nussbaum (2014), 
sobre las emociones políticas y su gestión.



85

Educación y Humanidades

El desarrollo conceptual de la responsabilidad 
ha sido retomado desde Derrida (2000), quien lo 
concibe como una relación entre el ser social y 
la individualidad, que involucra la capacidad de 
responder por sí mismo y por el otro; para ser 
responsable es necesario reconocer las impli-
caciones sociales de las acciones realizadas 
con libertad, conocer sus significados, causas 
y fines. El autor afirma que la responsabilidad 
individual es fundamental para otorgarle un 
sentido social, y su carácter irremplazable se 
basa en la imposibilidad de sustituir al otro en 
sus acciones. En este sentido, la responsabilidad 
reconoce el carácter individual e insustituible en 
las relaciones intersubjetivas y prepara al sujeto 
para hacerse cargo de sí mismo.

Para comprender el carácter político de la 
responsabilidad, se asume la política como la 
relación libre entre iguales en comunidades 
diversas, surgida del caos y establecida mediante 
consensos históricos sobre lo que implica 
ser iguales o diferentes, y la libertad como la 
capacidad de acción en un contexto. La política 
permite a los individuos actuar en el mundo 

compartido y ser artífices de su construcción o 
no (Arendt, 1997, 1998). Es esencial examinar 
cómo se configura la noción de responsabilidad, 
y cómo las prácticas educativas construyen la 
subjetividad de los estudiantes y su capacidad 
de asumir responsabilidades individuales e 
intersubjetivas, para mejorar los procesos de 
convivencia en la escuela.

En este contexto, se vincula la configuración 
de la responsabilidad política con la gestión de las 
emociones políticas, entendidas como aquellas 
que surgen en el marco de la acción colectiva y 
fomentan la participación activa, permitiendo 
que los individuos se integren en una comunidad 
política (Arendt, 2009). Las emociones como la 
indignación, el miedo, la compasión y el amor, 
son fundamentales para la justicia y el bienestar 
común, en tanto motivan la acción y propician 
cambios significativos en la sociedad. Además, 
no son reacciones pasivas ante situaciones 
políticas, son elementos activos en las relaciones 
intersubjetivas que pueden moldear el carácter 
de las sociedades en contextos específicos, 
como la familia o la escuela (Nussbaum, 2014).

Descripción metodológica

El interés por abordar las situaciones que 
afectan la convivencia en instituciones educa-
tivas públicas y hallar tensiones y consensos 
teóricos respecto al objeto de estudio, consti-
tuyó el foco de la revisión de antecedentes, en 
los cuales se evidenciaron contradicciones entre 
lo que se enseña y lo que se practica en la vida 
cotidiana (Tan et al., 2018; Silke et al., 2020; Chan 
& Mak, 2020). En este sentido, se ha partido del 
supuesto que la configuración de la responsabi-
lidad política implica la gestión de las emociones 
políticas de los estudiantes y una reorientación 

de las prácticas de la formación ciudadana que 
redunde en la convivencia escolar. Desde esta 
perspectiva, se planteó la necesidad de analizar 
la gestión de las emociones políticas de los 
estudiantes y de interpretar las concepciones 
sobre la formación ciudadana que tienen los 
docentes y los estudiantes.

La investigación que dio origen a estas 
reflexiones, tiene un enfoque cualitativo y un 
alcance interpretativo del objeto de estudio en 
su contexto. Esta gama metodológica posibilita el 
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uso de diversos métodos para comprender más 
profundamente los fenómenos según la percep-
ción de los involucrados (Denzin & Lincoln, 
2012), y reconoce la concepción dialéctica de la 
trama social en el conocimiento de las ciencias 
sociales (Habermas, 2008; Adorno, 2008). La 
elección del enfoque de investigación se funda-
menta en la complejidad de la realidad social y 
busca comprender los fenómenos sociales, en 
lugar de reducirlos a variables cuantificables.

La incorporación del método hermenéu-
tico permite considerar el carácter ontológico 
y político de la realidad. Ontológico, porque 
entiende que el ser es influenciado por las condi-
ciones de su existencia y tiene la tarea de hacer 
accesible el existir propio de cada momento 
(Heidegger, 2000). Político, porque asume que 
sin algo vinculante que sirva como punto de 
partida, no puede haber un diálogo verdadero, 
consideración que remite a una concepción 

fenomenológica del diálogo como posibilidad 
para dotar de sentido la existencia desde el 
consenso (Gadamer, 1998).

El contexto de la investigación está consti-
tuido por tres instituciones educativas públicas 
de la Comuna Nororiental de Medellín, ubicadas 
en los barrios Aranjuez, Manrique y Santo 
Domingo. Los participantes están representados 
en 24 estudiantes de décimo y undécimo que 
hayan participado o presenciado agresiones en 
la institución o sus alrededores y seis docentes 
que orientan clases en estos grados. La elección 
de estudiantes de educación media se justifica 
por ser una etapa crítica en la cual se exploran 
los roles sociales y se aprende la negociación 
con el mundo como adultos independientes, 
siendo fundamental el control socio-político y 
el compromiso cívico de los estudiantes para la 
convivencia en sociedad (Chan & Mak, 2020).

Estado de la investigación

Tal como se ha indicado, la investigación que 
origina estas reflexiones se encuentra aún en 
desarrollo. Por lo tanto, en este apartado se 
presenta una discusión entre las tensiones 
generadas con la utilización de algunas técnicas 
cualitativas de investigación por parte de los 
investigadores, centrada en las ventajas o 
desventajas que ofrecen las tres técnicas de 
recolección seleccionadas para comprender 
la configuración de la responsabilidad política 
en estudiantes de la Comuna Nororiental de 
Medellín: el grupo focal, la entrevista semies-
tructurada y las técnicas interactivas.

La utilización de técnicas interactivas en la 
investigación cualitativa permite ir más allá de 

la realidad física y adentrarse en el trasfondo 
simbólico que la subyace. Al emplear estas 
técnicas, es posible entender los vínculos que 
los sujetos tienen con su realidad, así como los 
sentidos y significados que le otorgan, dado que 
los participantes no solo existen en espacios 
y tiempos determinados, sino que también 
son influenciados subjetivamente por ellos. 
La espacialidad y la temporalidad tienen un 
carácter subjetivante y, por lo tanto, es impor-
tante considerarlos al momento de analizar los 
datos obtenidos a través de técnicas interactivas, 
descubriendo aspectos importantes que, de otra 
manera, podrían haber pasado desapercibidos 
(Luna, 2018).
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Por su parte, los grupos focales y las entre-
vistas son técnicas útiles para comprender 
la experiencia de los participantes desde sus 
perspectivas y percepciones individuales, lo que 
facilita la identificación de puntos críticos en 
una situación social específica. Al utilizar estas 
técnicas, se enriquece la evidencia empírica y se 
pueden proponer mejoras en distintos campos 
de conocimiento. Los hallazgos de su aplicación 
también pueden ser transferibles a entornos que 
comparten características similares al estudio 
original. Algunos trabajos previos, como los de 
Tang et al. (2015), Smith et al. (2021), Iglesias et 
al. (2023) y Azmudin et al. (2022), han demos-
trado la eficacia de estas técnicas en la investiga-
ción cualitativa.

No obstante, la aplicación de grupos focales 
y entrevistas en la investigación cualitativa 
presentan desventajas evidentes, por ejemplo, 
la gran cantidad de información que generan 
puede dificultar el procesamiento de todo el 
volumen textual aportado por los participantes. 
Igualmente, lo hallado mediante estas técnicas 
no se pueden generalizar y, con frecuencia, se 
hace necesario involucrar un mayor número 
de investigadores para obtener los resultados, 
así como combinarlas con metodologías que 
permitan la utilización de técnicas cuantita-
tivas de manejo de información (Montrieux et 
al., 2015; Tang et al., 2015; Smith et al., 2021; 
Azmuddin et al., 2022; Iglesias et al., 2023).
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Language ideology and English 
teachers as political subjects: A 

concept examination1

Oscar A. Peláez-Henao *

Abstract

The language ideologies that influence English 
language teachers play a pivotal role in shaping their 
professional identities and instructional practices 
within the classroom. This theoretical study delves 
into the intersection of two predominant language 
ideologies: linguistic internationalism, which 
advocates for English as a global medium facilitating 
economic and cultural opportunities, and equitable 
multilingualism, which champions linguistic diversity 
and the acknowledgment of all languages in 
educational settings. By scrutinizing these ideologies, 
this paper endeavors to unveil their implications for 
English language educators, shedding light on how they 
construct their professional identities and cultivate 

inclusive learning environments. Although the research 
is currently in its preliminary stage, undergoing a 
thorough literature search conveys into a discussion 
around the advances of inclusive and culturally diverse 
educational environments. This involves empowering 
English language teachers as agents of change who 
can navigate the clash of language ideologies in their 
professional contexts. In conclusion, this study, aspires 
to contribute to the discourse on language ideologies 
and their practical implications, fostering educational 
spaces that celebrate linguistic diversity and inclusivity.

Keywords

English teachers; Language ideology; Political subject; 
Linguistic diversity; Interculturality.

Introduction

The study of language ideologies and their 
intersection with identity and subjectivity is of 
paramount importance for English language 
teachers. Understanding the diverse ideologies 
that underlie language enables us to critically 
examine the complex dynamics at play in 
language teaching and learning contexts. As 
scholars such as Pennycook (2007) and Kubota 
(2018) have argued, language ideologies shape 
our beliefs, values, and attitudes towards 
languages, impacting the construction of our 
identities as teachers and the subjectivity we 

bring to the English language classroom. By 
engaging with these ideologies, we can develop a 
deeper awareness of the power dynamics, social 
inequalities, and cultural identities embedded 
within language practices. This awareness allows 
us to navigate the complexities of language 
teaching, challenge oppressive ideologies, and 
promote inclusive and empowering pedagogies 
that support the development of learners’ 
linguistic and cultural identities. Thus, defining 
and understanding the various ideologies that 
underlie language is fundamental for English 
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language teachers in constructing their identity 
and subjectivity in the classroom, fostering 
inclusive educational environments, and 
facilitating transformative learning experiences.

The ideologies or ideological representations 
of English vary according to countries and 
historical moments. However, globally, 
what some authors refer to as linguistic 
internationalism can be identified (McKay, 2002; 
Ricento, 2000; Woolard & Schieffelin, 1994). This 
ideology promotes the use of English as a global 
lingua franca and advocates for its teaching and 
learning as a necessary tool for international 
communication and access to economic and 
cultural opportunities. The importance of 
mastering English for professional and personal 
development in an increasingly interconnected 
world is emphasized.

On the other hand, other academics have 
coined the concept of equitable multilingualism 
(Hornberger & Hult, 2008; Ricento, 2000). This 
ideology advocates for the recognition and 
promotion of linguistic diversity, acknowledging 
the importance of all languages and advocating 
for education that fosters multilingualism. The 

aim is to overcome language hierarchies and 
ensure that everyone has access to education 
in their mother tongue and opportunities to 
learn other languages, including English, in an 
equitable manner.

In this paper, we aim to delve into these 
two significant ideologies and examine their 
implications for the construction of English 
teachers as political subjects. By exploring 
Linguistic Internationalism, we will unpack its 
influence on the global use and teaching of English 
as a lingua franca, highlighting the economic and 
cultural opportunities it presents. In parallel, we 
will also delve into Equitable Multilingualism, 
which advocates for linguistic diversity and the 
recognition of all languages, including English, 
within an equitable educational framework. 
We seek to shed light on their implications for 
English language teachers in constructing their 
professional identities and fostering inclusive 
and transformative learning environments. 
Through this analysis, we aim to contribute to 
the ongoing discourse on language ideologies, 
their political dimensions, and their impact on 
English language teaching practices.

Conceptual framework

English Language Ideology

Ricento (2000) examined the interrelationships 
between “ideology, politics, and language 
policies” in the context of the English language. 
For Ricento, ideology refers to a set of 
beliefs, values, and attitudes that shape our 
understanding and perception of language and 
its role in society. Ideology influences how we 

view languages, their speakers, and the power 
dynamics associated with them. It is a lens 
through which language policies and practices 
are interpreted and justified.

In the study of language, according Van Dijk 
(2015), ideology refers to the socially constructed 
ideas, attitudes, and biases associated with 
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language and its use. It involves the ways in which 
language is seen as reflecting and perpetuating 
power structures, social inequalities, and 
cultural identities. In his work in the field of 
discourse studies and critical discourse analysis 
he has extensively explored the relationship 
between language, ideology, and social 
structures. Van Dijk highlights how language 
reflects and perpetuates power structures, social 
inequalities, and cultural identities. Through his 
research, he has contributed significantly to our 
understanding of how language is intricately 
connected to ideology and its role in shaping 
social realities.

Complementing the previous work 
sociolinguist and critical discourse analysts such 
as (Fairclough, 2013; Woolard & Schieffelin, 
1994) refer to Ideology in language as the set of 
underlying assumptions, biases, and expectations 
that influence our understanding of language as 
a tool for communication, identity construction, 
and social interaction. It encompasses the socio-
political and cultural dimensions that shape our 
views on language choices, language rights, and 
language policies.

They have extensively highlighted the 
relationship between language, ideology, and 
social power and have explored how underlying 
assumptions, biases, and expectations influence 
our understanding of language as a tool for 
communication, identity construction, and social 
interaction. And finally, they have emphasized 
the socio-political and cultural dimensions that 
shape our views on language choices, language 
rights, and language policies. Their research 
has shed light on how ideology operates within 
language and how it is intertwined with broader 
social structures and power dynamics.

Language ideology for Blommaert (2011) 
encompasses the beliefs, values, and norms 
that individuals and communities hold about 
languages, dialects, accents, and linguistic 
practices. It influences our perceptions of 
linguistic diversity, language variation, and the 
hierarchy of languages within social, educational, 
and professional contexts. Blommaert’s work 
highlights how ideology shapes our perceptions 
of linguistic diversity, language variation, and 
the hierarchy of languages within various social, 
educational, and professional contexts. Through 
his research, Blommaert has contributed 
significantly to our understanding of how 
ideology operates within the realm of language 
and its implications for social identities and 
power dynamics.

In conclusion, the authors discussed in 
this text share some commonalities in their 
understanding of language ideology. They all 
acknowledge that ideology refers to a set of 
beliefs, values, and attitudes that shape our 
understanding and perception of language. They 
recognize the role of ideology in influencing our 
views on languages, their speakers, and the power 
dynamics associated with them. Furthermore, 
they emphasize the socially constructed nature 
of ideology and how it reflects and perpetuates 
power structures, social inequalities, and cultural 
identities.

However, there are also some differences in 
their specific definitions and focuses. Ricento 
emphasizes the interrelationships between 
ideology, politics, and language policies, 
highlighting how ideology serves as a lens for 
interpreting and justifying language policies 
and practices. Van Dijk explores the relationship 
between language, ideology, and social 
structures, emphasizing how language reflects 
and perpetuates power structures and social 
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inequalities. Fairclough, Woolard, and Schieffelin 
focus on ideology in language as the underlying 
assumptions, biases, and expectations that 
shape our understanding of language as a tool 
for communication, identity construction, and 
social interaction. Blommaert, on the other hand, 
emphasizes how ideology encompasses beliefs, 
values, and norms about languages, dialects, 
accents, and linguistic practices, influencing our 

perceptions of linguistic diversity and language 
hierarchies within various contexts.

Overall, the authors collectively contribute 
to our understanding of how ideology operates 
within language and its implications for social 
identities, power dynamics, language policies, 
and social structures. Their research sheds 
light on the complex and multifaceted nature 
of language ideology and its role in shaping our 
views and practices related to language.

Methodological description

This research holds significant importance 
within the broader proposal titled English 
Teacher in Rural Areas: Biographical-Narrative 
Paths of the Political Subject. The specific 
focus of this particular study is to conduct a 
conceptual examination of the category of 
language ideology. By exploring the different 
ideologies that underlie language teaching and 
learning, we aim to gain a deeper understanding 
of how these ideologies shape the identity and 
subjectivity of English teachers. The objectives 
of this study are to analyze the various language 
ideologies that exist, understand their impact 
on teachers’ beliefs and practices, and explore 

how these ideologies intersect with socio-
political contexts in rural areas. Assumptions 
made in this research include the notion that 
language ideologies play a significant role in 
shaping teachers’ perceptions and actions, 
and that examining these ideologies provides 
insights into the complex dynamics of English 
teaching in rural settings. Through this study, we 
seek to contribute to the existing literature on 
language ideology, inform pedagogical practices, 
and enhance the understanding of the political 
dimensions inherent in the work of English 
teachers in rural areas.

Research stage

At its current stage, the research is in the process 
of conducting a comprehensive literature search 
for theoretical construction and conceptual 
definition. This stage precedes the actual 
field work and serves as a foundation for the 
subsequent phases of the study. The purpose of 
this phase is to explore existing scholarly works, 
theories, and concepts related to the topic of 

interest, in this case, the language ideology within 
the context of English teaching in rural areas. By 
delving into the literature, the research aims to 
identify key themes, theoretical frameworks, and 
relevant studies that will inform the subsequent 
stages of data collection and analysis. Although 
the field work has not yet commenced, a short 
discussion will be presented in the following 
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section to provide an overview of the current theoretical landscape and lay the groundwork 
for the research’s future empirical investigation.

Language Ideologies: Global English vs. Multilingualism in 
Education

In this section we examine the tension between 
the ideologies of English as a global language 
and the promotion of multilingualism. This 
discussion highlights the conflicting perspectives 
on language use and language policies in various 
contexts. On one hand, English as a global 
language advocate for the dominance and 
practical benefits of English proficiency, while on 
the other hand, the ideology of multilingualism 
emphasizes the value of linguistic diversity 

and the benefits of being proficient in multiple 
languages. The clash between these ideologies 
has profound implications for education, 
shaping language policies, identity formation, 
and cultural diversity. The paper will explore 
how these conflicting ideologies influence 
educational practices, individuals’ sense of self 
and belonging, and the preservation of cultural 
diversity in a globalized world.

English as an international language

The ideology of English as a global language 
recognizes the widespread use and dominance 
of English as a means of communication on 
a global scale. It highlights the practical and 
economic benefits of English proficiency and 
positions it as a language that promotes global 
integration, facilitates international trade, and 
enhances mobility and opportunities in various 
professional fields. Proponents of English as a 
global language (Crystal, 2003; Guilherme, 2007) 
argue that English proficiency can empower 
individuals by providing access to global 
knowledge, communication, and economic 
opportunities. They emphasize the importance 
of English language education for social and 
economic mobility, particularly in non-English-
speaking regions. Crystal (2003) has extensively 
written about the global status and impact of 
English. He argues that English has become a 

“lingua franca” in many domains, serving as a 
common language for communication among 
speakers of different native languages.

One key debate surrounding English as a 
global language revolves around its impact 
on linguistic diversity. Critics argue that 
the dominance of English can lead to the 
marginalization and erosion of other languages 
and cultures, potentially contributing to language 
endangerment and loss. Phillipson (1992) argue 
that the spread of English is often accompanied 
by cultural and economic dominance by English-
speaking countries. They raise concerns about 
the unequal power dynamics and potential loss 
of local languages and cultural identities.

This English ideology raises questions about 
language inequality. Proficiency in English is 
often seen as a requirement for access to global 
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opportunities, education, and employment. This 
can create disadvantages for individuals and 
communities who do not have access to quality 
English language education or whose native 
languages are marginalized.

The ideology of English as a global language 
has implications for language policies and 
English language education worldwide. It 
influences decisions about the status of English 
in education systems, curriculum design, 

language assessment, and the allocation of 
resources for English language instruction. 
Overall, this ideology sparks debates around 
linguistic diversity, cultural imperialism, 
language inequality, and educational policies. 
The implications of this ideology vary across 
different contexts and raise questions about the 
balance between the promotion of English as a 
global tool and the preservation of linguistic and 
cultural diversity.

Multilingualism and plurilingualism

It is possible to argue that contrary to 
ideology previously discussed, the ideology of 
multilingualism and plurilingualism recognizes 
and values the linguistic diversity present in 
individuals and communities. It emphasizes 
the importance of individuals acquiring and 
maintaining proficiency in multiple languages, 
including English, to enhance their communicative 
competence and cultural understanding. This 
ideology challenges monolingual language 
policies, and specially it contests the believe 
that English is the only language to be enhanced, 
taught and learned worldwide. Supporters of 
multiple languages in educational settings raise 
debates about language-in-education policies, 
bilingual education models, and the allocation 
of resources for language instruction.

Whereas critics argue that promoting 
multilingualism may lead to fragmentation or 
a lack of cohesion within a society, proponents 
emphasize that it can contribute to individuals’ 
and communities’ sense of identity and 
social inclusion by valuing and validating their 
linguistic repertoires, and also, highlighting 
the cognitive, social, and cultural benefits of 

being multilingual. Another plus exponent of 
this ideology highlight relates to the economic 
advantages of being multilingual. They recognize 
the value of language skills in a globalized world, 
where multilingual individuals can access diverse 
cultural and economic opportunities and bridge 
gaps between different linguistic communities.

In regards to the cultural and heritage 
perspective of Multilingualism ideology there 
are many advantages. First, it recognizes 
the significance of preserving and nurturing 
individuals’ connection to their heritage 
languages, promoting cultural continuity and 
intergenerational communication. Secondly, 
embracing multilingualism fosters a greater 
understanding and appreciation of diverse 
languages and cultures. It promotes intercultural 
competence, empathy, and respect for linguistic 
and cultural differences, enhancing social 
cohesion and fostering a global perspective. And 
finally, multilingualism challenges monolingual 
language norms, promotes language diversity, 
and aims at creating more inclusive and equitable 
language practices.
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In conclusion, English language teachers play 
a vital role as political subjects in navigating the 
clash between English as a global language and 
multilingualism ideologies. They have agency to 
critically examine the implications on education, 
identity, and diversity. Teachers mediate these 

ideologies, shaping language policies and 
promoting inclusive practices. By understanding 
the clashes and implications, teachers empower 
themselves and their students, fostering social 
transformation and creating an inclusive 
educational landscape.
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histórica de la épica en el mundo 
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Resumen

Este proyecto tiene como objetivo principal relacionar 
y contrastar la concepción hegeliana de la poesía épica 
griega con los planteamientos de Marcel Detienne 
sobre el valor de la “palabra eficaz” en el mundo griego 
arcaico. Aunque pertenecen a tradiciones diferentes, 
en ambos pensadores es posible hallar un análisis de 
las funciones sociales e históricas de la poesía. En ese 

sentido, el trabajo investigativo busca establecer un 
diálogo entre los planteamientos de cada autor para 
determinar de qué manera la poesía contribuyó en la 
ordenación del mundo en la antigua Grecia.

Palabras clave

Hegel; Detienne; Lenguaje; Grecia arcaica; Poesía; 
Épica; Homero.

Referentes teóricos y conceptuales

Esta investigación busca establecer un diálogo 
entre dos tradiciones.

En primer lugar, partimos de la filosofía del 
arte de Hegel, la cual, si bien hasta cierta parte 
se puede desvincular de los elementos más 
sistemáticos de su filosofía, es importante consi-
derarla en relación con las tesis relevantes de su 
filosofía de la historia, ya que, a la luz de esto, 
es posible comprender las transformaciones 
históricas que ha experimentado la poesía y su 
relación concreta con el espíritu de cada época 
(Zeitgeist).

En lo que respecta a los desarrollos de Hegel 
(1989) acerca del arte, y particularmente de la 
poesía, la investigación se centra en el estudio 
de las “Lecciones sobre la estética”, lo que no 

quiere decir, sin embargo, que no estemos al 
tanto de las polémicas que rodean esta obra y 
la poca atención que ha recibido en los estudios 
hegelianos contemporáneos. La filosofía del arte 
de Hegel ha tenido poca recepción debido, en 
parte, al rechazo del que fue objeto la edición 
realizada por el discípulo de Hegel, H. G. Hotho 
en 1833. Diferentes revisiones críticas de dicho 
texto —entre ellas, la de Gethmann-Siefert que 
estudia la Filosofía del arte o estética de Hegel 
(2006)—, han desvirtuado la fidelidad de este con 
respecto a lo que realmente fueron las lecciones 
dictadas por Hegel y, en cambio, han resaltado 
positivamente los apuntes que tomó en clase F. 
C. H. V. Von Kehler en 1826, la cual se encuentra 
en español como “Filosofía del arte”, (Hegel, 
2006), y corresponde a los apuntes directos de 
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las lecciones que Hegel impartió en el verano 
de 1826. En general, los diversos análisis que 
comparan la versión de Hotho con los Nachs-
chriften, cuestionan la presencia de algunas 
tesis y planteamientos que no se encuentran en 
los textos de otros discípulos de Hegel: la defini-
ción del ideal, la sistematización y estructura 
triádica de las “Lecciones sobre la estética” y la 
inclusión de lo bello natural como un objeto de 
la filosofía del arte (Debernardi Cárcamo, 2020). 
No obstante, algunos especialistas en la poética 
de Hegel, entre los cuales se encuentra Peter 
Szondi (2005), proponen no desechar sin más 
la versión de Hotho e hicieron una concesión al 
uso de esta versión (Trujillo, 2007, p. 93). Basán-
dose en esta edición, Szondi (2005) ha reivindi-
cado la poética hegeliana como una sublevación 
contra la indiferencia frente a la historia, propia 
del clasicismo ilustrado. Para Szondi (2005), la 
incorporación del pensamiento histórico rompió 
con el terreno en el que se cimentaba la poética 
ilustrada; en este aspecto, Hegel figura como 
aquel que consolidó y ordenó esta prelación por 
lo histórico.

Más allá de la discusión acerca de la legiti-
midad de la edición de Hotho de 1833, es claro 
que el elemento histórico no solo aparece en 
las diferentes publicaciones de estas lecciones 
dictadas por Hegel, sino que, además, permite 
enlazarlas con otras tesis de su sistema filosó-
fico. Nos interesa, en particular, la comprensión 
del arte como un fenómeno histórico a través 
del cual el espíritu se sabe a sí mismo. El arte, 
en tanto esfera imprescindible de la racionalidad 
humana, produce una autoconciencia histórica, 
“torna objeto de la conciencia las formas de la 
vida ética propia de un mundo … influyendo, a 
su vez, de modo activo, en la creación y trans-
formación de las manifestaciones objetivas de 

ese mundo” (Profili, 2021, p. 65). Esta doble 
actividad del arte es la que resulta particular-
mente determinante para comprender el rol de 
la épica en la configuración del ethos griego en 
la época arcaica.

Por otro lado, en segundo lugar, nos ubicamos 
en la llamada “escuela de París” que, como 
bien señala González Alcantud (2016), se ubica 
en el ámbito de la antropología histórica, para 
la cual, bajo la fuerte influencia del estructu-
ralismo antropológico de Claude Lévi-Strauss, 
la antigüedad griega constituye “lo próximo 
lejano” (González Alcantud, 2016, p. 24). Dentro 
de esta escuela, Marcel Detienne figura como 
uno de los herederos de Jean Pierre Vernant y 
de Pierre Vidal-Naquet y como un continuador 
de la relación entre el análisis estructural y 
la historia. De acuerdo con Cadavid Ramírez 
(2018), Detienne no era partidario de la clásica 
y extendida oposición entre mythos y logos. 
Detienne reconocía, entre otras cosas, que el 
mito no se agota en una época específica, pues 
“posee configuraciones de tiempos pasados, 
pero a su vez los textos posteriores del mito 
poseen formas que guardan relación con este” 
(Cadavid Ramírez, 2018, p. 14). Detienne, por lo 
tanto, no reduce el mito a un ámbito irracional 
o simplemente prerracional, lo que nos permite 
comprender que las instituciones sociales de los 
griegos también se enmarcaban y se fundaban 
en un sistema de representaciones mítico-reli-
giosas. Para Detienne (2004), además, la palabra 
tiene un rol protagonista en la instauración de 
tales instituciones.

En “Los maestros de verdad en la Grecia 
arcaica”, Detienne (2004) se centra en el estudio 
de un tipo de palabra que, según él, fue determi-
nante en la ordenación del mundo social y que 
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fue anterior a la consolidación de la filosofía y de 
la sofística como formas específicas del lenguaje, 
esto es: la “palabra eficaz”, aquella palabra que 
portaba un estatuto “mágico-religioso” y que 
era capaz de “producir” o “crear” (en el sentido 
más puro del término poiein). Este era el tipo de 
palabra que tenían en común el rey, el adivino 
y el poeta en un mismo nivel; era una palabra 

legítima por la autoridad que ostentaba cada 
uno en la sociedad y era, al mismo tiempo, una 
palabra capaz de fundar un orden. El carácter 
creador de este tipo de palabra resulta especial-
mente revelador para entender, en diálogo con 
Hegel, la función histórica de la épica y la impor-
tancia que tuvo Homero como el principal poeta 
épico de la época.

Descripción metodológica

Esta investigación permitirá, a la luz de Hegel y 
de Detienne, ampliar los horizontes de compren-
sión de la relación entre poesía, lenguaje, historia 
y sociedad, un vínculo que no solo se expresa en 
la antigüedad clásica, sino que también ha sido 
objeto de diversos trabajos filosóficos, especial-
mente a partir del giro lingüístico del siglo XX. 
Asimismo, esta investigación abre un nuevo 
ámbito de discusión para la filosofía hegeliana 
en los círculos académicos.

En la contemporaneidad, las diferentes 
rupturas con la tradición y la necesidad de 
superar los principios del idealismo alemán 
eclipsaron diversos elementos de la obra 
hegeliana, entre ellos sus aproximaciones al arte 
y a la poesía. En ese sentido, desde una aproxi-
mación conceptual, histórica y hermenéutica, 
esta propuesta abre un campo de discusión que 
no ha sido explorado lo suficiente y que puede 
ampliar la reflexión no solo acerca de la poesía 
épica, sino también acerca de las actuaciones 
históricas de la poesía en general.

El trabajo parte del supuesto de que, a partir 
de Hegel y de Detienne, es posible constatar que 
el arte es un fenómeno histórico a través del 
cual los pueblos no solo expresan sus visiones 

de mundo y se conocen a sí mismos, sino que 
por medio de este, también logran darle deter-
minada orientación a su existencia. Por ello, el 
trabajo tiene como propósito establecer diálogos 
entre dos autores que, desde tradiciones tan 
diferentes, reconocieron que la poesía también 
ha orientado las acciones de algunos pueblos. 
Para entablar este diálogo, partimos de algunos 
objetivos específicos: analizar la concepción 
de poesía épica en Hegel para delimitarla y 
establecer la relación con Detienne; analizar 
la concepción histórica de Detienne acerca 
de la palabra poética como “palabra eficaz” y 
establecer una relación entre ambos autores 
a propósito de las diferentes funciones histó-
ricas que tuvo la poesía épica en la antigua 
Grecia. Para lograr esto, y con fundamento 
en las categorías centrales, la investigación 
partió de una búsqueda documental en bases 
de datos; asimismo, se han indagado trabajos 
históricos y literarios sobre la épica, los cuales 
fueron filtrados categorialmente para selec-
cionar y determinar los textos pertinentes según 
los propósitos de la investigación. Sustentado 
en las referencias seleccionadas, se está reali-
zando un trabajo de análisis y de interpretación 
de los planteamientos de Hegel y de Detienne 
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respecto a la épica, con la finalidad de comparar 
las lecturas de ambos autores y presentar las 
coincidencias o diferencias entre ellos, además 

de los aportes de sus obras a la actualidad del 
estudio filosófico sobre la poesía épica.

Estado de la investigación

Aunque hemos establecido que hay distancias 
metodológicas y conceptuales entre Hegel 
y Detienne a las que no se les puede restar 
importancia, hemos logrado concertar puntos 
de encuentro que constatan que la poesía 
épica desempeñó un papel importante en la 
consolidación de la conciencia colectiva de los 
griegos y en su ordenación social. La incidencia 
que tuvo este género poético en las prácticas 
y representaciones de esta civilización no solo 
nos permite hablar de una función histórica de 
la poesía, sino que devela, además, la profunda 
conexión entre el arte y la manera como el ser 
humano se produce a sí mismo. La poesía logra 
captar la totalidad del mundo en sus aspectos 
más sustanciales (Hegel, 1989), y por eso 
resulta tan adecuada para aproximarnos a una 
época remota y a sus visiones de mundo. Pero 
el saber que nos otorga la poesía no se reduce 
a lo histórico. Con Detienne (2004) compren-
demos que el tiempo que retratan los poemas 
no es un tiempo histórico, sino “un tiempo 
original, un tiempo poético” (p. 55), en el que, 
sin embargo, “no toda perspectiva ‘histórica’ 
está ausente” (p. 55). Este tiempo original tiene 
la posibilidad de incidir sobre el pasado, el 
presente y el futuro, en tanto que expresa una 
memoria sacralizada, una memoria que ve “lo 
que es, lo que será [y] lo que fue” (p. 62). Tal 
clase de memoria no puede ser sometida a los 
criterios de prueba y de constatación que rigen 
en nuestro mundo contemporáneo, sino que 
confiere a la palabra poética el estatuto de lo 

que Detienne (2004) denominó como “palabra 
eficaz”, esto es, una palabra que constituye un 
mundo simbólico-religioso que se interpreta 
como lo real mismo. Para el caso del mundo 
griego arcaico, esto revela la estrecha relación 
entre el mundo espiritual de la obra del poeta 
y el mundo que retrataba. El mundo represen-
tado en la épica revelaba la esencia del mundo 
real del que el propio poeta formaba parte, el 
cual, al mismo tiempo, contribuía a darle forma 
al trascenderlo con su obra (James, 2009, p. 25).

Algunos estudios recientes constatan la 
relevancia que tenía para Hegel centrarse en 
la dimensión histórica y ética del arte, lo cual 
hace parte de las hipótesis que motivaron esta 
investigación. De acuerdo con estos estudios, la 
lectura histórica de Hegel acerca del arte enlaza 
sus lecciones sobre estética, no tanto con su 
Filosofía del Espíritu Absoluto, sino más propia-
mente con su Filosofía del Espíritu Objetivo 
(James, 2009, pp. 3-6). De acuerdo con David 
James (2009), para Hegel la epopeya constituyó 
en la antigüedad el fundamento de la conciencia 
colectiva de un pueblo y puso de manifiesto la 
vocación más elevada del arte, a saber, orientar las 
acciones de los pueblos (p. 25). En este sentido, la 
épica griega no se limitó a la transmisión de ideas 
puramente religiosas, sino que también cimentó 
disposiciones éticas. Esto devela una relación 
entre el arte y las instituciones que conforman la 
esfera del Espíritu objetivo, además de una forma 
particular de relación entre el poeta y su contexto, 
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como ya señalamos antes. Ahora bien, la perspec-
tiva histórica y antropológica de Detienne (2004) 
nos permite comprender un poco más la compleja 
relación entre las dimensiones ética y religiosa, 
pues una de las conclusiones a las que hemos 
llegado a través de su obra es que las funciones 
sociales de la palabra (no solo de la poética, sino 

también la del adivino y la del rey) se enmarcan 
en un sistema de representaciones religiosas que 
también determina el ordenamiento del plano de 
lo real. En ese sentido, el trabajo de Detienne nos 
permite concretar, delimitar y constatar algunos 
de los planteamientos de Hegel acerca de la 
dimensión histórica y ética de la poesía épica.
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Estatuto Raizal: autonomía y 
reconocimiento del pueblo raizal
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Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo describir el proceso 
de concertación que se adelanta para definir el 
Estatuto Autonómico Raizal. Es parte de un proceso de 
investigación en curso que se enmarca en el paradigma 
cualitativo, de alcance descriptivo y bajo un enfoque 
fenomenológico. Se concluye que, si bien el Estatuto 
Autonómico Raizal constituye una herramienta 
de autogobierno que reivindica los derechos de la 

comunidad y de su territorio, aún no se encuentran 
garantizados debido a las dificultades que enfrenta en 
su concertación y aprobación.

Palabras clave

Derechos de acceso; Derechos a la participación; 
Estatuto Autonómico Raizal; Pueblo raizal; Consulta 
previa.

Referentes teóricos/conceptuales

Colombia es un país diverso y multicultural, lo que 
se pone de manifiesto en las diferentes etnias, 
costumbres, lenguas y culturas que confluyen en 
el territorio nacional, cuya protección es elevada 
a rango constitucional a partir de la Constitución 
Política de 1991, la cual “reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana” (Asamblea Nacional Constitu-
yente, Constitución Política de Colombia, 1991, 
Artículo 7). El Estado colombiano reconoce la 
existencia de cuatro pueblos étnicos: indígenas, 
comunidades negras y palenqueros, pueblo 
raizal y pueblo rom o gitano, con características, 
rasgos identitarios, étnicos y culturales propios. 
Este principio implica no solo el reconocimiento, 
sino la autonomía para que los pueblos puedan 
desarrollarse según su propia cosmovisión.

El pueblo raizal es originario de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Surge del proceso 

de colonización, primando en este la cultura 
inglesa de la cual fueron influenciados en 
aspectos culturales, religiosos (mayoritaria-
mente Bautistas) y lingüísticos (hablan el inglés 
y Creole: mezcla de inglés, francés y algunos 
elementos africanos). Se caracteriza por ser 
una sociedad comunitaria y solidaria, aislada 
y cerrada, lo que ha sido factible debido al 
terreno insular que habitan, que no permite ser 
permeada o influenciada completamente por 
otras. (Mow, citado en Ministerio de Cultura de 
Colombia, s. f.).

No hay una cifra exacta de la cantidad de 
personas que integran el pueblo raizal, aunque 
el Censo de 2005 “reportó 30.565 personas 
autorreconocidas como raizales” (Ministerio 
de Cultura de Colombia, s. f, p. 1). Así mismo, 
el Censo de 2018 recogió datos generales y 
conjuntos de las comunidades negras, afroco-
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lombianas, raizales y palenqueras, pero no 
desagregó la información por cada pueblo 
étnico (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2021).

La población raizal evidencia conflictos como 
la sobrepoblación, la falta de acueducto, la 
inseguridad y el narcotráfico, así como proble-
máticas de índole social como la falta de oportu-
nidades e inversiones, estas últimas, las que 
alegan han sido otorgadas al sector económico 
y hotelero, excluyendo al pueblo étnico raizal. 
Expresan especial preocupación por la sobre-
población, lo cual genera consecuencias de 
orden social, ambiental y cultural. El impacto 
ambiental lo evidencian, por los menos, en dos 

dimensiones: en el agotamiento de los recursos 
naturales como el recurso hídrico, ya que, desde 
hace unos años, el suministro de agua de la 
naturaleza se agotó, teniendo que depender 
de un suministro técnico; y por el aumento de 
recursos sólidos, el cual se agrava por el turismo, 
y deteriora los ecosistemas de la isla (Ministerio 
del Interior de Colombia, 2019a).

Es así como el pueblo raizal busca solucionar 
las problemáticas sociales, ambientales y econó-
micas vigentes en su territorio, y garantizar sus 
derechos constitucionales y legales a través del 
denominado Estatuto Autonómico Raizal, marco 
normativo que les permitirá desarrollarse plena-
mente según su propia cosmovisión.

Descripción metodológica

Es una investigación cualitativa, ya que pretende 
“entender e interpretar fenómenos complejos” 
(Belcázar et al., 2006, p. 16), y se enmarca en 
el método fenomenológico, puesto que se 
quiere ir a “la esencia de un fenómeno como 
es” (Calderón & Calle, 2018, p. 66), a partir de 
la experiencia subjetiva de los participantes, en 
torno a tres categorías de análisis predefinidas: 
raizalidad, conflictos ambientales y ejercicio de 
los derechos de acceso. El proyecto de investi-
gación está en curso, es de alcance descriptivo 
y parte del objetivo general: “evaluar el ejercicio 
del acceso a la justicia, a la información y a la 
participación democrática de la comunidad 
étnica raizal para la protección de derechos 
colectivos y del ambiente a partir de las dispo-
siciones jurídicas vigentes en el ordenamiento 
jurídico colombiano”. Sigue el procedimiento 
propuesto por Bonilla & Rodríguez (1997), el cual 
se enmarca en tres grandes fases: 1. Definición 
de situación y problema, 2. Trabajo de campo, y 

3. Identificación de los patrones culturales (pp. 
77-81). La información se somete a un proceso de 
análisis orientado por la propuesta de Martínez 
Miguélez (2004), en la cual se realiza la catego-
rización fragmentando los datos a partir de las 
preguntas aplicadas a las técnicas de recolección 
de información; se establecen relaciones entre 
las categorías (estructuración), y finalmente se 
procede con la contrastación de la información 
entre las distintas técnicas aplicadas, y con los 
resultados de otras investigaciones.

Actualmente, el proyecto se encuentra en 
fase de trabajo de campo, en la que se están 
adelantando las técnicas de recolección de 
información que se diseñaron previamente: 
entrevistas, grupo focal y técnicas interactivas: 
árbol de problemas y cartografías, etc. Además, 
se está recolectando la información documental 
disponible en bases de datos y páginas oficiales. 
Siguiendo el procedimiento señalado, la infor-
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mación se está organizando, sistematizando, 
codificado y categorizando en una matriz de 
análisis en formato Excel.

Finalmente, es importante mencionar que, 
del análisis de la información hasta el momento 
recolectada, emerge una categoría, el Estatuto 
Autonómico Raizal, en la cual se centra esta 
ponencia.

Estado de la investigación: resultados parciales

La lucha por el reconocimiento del pueblo raizal 
data de 1821. Recientemente, han buscado el 
reconocimiento y la autonomía a través de un 
marco normativo concertado, denominado 
Estatuto Autonómico Raizal, el cual, según el 
sentir del pueblo, representa no solo cumpli-
miento de sus aspiraciones, sino que deviene 
indispensable para salvaguardar la pervivencia 
del pueblo étnico (Ministerio del Interior de 
Colombia, 2019a).

Las sesiones de consulta previa que se 
adelantan para la creación del estatuto raizal 
han estado transversalizadas por demandas 
de orden social y ambiental. Solicitan que el 
gobierno tome medidas para contrarrestar las 
distintas problemáticas y sus efectos, las cuales 
deben incluir la protección en la tenencia y 
política de la propiedad, proponiendo, entre 
otras, la suspensión de los procesos de prescrip-
ción adquisitiva de dominio.

Es menester añadir que, según sus voceros, 
los raizales no pretenden una fragmentación 
de la unidad territorial del Estado colombiano, 
sino que proponen la creación de una región 
(figura político administrativa) que garantice 
su autonomía y autodeterminación, y que esté 
en consonancia con la institucionalidad raizal; 
pretensión que, de acuerdo con lo expresado 
por el gobierno, implicaría una reforma consti-
tucional, pues reemplazaría la figura del depar-

tamento (Ministerio del Interior de Colombia, 
2017a). Durante el proceso, el gobierno informó 
que la creación de la región como entidad 
territorial, no era posible por asuntos fiscales y 
porque desbordaría los límites constitucionales 
y del mismo proceso de concertación. En contra-
posición, el gobierno sugirió la creación de una 
Región de Planeación y Gestión Raizal, la cual 
garantizaría la autonomía del pueblo, ya que esta 
no depende de elementos, figuras o reconoci-
mientos externos, sino que emana del pueblo 
mismo, es decir, es interna, es en relación con 
los usos y costumbres, la identidad cultural y la 
tradición (Ministerio del Interior de Colombia, 
2017c).

La concertación del Estatuto Autonómico 
Raizal tuvo presencia de 3 voceros, 4 represen-
tantes de la Autoridad Raizal y 3 asesores, además 
de distintas entidades estatales e internacio-
nales. La discusión y concertación se dividió en 
mesas de trabajo, una de estas sobre derechos y 
territorio, la que incluía, entre otros asuntos, la 
definición de pueblo raizal, sus derechos (inclu-
yendo el de autonomía, participación y consulta 
previa), y la demarcación del territorio ancestral 
(Ministerio del Interior de Colombia, 2017b).

En 2018, se presentó el proyecto de Ley 
79 para debate y aprobación del Congreso. El 
Proyecto recoge los puntos concertados en las 
sesiones de consulta previa. Tiene como finalidad 
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“reconoce[r] el derecho a la existencia y preser-
vación de la vida del pueblo raizal” (Congreso 
de la República de Colombia, 2018, Artículo 2) y 
regular sus derechos y deberes (Art. 1).

El Estatuto reconoce el derecho al terri-
torio propio y la “territorialidad raizal” como 
la manera de apropiación de su territorio de 
acuerdo con su propia cosmovisión, a fin de 
mantener vigente su cultura. De ahí emanan el 
derecho a gestionar los recursos naturales bajo 
el principio de desarrollo sostenible (Congreso 
de la República de Colombia, 2018, Artículos 4 
y 8). Confirma el derecho a la consulta previa 
frente a los proyectos y obras, normas y actos 
administrativos que puedan afectarlos. Así 
mismo, dota una como herramienta de conser-
vación de su identidad cultural, de la participa-
ción durante el proceso que defina estudios de 
impacto ambiental, socioeconómico y cultural, 
en los proyectos que se desarrollen en el terri-
torio y que lesionen los intereses del pueblo 
Raizal (Congreso de la República de Colombia, 
2018, Artículo 8). Sin embargo, el Estatuto deja 
claro que el reconocimiento del territorio ances-
tral raizal no implica una alteración a los límites 
geográficos fijados constitucionalmente.

Además, el Estatuto reconoce al Raizal Council 
como institución propia, elegida democrática-
mente (según sus propios reglamentos), legiti-
mada para representar al pueblo raizal según 
sus formas propias de gobierno y de derecho, en 
la cual recaen entre otras funciones, administrar 
los bienes públicos y privados (Congreso de la 
República de Colombia, 2018, Artículo 15).

Se valora positivamente la voluntad del 
gobierno colombiano para reivindicar los 
derechos del pueblo étnico raizal, y el proceso de 
participación en el que se enmarca la negocia-
ción del Estatuto. Sin embargo, el resultado final 

no es el esperado ya que, en mayo de 2019, 
el Ministerio del Interior de Colombia (2019b) 
solicitó el retiro del Proyecto de Ley 79 de 2018 
aduciendo diversas razones:

En primer lugar, indican que en la isla 
convergen distintos habitantes, aquellos que se 
autorreconocen como raizales y otros de origen 
continental que mantienen arraigo por la isla. 
Esto supone la interacción de distintas cosmo-
visiones, tradiciones y costumbres que deben 
armonizarse.

En segundo lugar, señalan que en el territorio 
insular confluyen distintas autoridades. Por una 
parte, se encuentran aquellas elegidas democrá-
ticamente por los habitantes de la isla y, por 
otra, los representantes elegidos por el pueblo 
raizal, denominado Raizal Council (Consejo 
Representativo del Pueblo Étnico Raizal). El 
Ministerio del Interior (2019b) considera que, 
para dar trámite al proyecto de Ley, se deben 
clarificar las funciones, atribuciones y compe-
tencias del Council, ya que las autoridades de 
elección popular podrían verse comprometidas. 
En este sentido, genera especial controversia el 
Artículo 16 del proyecto que establece como 
funciones del Raizal Council la administración 
de los recursos públicos y privados, sin que se 
especifique los alcances, límites ni el régimen 
jurídico aplicable.

Finalmente, aducen que el Proyecto no recoge 
todas las pretensiones del pueblo raizal, ya que 
no hubo acuerdo frente a la totalidad del articu-
lado; por tal razón, se requiere continuar con los 
procesos de concertación entre el gobierno y la 
Mesa de Interlocución Raizal. Vale aclarar que la 
decisión del retiro del proyecto fue tomada en 
conjunto dicha Mesa (Ministerio del Interior de 
Colombia, 2019b).
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Principales hallazgos

La conservación de la diversidad biológica 
y cultural a partir de la cosmovisión de la 
comunidad puede proporcionar mejores capaci-
dades de acción y adaptación para hacer frente 
a los conflictos sociales y ambientales actuales y 
futuros. Además, puede ayudar a preservar los 
conocimientos y costumbres de la comunidad, 
lo que puede ser fundamental para su propia 
supervivencia y la de los ecosistemas.

La comprensión, por parte de los represen-
tantes del Estado y demás grupos interesados, 
de la cosmovisión, rasgos culturales, conjunto 
de principios, costumbres ancestrales de la 
comunidad raizal, es fundamental para enfrentar 
correctamente los conflictos socio-ambientales 
del territorio, y se torna necesaria para adelantar 
los procesos de consulta previa en el archipié-
lago, ya que permite decidir adecuadamente 
y conforme a las necesidades y pretensiones 
del pueblo raizal. Es por ello que la educación 
y divulgación de los conocimientos ancestrales 
juega un papel crucial en la protección de la 
diversidad cultural y biológica, ya que ayuda a 
crear conciencia y respeto hacia estos derechos. 
Es allí particularmente donde es relevante esta 
investigación.

El proceso de consulta previa y concertación 
ha estado marcado por ausencia de las personas 
delegadas, llegadas tarde, excusas por inasis-
tencia de representantes de entidades guber-
namentales, presencia de personal sin poder 
decisorio, lo que puede interpretarse como una 
falta de voluntad política en querer avanzar en la 
construcción del Estatuto. Además, han pasado 
más de 3 años desde el retiro del proyecto de 
Ley, y no se ha reanudado el proceso de negocia-
ción. Para lograr la concertación definitiva del 
texto, se requiere mayor interés y voluntad por 
parte del gobierno nacional, así como el apoyo 
de la sociedad civil y la comunidad internacional.

El Estatuto constituye una herramienta de 
autogobierno que reivindica sus derechos como 
comunidad y frente a su territorio. Las garan-
tías consagradas repercuten directamente en la 
conservación de los ecosistemas afectados, y se 
traducen en protección de sus derechos colec-
tivos y del ambiente. Sin embargo, las dificul-
tades que enfrenta el pueblo raizal en la concer-
tación y aprobación del Estatuto, indican que, 
si bien la diversidad étnica y cultural, así como 
la autonomía y el reconocimiento son princi-
pios constitucionales cardinales, están lejos de 
ser materializados en el ordenamiento jurídico 
colombiano.
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Resumen

En este texto se abordarán aspectos relevantes sobre 
los derechos de autor de los estudiantes en trabajos 
académicos en relación con la utilización de Chat GPT, 
con el fin de resolver interrogantes como: ¿Puedo 
incurrir en violación a los derechos de autor por 
utilizar Chat GPT?, ¿de quién es la responsabilidad?, 

¿cómo puede un estudiante respetar los derechos de 
autor si utiliza Chat GPT? ¿la autoría de los trabajos 
académicos está en el estudiante o en Chat GPT?

Palabras clave

Chat GPT; Derechos de autor; Inteligencia artificial; 
Plagio; Propiedad intelectual.

Referentes teóricos/conceptuales

El estudio se realiza a partir de la normativa en la 
ley de derechos de autor en Colombia, Ley 23 de 
1982, Ley 1915 de 2018, literatura especializada 
de Lorenzo Bujosa y otros juristas del Derecho, 
con el objetivo de examinar y analizar la aplica-

ción de los principios legales y las disposiciones 
específicas relacionadas con los derechos de 
autor en el contexto del uso de Chat GPT y la 
posible vulneración de dichos derechos.

Descripción metodológica

La presente investigación tiene gran importancia 
debido a la creciente utilización de Chat GPT y las 
vulneraciones que se presentan con la norma-
tiva sobre los derechos de autor. El alcance del 
estudio se centra en el análisis de la normativa 
vigente en Colombia, como la Ley 23 de 1982 
y la Ley 1915 de 2018, así como en la revisión 
de la literatura especializada de Lorenzo Bujosa 
(2022) y otros juristas del Derecho, con el fin de 
examinar las disposiciones legales aplicables y 

evaluar su pertinencia en el contexto del uso de 
Chat GPT. El objetivo general de la investigación 
es identificar las implicaciones jurídicas relacio-
nadas con los derechos de autor y el uso de Chat 
GPT, mientras que los específicos son analizar 
los alcances jurídicos de la normativa existente 
y proponer recomendaciones para abordar 
posibles soluciones a las vulneraciones de los 
derechos de autor.
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La hipótesis planteada es que el uso del Chat 
GPT podría dar lugar a situaciones de vulne-
ración de los derechos de autor. El enfoque 
de la investigación es principalmente de tipo 
cualitativo y bajo un paradigma socio-jurídico, 
dado que busca comprender cómo se da el 
fenómeno en el contexto universitario. La pobla-

ción objeto de estudio comprende a expertos en 
derechos de autor, juristas, desarrolladores de 
IA y estudiantes universitarios del semillero de 
Ciencia y Derecho de la Universidad Católica Luis 
Amigó, que deben aplicar la ley en el contexto de 
la tecnología de Chat GPT.

Estado de la investigación

Se trata de un proyecto de investigación en 
curso, a continuación, se presentan los avances 
del estudio.

Chat GPT y Derechos de autor

En el ámbito mundial se ha masificado el uso de 
Chat GPT, una herramienta de inteligencia artifi-
cial creada por Open AI, que brinda respuestas 
en cuestión de segundos y que cada vez es más 
utilizada por estudiantes para la elaboración de 
textos, artículos o trabajos académicos.

El usuario puede ingresar y registrarse en 
https://chat.openai.com/, no obstante, es funda-
mental advertir de las consecuencias en relación 
con los derechos de autor, una rama de la 
propiedad intelectual, que protege los derechos 
morales y patrimoniales de los creadores de una 
obra literaria o artística (Bujosa, 2022).

Cuando el usuario utiliza la herramienta existe 
la posibilidad de que Chat GPT transcriba textual-
mente el contenido de una obra protegida por 
derechos de autor. Es muy frecuente que no se 
cite la fuente de donde se toma la información, 
salvo que el usuario lo solicite expresamente, 
pudiendo escoger cuál es la norma de citación 
que requiere (APA, ISO, Icontec, Chicago, etc.). 

Otro problema mayor tiene que ver con el uso 
de las citas indirectas, dado que, al tomar la 
idea de otra obra protegida por derechos de 
autor, también se deben dar los créditos al autor 
original (Manual de la American Psychological 
Association [APA], 2020).

Toda vez que es una inteligencia artificial, no 
es titular de derechos de autor, sobre las obras 
que analiza. La titularidad de los mismos le 
corresponde al autor de cada obra.

De este modo, la responsabilidad de violar 
los derechos de autor recae en cada uno de 
los seres humanos. Siempre es acertado citar 
el autor, bajo alguna de las normas de citación, 
pues de este modo, se puede evitar incurrir en 
violación a los derechos de autor y plagio, que 
puede traer como consecuencia una sanción por 
una responsabilidad penal, civil o disciplinaria.

Así las cosas, con el fin de respetar la legis-
lación sobre derechos de autor, Open AI, la 
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organización que se encarga de Chat GPT, ha 
recolectado enormes cantidades de datos que se 
encuentran en libros, artículos, vídeos, páginas 
web, los cuales tienen la característica de ser de 
dominio público, esto es, que han permitido su 
acceso y utilización. Pero no es posible garan-
tizar que toda la información que brinda Chat 
GPT, por ser enorme su cantidad, pueda ser 
compartida en su totalidad sin ninguna restric-
ción, incluso la versión gratuita aún continúa 
disponible (Granero et al., 2023).

Si un estudiante universitario presenta un 
trabajo académico con fragmentos de respuestas 
que le brindó Chat GPT, y las presenta como de 
su autoría, sin citar correctamente la fuente 
original, tal conducta resulta constitutiva de 
plagio, es decir, presentar escritos, ideas, sin 
darle el reconocimiento al autor. Precisamente, 
la razón de ser de la Ley 23 de 1982 y la Ley 1915 
de 2018, fue respetar el tiempo, el esfuerzo y el 
intelecto del autor en la creación de su obra. 
No citar ni darle los créditos necesarios, es una 
forma de adueñarse de su propiedad intelectual. 
Con la consecuencia de que quien incumple la 
ética y la normativa existente sobre el tema es 
el usuario que utiliza Chat GPT, y no la herra-
mienta en sí. Además, es importante agregar 
que en algunos casos la información que brinda 

Chat GPT es imprecisa y no responde a las dudas 
que generan los usuarios al utilizar dicha plata-
forma, generando no solo como consecuencia 
un sesgo en la información, sino también que 
esta se preste para malas interpretaciones en 
los lectores, llevando consigo a que se irrespete 
la propiedad intelectual de los autores que han 
construido sus aportes académicos y vulnerando 
los derechos de autor en la academia.

Hasta ahora no se conocen casos donde se 
declare judicialmente la responsabilidad a Open 
AI, como persona jurídica, por una violación a los 
derechos de autor. Sin embargo, una solución 
necesaria sería que herramientas como Turnitin 
o Turnitin Off se sincronicen con la base de 
datos de Open AI, para que sea posible detectar 
respuestas que obtuvo el usuario por Chat GPT, 
sin citar la fuente original, y de esta manera, sea 
posible garantizar el respeto pleno a los derechos 
de los autores de obras literarias y artísticas 
(Congreso de la República de Colombia, 2018, 
Ley 1915, Artículo. 3). Ante todos los problemas 
que ha generado la IA, líderes como Elon Musk, 
han solicitado una suspensión de los avances 
tecnológicos, para contar con un panorama 
más claro de las consecuencias que trae la IA (El 
Espectador, 2023, p. 1).

Conclusiones

No está prohibido consultar u obtener datos 
de Chat GPT, sin embargo, durante la educa-
ción superiorse debe enfatizar en que para los 
trabajos académicos es indispensable citar la 
fuente de la información de las respuestas y 
además, comparar analíticamente los datos 
que brinda Chat GPT con otras fuentes de infor-

mación,mucho más confiables, reconocidas 
y veraces. De este modo, es posible utilizar de 
forma responsable y ética la tecnología, conser-
vando la calidad en trabajos académicos, sin 
incurrir en plagio y respetando la propiedad 
intelectual.
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Prácticas académicas 
interdisciplinarias y con perspectiva 

de género entre Derecho y 
Desarrollo Familiar1

Elvigia Cardona Zuleta*

Resumen

La Universidad Católica Luis Amigó ofrece los programas 
de pregrado de Derecho y Desarrollo Familiar. Ambos 
programas contemplan en sus currículos las prácticas 
académicas como el escenario propicio para confrontar 
los aprendizajes teóricos con las realidades complejas 
y poner en juego las competencias adquiridas para 
brindar soluciones a diversas problemáticas. Se 
parte del diseño cualitativo desde la perspectiva de 
los feminismos jurídicos y se apuesta por alcanzar 
situaciones consuetudinarias más justas y equitativas 
con la incorporación de enfoques interseccionales. 
Se concluye que es necesario repensar y recrear las 
prácticas académicas para dar lugar al trabajo conjunto 

frente a las familias: su conflictividad, sus derechos y 
obligaciones, estrategias para el acompañamiento 
y el desarrollo familiar. Así, es necesario potenciar 
la creatividad de los(as) estudiantes y su trabajo 
interdisciplinario para fortalecer los espacios de 
prácticas académicas existentes y aportar soluciones 
útiles para las comunidades a quienes dirigimos 
nuestros esfuerzos.

Palabras clave

Prácticas académicas; Competencias profesionales; 
Derecho de familia; Desarrollo familiar; 
Interdisciplinariedad; Feminismos jurídicos; Enfoques 
interseccionales.

Referentes teóricos conceptuales

La interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los proble-
mas que se nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos.

(Alicia Stolkiner, 1987, p. 313)

La Universidad Católica Luis Amigó (2022), 
en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
declara su modelo pedagógico como una 
construcción conjunta del conocimiento desde 
“el humanismo cristiano de carácter sociocrí-
tico” (p. 27). Así mismo, los saberes derivados 

de las prácticas académicas y profesionali-
zantes aportan experiencia y desarrollan en los 
estudiantes competencias del “ser, saber hacer, 
convivir y trascender” (Universidad Católica 
Luis Amigó, 2019, 2022). También, como parte 
de esa identidad institucional se asume como 

___________________

1 Reflexiones iniciales del proyecto en ejecución: Macroproyecto Centro Integral Familiar con perspectiva de género. Fase 2: Fundamentación teórica, 
metodológica y legal en el acompañamiento familiar financiado por la convocatoria interna 2023 de la Universidad Católica Luis Amigó. Medellín-Colombia.. 
Investigadora principal: Elvigia Cardona Zuleta, coinvestigador Ovidio Herrera Rivera.
* Magíster en Educación, estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Profesora de tiempo completo de la Universidad 
Católica Luis Amigó. Adscrita al Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales. Medellín-Colombia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2486-6867. Correo 
electrónico: elvigia.cardonazu@amigo.edu.co
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modalidad “la práctica social o comunitaria inter-
disciplinaria” (Universidad Católica Luis Amigó, 
2019, p. 27). En la que se da valor a las vivencias 
y relacionamiento con las comunidades como 
fuente de aprendizajes y de confrontación entre 
teorías-sociedad-prácticas.

Asumir nuestra universidad dentro del 
paradigma de lo sociocrítico, implica al menos 
pensar en dos cosas en nuestros comités de 
currículo: primero, que los objetos de estudio, 
asumidos como estadios propios de ciertas 
disciplinas, fueron pensados/apropiados 
para responder a las lógicas imperantes de 
los estatutos científicos del siglo XIX-XX. Hoy, 
rebasados por realidades cambiantes y las 
complejidades de las relaciones humanas, 
contradictoriamente, tenemos más zonas grises, 
puntos ciegos o problemáticas sin resolver a 
causa de las mismas fronteras que creamos 
entre las disciplinas de las ciencias sociales.

Segundo, el posicionamiento de ciertos 
objetos de estudio como campos integrales de 
conocimiento, retomando a Bourdieu (1985) 
cuando señala el campo, como ese lugar de 
confluencia y de interacción de redes y poder. 
Es decir, nos llevan a la urgente e inaplazable 
conversación disciplinar, interdisciplinar y trans-
disciplinar para explicar, comprender, aprender 
y desaprender, construir o deconstruir, inter-
venir y transformar las sociedades a las que 
nos debemos como centros de producción de 
conocimientos socialmente útiles. Para el caso 
que nos ocupa, las relaciones que se deben tejer 
entre los programas de pregrado de Derecho y 
Desarrollo Familiar, que compartimos preocu-

paciones y prácticas formativas en torno a las 
familias como campo de estudio e intervención.

Adicionalmente, las universidades enfrentan 
diversos retos derivados del Decreto 1330 de 
20191, que ponen de presente la importancia 
de perfiles de los egresados en armonía con 
el contexto y alineados a resultados de apren-
dizaje. Para dar cuenta de la calidad de los 
pregrados y requisito para la renovación de los 
registros calificados. Igualmente, la Ley 2113 de 
20212, retoma en sus principios la calidad y en 
sus funciones incluye la pedagogía en derechos 
(Art. 6). Esta función pedagógica como escenario 
de práctica académica permitiría ubicar lugares 
comunes de convergencia entre los estudiantes 
de diversos programas de la Universidad Católica 
Luis Amigó.

Un ejemplo práctico de que actualmente la 
sociedad y las instituciones demandan egresados 
capaces de trabajar articulados y con conoci-
mientos sobre las familias, puede constatarse 
en la Ley 2126 de 20213, que para la conforma-
ción de las comisarías de familia exige abogados 
especialistas en Derecho de Familia, acompa-
ñados de un equipo interdisciplinario compuesto 
por “un(a) abogado(a) quien asumirá la función 
de secretario de despacho, un(a) profesional en 
psicología, un(a) profesional en trabajo social o 
desarrollo familiar, y un(a) auxiliar administra-
tivo” (Art. 8), quienes además, deben tener la 
capacidad para atender con “enfoques diferen-
ciales, interseccionales y de género” (Art. 4, 
núm. 10, 11).

De allí que en esta ponencia se describe 
una propuesta de temas compartidos por los 
pregrados de Derecho y el Desarrollo Familiar, 

___________________

1 Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del 
Sector Educación.
2 Por medio de la cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior.
3 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones 
que entran en vigencia en agosto de 2023.
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en torno al Derecho de familia, que pueden 
abordarse como prácticas académicas inter-

disciplinarias y atendiendo a la perspectiva de 
género.

Metodología

En esta ponencia se dará cuenta del tercer 
objetivo del proyecto en ejecución en 2023, 
que consiste en Identificar las oportunidades 
de articulación de prácticas profesionales desde 
Desarrollo Familiar y Derecho. Vale aclarar que 
el “Centro Integral Familiar con Perspectiva de 
Género”, sigue siendo un sueño y que no existe 
como tal, pues precisamente se adelanta la 
investigación que permite su fundamentación 
teórica, metodológica y didáctica.

Esta investigación es de corte cualitativo, 
acude a la estrategia de revisión documental y 
tiene un alcance descriptivo. Los documentos 
seleccionados han sido codificados y catego-
rizados con el apoyo del software Atlas.Ti, que 
facilita el proceso de análisis que se hace desde 
la perspectiva de género desde la propuesta de 
Alda Facio Montejo (1992), el cual cosiste en 
identificar la subordinación de las mujeres, la 
presencia del sexismo y el tipo de mujeres a los 

que se dirige la norma y las prácticas consuetu-
dinarias.

De este modo, resulta útil interrogar al 
Derecho como un dispositivo de poder, encar-
gado de perpetuar la forma en que se consti-
tuye legalmente la familia y los procedimientos 
judiciales que hoy se imponen para garantizar la 
protección de las Familias como sujetos colec-
tivos de derechos. Será, precisamente, ese 
encuentro con disciplinas como el Desarrollo 
Familiar el que le permite entender al Derecho 
que las relaciones humanas no se reducen al 
cumplimiento de un parágrafo o un inciso o 
a la estipulación de una política pública. Y que 
las Familias (conformadas por sujetos, diversos 
en su género, edad, raza, discapacidad) tienen 
limitaciones u oportunidades de transformación 
dependiendo de los entornos comunitarios, 
sociales y estatales en los que se encuentra 
reconocida (o no).

Proyecto de investigación en curso

Así, imaginamos que sea posible una práctica 
académica interdisciplinaria y con perspectiva 
de género entre Derecho y Desarrollo Familiar.

Asumir la perspectiva de género implica 
entender cómo los mandatos de género moldean 
las relaciones familiares, jerarquizando los roles 
y funciones de los(as) integrantes de las familias. 
Estos mandatos de género son contextuales e 
históricos:

Mandatos, permisibilidades y prohibiciones 
que, si bien toman diferentes expresiones 
según las culturas y las épocas, mantienen 
como constante las asimetrías a favor de lo 
adulto y lo masculino, configurando lo que 
se ha denominado un orden adultocéntrico 
y patriarcal. (Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes [INN], 2019, 
p. 9)

Esta tipología de familia legitima y utiliza el 
castigo como una manera de disciplinamiento 
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de sus integrantes, generalmente, cuando no 
se atiende a las prohibiciones o se desafía el 
autoritarismo de los adultos, llegando incluso 
a generar violencias graves e incapacitantes y 
espacios no seguros para sus integrantes. De allí 
que las familias requieren apropiarse del conoci-
miento crítico que se produce en las universi-
dades, para avanzar en su democratización, la 
comprensión sobre los alcances de la responsa-
bilidad, elementos para mejorar las relaciones 
intergeneracionales, la comunicación afectiva, 
entre otros; conocimientos que favorezcan la 
efectividad de los derechos de sus integrantes. 
Estas reflexiones nos permiten encontrar dos 
temas relevantes y compartidos por el Derecho 
y el Desarrollo Familiar: coparentalidad respon-
sable y crianza amorosa.

Ahora bien, la interdisciplinariedad apuesta 
por mantener la formación disciplinar de cada 
persona (Muñoz, 2021), su éxito radica en 
sostener las fronteras disciplinares al tiempo que 
se asume una actitud receptiva y empática. Por 
este motivo, los encuentros entre disciplinas no 
pueden dejarse al azar o a la simple convergencia 
en un espacio (Elichiry, 2009) de un grupo de 
estudiantes y profesores de diferentes áreas del 
conocimiento. Para que una práctica académica 
sea interdisciplinaria requiere trabajo conjunto, 
cooperativo, no para desarrollar una temática 
curricular, sino para atender un fenómeno social 
complejo como son los asuntos de familia. 
Parafraseando a Elichiry (2009), para que una 
práctica académica sea realmente interdiscipli-
naria sus integrantes deben tener: 1. Actitudes 
colaborativas como equipo, 2. Encuentros inten-
cionados y planificados entre disciplinas. 3. Flexi-
bilidad en los métodos y teorías, 4. Cooperación 
recurrente, 5. Reciprocidad.

Entonces, trasladar estos cinco elementos 
a las prácticas profesionales del programa de 
Derecho y Desarrollo Familiar, implican:

1. Avanzar actitudes colaborativas en dos 
niveles: Administrativa, entre Facultades 
y Centros de Práctica, con asignación 
de horas de docencia, espacios físicos, 
creación de códigos en planes de estudios 
que permitan la matrícula y homologación 
por los estudiantes de los diferentes 
programas. Académica, propiciando los 
diálogos disciplinarios para encontrar los 
puntos de convergencia, la identificación de 
problemáticas, su análisis desde cada saber 
y las propuestas de intervención integrales.

2. Diseñar espacios planificados de encuentro 
interdisciplinario en el que los estudiantes 
de Derecho y Desarrollo Familiar conjuguen 
sus competencias profesionales, en torno a 
la Formación Básica a las Comunidades, para 
la promoción de nuevas narrativas alrededor 
de las familias. Por ejemplo, en temas como 
la coparentalidad responsable, la crianza 
amorosa, los divorcios responsables, las 
mediaciones como alternativas a conflictos 
familiares de baja intensidad, entre 
otros. Esto implica reconocer que como 
disciplinas/programas tenemos fortalezas 
y trayectorias académicas acumuladas. 
Al tiempo que se comprende que las 
parcelaciones disciplinares sólo ofrecen 
una porción de realidad, que al entablar el 
diálogo e intercambio de saberes se nutren 
las reflexiones para dar soluciones creativas 
e innovadoras.

Por ejemplo, para el Derecho temas como 
la corresponsabilidad parental no tiene un 
amplio desarrollo doctrinal o jurisprudencial. 
Así, la responsabilidad parental legalmente 
se entiende como: “la responsabilidad 
compartida y solidaria del padre y la madre 
de asegurarse que los niños, las niñas y los 
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adolescentes puedan lograr el máximo nivel 
de satisfacción de sus derechos” (Congreso 
de la República de Colombia, 2006, Ley 1098, 
Art. 14). Igual sucede con la prohibición del 
castigo físico para corregir a niños y niñas 
que se condensó en la Ley 2089 de 20214 
(Congreso de la República de Colombia), 
norma que apenas empezamos a revisar en 
detalle quienes nos dedicamos al área de 
Derecho de Familia.

Mientras que estos mismos temas han sido 
desarrollados ampliamente por profesores 
del programa de Desarrollo Familiar en 
producciones recientes como Intervención 
psicosocial en crianza contemporánea 
(Bedoya Cardona & Herrera Rivera, 2021) 
y Crianza contemporánea: significados y 
comprensiones desde la voz de las familias 
(Bedoya Cardona et al., 2020). Así, una 
condición para que exista un espacio 
interdisciplinario implica que, como 
profesores y profesionales, requerimos 
humildad para re-conocer que tenemos 
mucho que aprender de nuestros(as) 
colegas, y que ese intercambio de saberes 
entre iguales genera sinergias únicas de 
trabajo cooperativo.

3. Re-pensar una tarea que admita flexibilidad 
metodológica, autonomía y que sea retadora 
para los estudiantes. De allí que la Formación 
Básica a las Comunidades, puede ser un 
formato para las prácticas profesionales 
que admite múltiples formas de hacer 
(talleres, cursos, cine foros, infografías, 
blogs, documentales, campañas en redes 
sociales etc.). Un espacio creado y re-creado 
por los estudiantes, desde sus experiencias 
y comprensiones, pero también desde su 
creatividad y sus fortalezas disciplinares.

La creatividad como elemento esencial solo 
surge de la flexibilidad, la confianza y la 
convicción de que es posible avanzar en un 
cambio por pequeño que sea. Esta es una 
cualidad indispensable para la formación 
de profesionales en derecho; puesto que 
da cuenta de una enseñanza formalista, 
centrada en la norma y en la memorización, 
a veces olvidamos que somos humanistas 
y que la complejidad de las familias es de 
tal entidad que las normas no bastan para 
brindar soluciones apropiadas y oportunas.

4. Programar encuentros semanales de 
equipo de trabajo y espacios para el trabajo 
autónomo a lo largo del semestre. Lo que 
importa es el proceso de trabajar juntos, 
lado a lado, que implica darle lugar a la 
conversación. Permitirnos escuchar al otro(o) 
desde sus conocimientos disciplinares, 
pero también desde la experiencia de 
vida. Cuando se construye con otros(as) 
y ese conocimiento se comparte con la 
comunidad, los aprendizajes son más 
significativos, duraderos, participativos, 
colaborativos y contribuyen efectivamente 
a la transformación personal, profesional y 
social.

5. Establecer reglas y principios recíprocos en 
pro del gana-gana, los estudiantes adelantan 
su práctica profesional, en la que ponen en 
juego sus competencias del hacer, el ser y 
el convivir. Las comunidades ganan, porque 
se hace transferencia del conocimiento 
socialmente útil, son pequeñas cosas que 
pueden generar impactos, por ejemplo: 
Un beneficiario que se da cuenta de los 
comportamientos dañinos en la familia y 
asume responsabilidades. O estudiantes 
que entiendan sus derechos y el alcance de 
sus deberes. En fin, que tanto profesores 

___________________

4 Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de 
corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones.
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y estudiantes al reflexionar sobre sus 
propias relaciones familiares y quizás 
comprometerse con cambiar esos modos de 
actuar, conocer sobre las rutas de atención 
a violencias, conocer sobre los servicios de 
la Universidad y la oferta del municipio en 
torno a la atención de las familias, puede al 
menos cambiar su metro cuadrado y sumar 
esfuerzos para el cambio social, cultural y 
generacional.

Para finalizar, los resultados iniciales del 
Macroproyecto Centro Integral Familiar con 
perspectiva de género. Fase 2: Fundamentación 
teórica, metodológica y legal en el acompa-
ñamiento familiar 2023, son alentadores 
en términos académicos y dejan un capital 
temático instalado. Se tienen dos oportunidades 
administrativas para darle un espacio real a esta 
propuesta; de un lado se tiene el Consultorio 
Jurídico de la Facultad de Derecho, en el que los 

estudiantes, además de la asesoría y representa-
ción de asuntos en el área familiar, contemplan 
las prácticas comunitarias que admitirían forma-
ción básica a las comunidades. Además, que 
brindarían alternativas a servidores públicos que 
por ley tienen restricciones para la representa-
ción jurídica de usuarios. De otro lado, se avanza 
en la formalización del Consultorio Psicosocial, 
que busca brindar escenarios de formación a 
futuros practicantes del programa de Desarrollo 
Familiar, donde se presentaría como elemento 
diferenciador, la posibilidad de realizar prácticas 
interdisciplinarias y con perspectiva de género. 
Se requiere del acompañamiento por parte de 
extensión y proyección social para lograr finan-
ciadores, voluntades institucionales y de ciudad 
que permitan concretar esta propuesta acadé-
mica.
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afrodescendiente víctimas de 
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Resumen

El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) expresa el 
derecho fundamental a la igualdad, una de sus formas 
de materialización es el derecho a no ser discriminado. 
Distintas fuentes, incluso oficiales, evidencian que 
personas con adscripción étnica afrodescendiente 
padecen actos de discriminación racial y racismo. Para 
aportar conocimiento a esta problemática, se propone 
un estudio cualitativo de corte narrativo que se oriente 
a describir el papel de las prácticas políticas de jóvenes 

universitarios con adscripción étnica afrodescendiente 
de la ciudad de Medellín, que plantean una gama 
de acciones integrales que pueden ser de carácter 
individual o colectiva y que procuran promover el 
arte, la cultura y, en general, reivindicar los derechos 
étnicos y humanos.

Palabras clave

Prácticas políticas; Jóvenes universitarios; Jóvenes con 
adscripción étnica afrodescendientes; Discriminación 
racial.

Referentes normativos

La Constitución Política de 1991 (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991), en su artículo 13, 
otorga un punto de partida para una construc-
ción jurídica que aborde la discriminación racial 
en Colombia, y que visibilice y problematice esta 
situación como un proceso histórico e ideoló-
gico que se remite a configuraciones específicas 
de dominación social que jerarquizan y segregan 
a algunos grupos humanos (Quintero Ramírez, 
2014). Con el fin de erradicar las prácticas racistas 
cotidianas y estructurales, se ha desarrollado 
una normatividad específica tanto a nivel inter-

nacional, como nacional y local, sin embargo, 
dichos preceptos legales se han quedado cortos 
a la hora de abordar una problemática en la que 
hace falta mucho más que simples enunciados 
jurídicos. No obstante, la existencia de este 
marco legal sienta las bases para discusiones en 
cuanto a la eficacia del derecho como mitigador 
de situaciones de discriminación racial, al igual 
que las repercusiones que trae a la hora de 
abordar este tipo de actuaciones dentro de 
instituciones de educación superior de la ciudad 
de Medellín, puesto que como señalan Perea y 
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Barragán (2021), estos fenómenos de discrimina-
ción racial, al tener alcances culturales y sociales 
tienden a pasar desapercibidos para quienes se 
matriculan en universidades colombianas.

Ahora bien, a nivel internacional, desde 
1965 se han venido otorgando espacios para la 
Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial en 
los que diferentes Estados, entre ellos Colombia, 
a través de la Ley 22 de 1981, se comprometen a 
adoptar disposiciones pertinentes para la elimi-
nación de todas las formas de discriminación 
racial, así como a “asegurar la comprensión y el 
respeto de la dignidad de la persona humana” 
(Naciones Unidas, 1965, p. 1). Dicha convención, 
en su artículo 5 exhorta a los Estados parte a 
que garanticen “el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color 
y origen nacional o étnico” (Naciones Unidas, 
1965, p. 4), asimismo, hace énfasis en la protec-
ción de un derecho económico y social impor-
tante: el derecho a la educación.

En el mismo sentido, aparece en el ámbito 
nacional la Ley 1482, una normativa que 
prometía “garantizar la protección de los 
derechos de una persona, grupo de personas, 
comunidad o pueblo, que son vulnerados a 
través de actos de racismo o discriminación” 
(Congreso de la República de Colombia, 2011, 
Artículo 1); sin embargo, la mencionada ley 
únicamente desarrolló la adición de los artículos 
134A, hasta el 134D del Código Penal colom-
biano, desconociendo otras formas de interven-
ción social conducentes a la efectiva erradica-
ción de situaciones de discriminación racial, no 
obstante, vale la pena señalar que en el artículo 
134C se configura una circunstancia de agrava-
ción punitiva cuando “la conducta se efectúe 
por causa o con ocasión de la prestación de un 
servicio público” (Congreso de la República de 

Colombia, 2011, Ley 1482, Artículo 5) como lo 
es la educación.

En cuanto a la normatividad local, se hará 
énfasis en las disposiciones jurídicas de tres 
instituciones de educación superior de la ciudad 
de Medellín, como la Universidad Católica Luis 
Amigó, la Universidad Autónoma Latinoameri-
cana y la Universidad Pontificia Bolivariana, en 
aras de identificar el compromiso que han adqui-
rido en la mitigación y erradicación de actos 
de discriminación racial al interior del campus 
universitario.

De esta manera, se encontró, por ejemplo, 
que un artículo del reglamento estudiantil de la 
Universidad Católica Luis Amigó (2019a) hace 
referencia a que: “Son deberes de los estudiantes 
los enunciados en el presente Reglamento, en 
especial: Respetar la identidad política, racial ... 
o de cualquier índole de todos los miembros de 
la Comunidad Universitaria” (p. 37). Asimismo, 
se expidió la Resolución Rectoral 44 de 2019 
(Universidad Católica Luis Amigó, 2019b), la 
cual busca protocolizar la prevención y atención 
de situaciones de violencia que se presentan 
en la institución, bajo el argumento de que se 
hace necesario diseñar estrategias para que 
las universidades se constituyan en un entorno 
protector para los miembros de la comunidad 
universitaria.

En el caso de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana (2022), se encontró que el 
régimen disciplinario para estudiantes contempla 
el artículo 27, en el que les está prohibido a 
todos sus estudiantes: “Ejercer actos de irres-
peto o de discriminación política, racial, religiosa 
o de otra índole frente a cualquier miembro 
de la comunidad universitaria” (p. 10), cuya 
consecuencia es incurrir en lo que la institución 
denomina falta grave. Igualmente, la Univer-
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sidad Pontificia Bolivariana (2019) determina, 
en el artículo 15 del reglamento estudiantil, 
que los miembros de la comunidad académica 
tienen derecho a “ser tratado conforme con su 
dignidad humana” (p. 22).

Asimismo, dispone de una remisión norma-
tiva al sostener que, “la realización de cualquier 
acto doloso que se encuentre consagrado como 
delito por la legislación penal” (Universidad 

Pontificia Bolivariana, 2019, p. 62) se considera 
falta disciplinaria. Del mismo modo, traza un 
procedimiento de acompañamiento integral a 
las violencias, cuya finalidad es: “establecer las 
actividades necesarias para detectar y atender 
los casos en los que se presente cualquier tipo 
de violencia” (Universidad Pontificia Bolivariana, 
2023, p. 1).

Prácticas políticas de jóvenes universitarios con adscripción 
étnica afrodescendiente

Caracterizada la normatividad, es importante 
fundamentar la categoría prácticas políticas, en 
la que existen varias formas asumidas por las y 
los jóvenes para manifestarse ante una situación 
de discriminación racial; Perea y Barragán (2021) 
indican un punto de partida para el análisis, pues 
sostienen, por ejemplo, que una de las formas 
de afrontar la discriminación por parte de la 
víctima, es lo que denominan “negacionismo”, 
que consiste en subsumir la discriminación racial 
en otra problemática social, o “en el imaginario 
en el que se parte de la negación de la discrimi-
nación por parte del sujeto discriminado para así 
sentirse por fuera del hecho mismo” (pp. 32-33).

No obstante, hay diversos compromisos 
consecuentes a romper un paradigma en el 

que las y los jóvenes “son asumidos como seres 
pasivos, dependientes, vacíos de sentido y 
conciencia, seres sin forma, seres que valen por 
lo que representan en el futuro de las naciones y 
no por los seres que ya son” (Patiño et al., 2014, 
p. 261), entonces, surgen sujetos o colectivos 
que reconocen la injusticia y la exclusión en las 
que están inmersos y pretenden modificarla 
mediante la acción (Patiño et al., 2014); es así, 
como emergen colectivos con adscripción étnica 
afrodescendiente en los espacios universitarios 
con el fin de generar “una conciencia crítica y … 
un pensamiento propio que permita la reconfi-
guración de las relaciones de poder” (Patiño et 
al., 2014, p. 267).

Descripción metodológica

Por la naturaleza de la problemática del estudio, 
que se orienta a dar cuenta de las prácticas 
políticas de jóvenes universitarios ante actos 
de discriminación racial ocurridos en institu-
ciones de educación superior de la ciudad de 

Medellín, la investigación cualitativa ofrece todo 
un camino de indagación científica, puesto que 
se interesa en aproximarse a la subjetividad 
humana como producto de las construcciones 
históricas y culturales que configuran los sujetos 



123123

Derecho y Ciencias Políticas

en contextos políticos y cotidianos (Flick, 2004). 
Centrar el estudio en los problemas cotidianos, 
permite a las y los investigadores plantear algunas 
respuestas ante los desafíos que propone un 
sistema de dominación patriarcal cimentado en 
la opresión y la explotación de una clase privi-
legiada e institucionalizada con respecto a otra 
(Hooks, 2022) y que amenaza con perpetuar las 
desigualdades humanas, anulando la capacidad 
de acción y de resistencia, en este caso, que 
tienen las y los jóvenes con adscripción étnica 
afrodescendiente.

Ante este sistema de dominación, se requieren 
narraciones temporal y situacionalmente locali-
zables (Flick, 2004) que den cuenta de los modos 
de sentir y actuar, de las interacciones y signi-
ficados que construyen las y los jóvenes sobre 
sí mismos y su entorno. En este sentido, esta 
investigación se interesa por recuperar la narra-
tiva, entendida en palabras de Arias y Alvarado 
(2015) como un relato que le permite

A las personas dar sentido a sus vidas. 
Consiste en un esfuerzo del sujeto por 
conectar su pasado, su presente y su 
futuro de tal manera que se genere una 
historia lineal y coherente consigo misma 
y con el contexto. (Arias & Alvarado, 2015, 
p. 172)

Así, metodológicamente, este estudio 
propone el uso de técnicas dialógicas y parti-

cipativas; a continuación, se definen cuatro 
momentos metodológicos:

1. Momento etnográfico: que implica la 
inmersión de los y las investigadoras en 
el contexto situado y específico de la 
investigación; esto supone un acercamiento 
descriptivo (observación participante) a las 
narrativas y prácticas políticas de las y los 
jóvenes pertenecientes o no a colectivos afro 
al interior de las instituciones de educación 
superior.

2. Dialógico e interactivo: se propone el uso 
de cartografías corporales y de entrevistas 
narrativas que permitan hacer un trazo 
por la historia de vida y los momentos y 
circunstancias que marcan las experiencias 
de discriminación racial.

3. Reflexión crítica: se constituye en la 
valoración e interpretación que el equipo 
de investigadores realiza de las narrativas 
de las y los jóvenes a la luz de las teorías 
y conceptos, con el ánimo de construir 
conocimiento contextualizado y validado 
por los sujetos participantes del estudio.

4. Socialización formativa: su finalidad es 
generar productos y procesos que aporten 
al territorio y a la reflexión política. Esto 
abarca productos como: video, cartografías 
del territorio, ponencia y artículo resultado 
de investigación.

Estado de la investigación

La propuesta de investigación está en su fase de 
revisión de antecedentes académicos y norma-
tivos y la fundamentación de categorías de 
análisis, que permitan posteriormente diseñar 
los instrumentos de recolección de informa-
ción, que se constituye en la etapa de trabajo 

de campo en la cual el equipo de investigación 
iniciará la interacción con algunas y algunos 
jóvenes universitarios. En esta etapa se espera 
el establecimiento de diálogos formales e infor-
males que permitan hacer una lectura crítica de 
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la situación universitaria a partir de las narrativas 
juveniles.

Hasta el momento, por ejemplo en cuanto 
a lo normativo, es importante destacar que 
si bien existe una convención internacional 
ratificada por Colombia, que por tratarse de 
derechos Humanos constituye una figura 
jurídica denominada bloque de constituciona-
lidad; y a su vez, existe una disposición legal 
particular tendiente a la eliminación de la discri-
minación racial en la educación (Congreso de la 
República de Colombia, 2011, Ley 1482, Art. 5), 
no queda claro por qué las universidades objeto 
de análisis no disponen de una normatividad 
especial tendiente únicamente a la protección 
de personas víctimas de discriminación racial, 
cuyos contextos históricos y culturales los sitúan 
en una posición distinta a otros grupos sociales.

Con respecto a los antecedentes investi-
gativos, se ha encontrado que autores como 
Montoya y García (2010) presentan un contexto 
histórico frente a la construcción de la nación 
colombiana y el lugar de las comunidades 
afrodescendientes. En este sentido, en el siglo 
XIX se cimentó un proyecto unificado y centra-
lizado en el que las fronteras y las jerarquías 
económicas (élites) en los territorios marcaron 
una dinámica de acceso diferencial del poder y 
la distribución de recursos, dejando a pueblos 
indígenas y afrodescendientes en territorios 
desvinculados de la centralidad y del prota-
gonismo económico. No obstante, aunque la 
construcción de nación ha excluido y segre-
gado a la población afrodescendiente, en esta 
investigación los autores destacan que mujeres 

y hombres en Medellín víctimas de violencia 
estructural y de procesos de discriminación, han 
venido poblando diferentes sectores de la ciudad, 
resistiendo y existiendo a través de reivindicar 
sus raíces étnicas. Así, modos de reexistencia 
como los alabaos, la gastronomía rural, las redes 
familiares y de parentesco y la organización de 
base, se constituyen en prácticas políticas que 
articulan “los saberes propios con base en el 
autorreconocimiento étnico y su transformación 
en argumentos para la cohesión y la solidaridad” 
(p. 152).

También es importante destacar la tesis de 
maestría de Grueso (2000), en la que aclara que 
la comunidad afrodescendiente en Colombia no 
es homogénea y, por ello, hay que considerar 
que existen diferencias culturales, intereses y 
problemáticas, al igual que diversas prácticas 
políticas a nivel nacional. Esto permite entender 
que las luchas en torno a los derechos étnicos 
culturales y territoriales se enmarcan en una 
serie de demandas ciudadanas que tienen lugar 
en la Asamblea Nacional Constituyente y que 
dan origen a la Constitución de 1991; luchas 
que siguen evidenciando las contradicciones del 
Estado colombiano para asumir su autodefinición 
de nación multiétnica y pluricultural, toda vez 
que los derechos de las comunidades afrodes-
cendientes evidencian un incumplimiento siste-
mático en tanto, por ejemplo, los territorios 
ocupados son escenario de disputa territorial 
por parte de actores armados, generando, entre 
otras cosas, el desplazamiento de las comuni-
dades de sus lugares de origen.
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Comparación de diversos criterios 
para calcular la dirección de 

propagación de una fisura
Diego Uribe-Suárez*

Resumen

Uno de los aspectos más importantes en la mecánica 
de fractura, sigue siendo el cálculo de la dirección 
de propagación de una fisura bajo determinadas 
condiciones de carga. En este trabajo se calculó 
numéricamente dicha dirección a través de dos 
metodologías ampliamente conocidas en la literatura: 
el criterio de tensión circunferencial máxima (MCSC) 
y el criterio de tasa de liberación de energía de 
deformación máxima (MSERRC). Se compararon 

las trayectorias de fisura (crack paths) calculadas 
utilizando ambas metodologías y los resultados 
muestran que con el MSERRC se obtienen trayectorias 
de fisuras más suaves.

Palabras clave

Simulación; Propagación de grietas; Campo de tensión-
esfuerzo local; Enfoque energético; Trayectoria de 
fisura.

Referentes teóricos/conceptuales

En el diseño de estructuras o componentes de 
máquinas, es crucial identificar el modo de falla 
más probable y la aplicación de un criterio de 
falla adecuado. Además, el modelado del creci-
miento de grietas juega un papel esencial en 
la evaluación de estructuras de ingeniería con 
respecto a una predicción más precisa de daños 
y fallas estructurales previniendo que sean catas-
tróficas. La mecánica de fractura se ocupa tanto 
del estudio de la propagación de grietas como 
del crecimiento de fallas en los materiales. Esta 
área de la mecánica reconoce el papel de los 
defectos estructurales inherentes que afectan el 
rendimiento y la vida útil de un material. Estos 
defectos inevitables que, combinados con el 
agrietamiento estructural, dan como resultado 
altas concentraciones de esfuerzo y pueden 

provocar fallas en las estructuras de ingeniería 
y amenazar la seguridad (Erdogan, 2000; Zerbst 
et al., 2015).

La fractura puede ser analizada a través de 
experimentos de laboratorio, estudios analí-
ticos y simulaciones numéricas. Aunque la 
primera opción puede resultar costosa, suele 
ser necesaria en cierta medida, mientras que 
la segunda opción se limita a configuraciones 
simples (Liao, 2018). Por lo tanto, las simula-
ciones numéricas suelen ser una estrategia 
eficaz para tratar los casos más complejos. Para 
simular el proceso de fractura se han desarro-
llado varios métodos numéricos. El inicio de 
la fractura generalmente se estudia mediante 
enfoques continuos, por ejemplo, a través de 

___________________
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modelos basados en daños, los cuales estudian 
el daño de manera continua hasta el inicio de 
la fractura, una vez que se alcanza un umbral 
(Alessi et al., 2015; Marigo et al., 2016; Tanné et 
al., 2018).

Una vez que se ha iniciado una fisura y que 
se ha comprobado que va a propagarse (criterios 
de propagación de fisura), es necesario calcular 
su dirección de propagación. Existen diferentes 
criterios para hacerlo, algunos se basan en los 
campos de tensión o esfuerzos locales en la 
punta de la grieta -criterio de tensión circunfe-
rencial máxima (Erdogan et al., 1963)-, mientras 

que otros se basan en un enfoque energético 
-criterio de tasa de liberación de energía de 
deformación máxima (Hussain et al., 1973)-.

El criterio de tensión circunferencial máxima 
(MCSC, por sus siglas en inglés) establece que una 
fisura en un material elástico se va a propagar en 
la dirección en la que la tensión circunferencial 

 es máxima. Este criterio es local porque la 
dirección de propagación se calcula utilizando el 
campo de tensiones (esfuerzos) a lo largo de un 

pequeño círculo de radio  centrado en la punta 
de la grieta (Figura 1).

Figura 1. Criterio de máxima tensión circunferencial

A través de la solución del siguiente sistema 
es posible calcular la dirección de propagación 
de la fisura (Erdogan et al., 1963):

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃𝜃𝜃)  +  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 [3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(3𝜃𝜃𝜃𝜃)  −  1]  =  0   (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ecuación 1,  y  corresponden 
respectivamente a los factores de intensidad 

de esfuerzo para el modo  y . Siguiendo a 
Nguyen-Xuan et al. (2012), la ecuación anterior 
se puede resolver dando lugar a:
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𝜃𝜃𝜃𝜃 =  2 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

⎝

⎛
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼  −  �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼2  +  8𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼2

4𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
⎠

⎞ 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ecuación 2,  es la dirección de propa-
gación de la fisura, la que maximiza la tensión 
circunferencial. Los factores de intensidad de 

esfuerzo (  y ) pueden calcularse mediante 
el método de los elementos finitos.

Por otro lado, el criterio de tasa de liberación 
de energía de deformación máxima (MSERRC, 

por sus siglas en inglés) establece que la direc-
ción de propagación de una fisura será la que 
maximice la tasa de liberación de energía de 
deformación (G), es decir, la energía requerida 
para aumentar la longitud de la fisura en una 
unidad. La dirección de propagación de la grieta 
se puede determinar mediante:

�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑0

 =  0            y               �𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2
�
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑0

 ≤  0 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde  corresponde a la dirección de propa-
gación. En este estudio, para el cálculo de tasa 
de liberación de energía de deformación (G) se 

utilizará el método  (Destuynder et al., 1983), 
el cual se basa en un campo de desplazamiento 

virtual . De acuerdo con Bouchard et al. (2003), 
el método Gθ es muy preciso y completamente 

independiente de la malla de cálculo. Además, 
su implementación es bastante sencilla. Esas 
son las principales razones que nos animan en 
el presente trabajo a utilizar este método. Para 
una extensión virtual de la fisura, el método Gθ 
proporciona una manera eficiente de calcular G 
a través de la Ecuación 4:

𝐺𝐺𝐺𝐺 =  ��𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖  −  
1
2

 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde  es el tensor de esfuerzos,  es 

el campo de desplazamientos y  es el campo 
de desplazamiento virtual. En otras palabras, la 
fisura se propaga virtualmente en una dirección, 
se calcula la energía que sería liberada si la grieta 

se propagara en dicha dirección virtual. Poste-
riormente, se escoge la dirección que maximiza 
la G, como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Curva  para el criterio de tasa de liberación de energía máxima

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudio analiza diferentes estrategias 
o metodologías para calcular la dirección de 
propagación de una fisura, para ello se realiza la 
comparación entre el cálculo de la dirección de 

propagación a través de criterios locales 
basados en campos de esfuerzos (MCSC), y 
criterios basados en un enfoque energético 
(MSERRC). Lo anterior, con el propósito de 
analizar la fiabilidad y estabilidad de cada uno de 
ellos.

Descripción metodológica

• Importancia de la investigación: Implemen-
tar criterios fiables para calcular la dirección 
de propagación de una fisura en materia-
les frágiles de uso frecuente en diferentes 
aplicaciones en ingeniería civil, ingeniería 
biomédica, ingeniería mecánica, en la indus-
tria aeroespacial o automotriz, entre otras. 
Lo anterior conlleva a tener una predicción 
mucho más exacta de la evolución de daños 
estructurales, así como a la prevención de 
fallas de índole catastróficas.

• Alcances: Invitar e incitar a la comunidad 
científica e industrial a tener un mejor en-
tendimiento del fenómeno de propagación 
de fisuras a través de simulaciones numéri-
cas.

• Objetivo: Comparar el cálculo de la direc-
ción de propagación de una fisura a través 
de dos metodologías bien conocidas en la 
literatura, el criterio de tensión circunferen-
cial máxima y el criterio de tasa de liberación 
de energía de deformación máxima.

• Hipótesis: Dependiendo de la capacidad 
disponible para capturar la singularidad del 
campo de tensión en la punta de una grie-
ta, el cálculo de la dirección de propagación 
será más preciso a través del uso de un crite-
rio basado en esfuerzos locales o de un cri-
terio energético.

• Enfoque: En el presente trabajo se analiza la 
precisión de dos metodologías comúnmen-
te utilizadas en la literatura para calcular la 
dirección de propagación de una fisura bajo 
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determinadas condiciones de carga. Se reali-
za la simulación con el propósito de compa-
rar metodologías y hallar cuál ofrece mejo-
res condiciones (trayectorias de fisuras más 
suaves).

• Población: Se benefician todas aquellas em-
presas con aplicaciones en ingeniería civil, 
ingeniería biomédica, ingeniería mecánica, 
en la industria aeroespacial o automotriz, y 
que estén interesadas en la modelación nu-
mérica como herramienta para el diseño y 
estudio de la vida útil de sus productos.

Estado de la investigación

El presente trabajo corresponde a una inves-
tigación en curso, cuya información y análisis 
conlleva a resultados parciales. La Figura 3 
muestra el caso de referencia utilizado en este 
trabajo. Para el caso de referencia propuesto se 

mostrará una comparación de la trayectoria de 
fisura calculada utilizando el criterio de tensión 
circunferencial máxima (MCSC) y el criterio de 
tasa de liberación de energía de deformación 
máxima (MSERRC).

Figura 3. Grieta de un solo borde con agujero descentrado (unidades en mm)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4-a muestra la trayectoria de la fisura 
calculada para una grieta de un solo borde con 
agujero descentrado. Bajo esta configuración 
de carga, la propagación de la fisura debe verse 
afectada por la presencia del agujero descen-
trado (Bouchard et al., 2000; Rashid, 1998). 
Efecto que claramente se observa en los resul-

tados. Cuando la propagación de la fisura inicia, 
esta es atraída por el hueco, después de pasar por 
el área de influencia de este, la fisura continúa 
propagándose horizontalmente. En la Figura 4-b 
se observa la comparación entre la trayectoria de 
la figura calculada usando el criterio de tensión 
circunferencial máxima (MCSC) y el criterio de 
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tasa de liberación de energía de deformación 
máxima (MSERRC). La trayectoria de la fisura 
calculada usando MSERRC es más suave que la 
calculada usando MCSC. Esto puede deberse al 
hecho de que el criterio de tensión circunferen-
cial máxima (MCSC) es sensible al campo local de 

tensiones en la punta de la grieta. Además, debe 
hacerse notar que en la punta de la fisura existe 
una singularidad en términos de esfuerzos. Lo 
anterior deja en evidencia que la utilización de 
un criterio energético brindaría trayectorias de 
fisuras más suaves.

Figura 4. a) Trayectoria de fisura de una grieta de un solo borde con orificio descentrado. b) Comparación 
entre el criterio de tensión circunferencial máxima (MCSC) y el criterio de tasa de liberación de energía de 

deformación máxima (MSERRC).

 
 

Aunque el criterio de tasa de liberación de 
energía de deformación máxima (MSERRC) logra 
evitar o evadir problemas asociados a la singu-
laridad del campo de tensión en la punta de 

la grieta, trabajos futuros son necesarios para 
optimizar el tamaño de la región de cálculo en 
cercanías a la punta de la fisura al momento de 
calcular la dirección de propagación de esta.
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Evaluación de diferentes modelos 
para estimar la viscosidad de 

mezclas de hidrocarburos
Luis F. Cardona*

Resumen

En este trabajo se evalúan cuatro reglas de mezcla 
en sistemas conformados por alcano/alcano en fase 
líquida. En total se estudian 1051 datos experimentales 
en temperaturas que varían entre 297.95 K y 473.46 
K y presiones entre 100 kPa y 24626 kPa. Al estimar 

cada uno de los parámetros ajustables de los modelos 
y utilizando técnicas estadísticas, se determina que el 
modelo de Grunberg y Nissan es simple y proporciona 
una baja desviación.

Palabras clave

Viscosidad; Hidrocarburos; Modelo; Líquido.

Referentes teóricos/conceptuales

La descripción adecuada de la viscosidad de 
mezclas es esencial en diferentes procesos 
industriales. Esto incluye el diseño de equipos de 
transporte tales como separadores, columnas 
de destilación y dispositivos de intercambio 
térmico (Boualem et al., 2022). Una alternativa 
para calcular esta propiedad es emplear datos 
experimentales. No obstante, su recolección 
para diferentes fluidos y en condiciones variadas 
de temperatura y presión es costoso y consume 
mucho tiempo (Cardona et al., 2021). Cuando 
se carece de datos experimentales, la viscosidad 
puede estimarse mediante diferentes metodo-
logías entre las que se destacan los modelos 
teóricos, empíricos, semiempíricos y los basados 

en redes neuronales e inteligencia artificial 
(Valderrama et al., 2019).

Muchos de estos modelos son válidos para 
predecir la viscosidad en fase líquida y han sido 
desarrollados teniendo en cuenta el efecto de 
la temperatura, pero despreciando el efecto 
de la presión, ya que muchos estudios experi-
mentales se llevan a cabo en condiciones de 
presión atmosférica (Valderrama et al., 2019). 
Los estudios experimentales y de modelación en 
mezclas de sustancias son menos frecuentes, sin 
embargo, la viscosidad es una propiedad clave 
en procesos industriales de alta presión (Poling 
et al., 2001; Lötgering-Lin & Gross, 2015).

___________________
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Descripción metodológica

• Importancia de la investigación: Optimizar 
los diseños de procesos en ingeniería para 
mejorar la calidad del producto final y 
mitigar el impacto ambiental.

• Alcances: Posibilitar la vinculación entre 
la industria y la academia para proponer 
nuevos diseños y mejorar los procesos 
existentes.

• Objetivo: Realizar un estudio de diferentes 
reglas de mezcla que posibiliten describir 
la viscosidad de sistemas conformados por 
hidrocarburos.

• Hipótesis: La regla de mezcla que mejor 
describe las sustancias del tipo alcano-
alcano es aquella desarrollada por Grunberg 
y Nissan (1949), ya que es simple y tiene un 
parámetro ajustable.

• Enfoque: En este trabajo se selecciona la regla 
de mezcla que mejor describa la viscosidad, 
a partir de cuatro enfoques relacionados 
con las reglas de mezcla de Grunberg y 
Nissan (1949), Eyring-NRTL, Eyring-Wilson y 
Eyring-Wilson-Porter (Matsuda et al., 2019). 
Las mezclas analizadas resultan de interés 
en el campo de la industria petroquímica y 
de solventes (Poling et al., 2001; Estrada-
Baltazar et al., 1998a). En general, se 
estudian 4 mezclas que representan 1051 
datos experimentales en sistemas formados 
por alcano-alcano.

• Población: La población beneficiada es la 
industria petroquímica y de gas natural. 
Lo anterior posibilitará desarrollar nuevos 
equipos de proceso y optimizar los existentes.

Estado de la investigación

Modelos de reglas de mezcla

En la Tabla 1 se muestran las reglas de mezcla 
utilizadas en este trabajo. La regla de mezcla de 
Grunberg y Nissan (1949) tiene un parámetro 
ajustable (G12), mientras que las modificaciones 
de la ecuación de Erying como la realizada por 
Wilson, NRTL y Wilson-Porter (Matsuda et al., 
2019) presentan entre dos y tres parámetros 
ajustables. Estos parámetros deben ser deter-
minados utilizando datos experimentales. Las 
unidades de la viscosidad (µ) están en Pa·s, la 
densidad (ρ) en kg/m3 y la composición (x) es 
adimensional. De la Tabla 1 se pueden extraer 
las siguientes observaciones:

La regla de mezcla de Grunberg y Nissan 
(1949) (No. 1 de la Tabla 1, fila 2) incluye el 
comportamiento ideal y no ideal de una mezcla. 
Los dos primeros términos de la ecuación están 
relacionados con el concepto de solución ideal 
(Poling et al., 2001); esto se debe a que cada 
componente de la mezcla contribuye individual-
mente a la viscosidad, de manera proporcional 
a su cantidad en la solución. El último término 
está relacionado con la no idealidad (Poling et 
al., 2001).

Las reglas de mezcla 2, 3 y 4 (Ecuaciones 
(A2), (A3) y (A4)), las componen aquellas relacio-
nadas con la modificación de la ecuación de 
Eyring (Matsuda et al., 2019). Los parámetros 
de interacción en las reglas de mezcla pueden 
ser positivos, negativos o cero (Matsuda et al., 
2019).

Todos los modelos reportados en la Tabla 
1 requieren de las viscosidades de los compo-
nentes puros (µ1 y µ2), y en este trabajo son 
calculados utilizando el modelo generalizado de 
Derevich (Cardona et al., 2021) junto con una 
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modificación de la ecuación de Peng-Robinson 
realizada por Forero y Velázquez (2016).

Tabla 1. Modelos de reglas de mezcla utilizados para los sistemas binarios evaluados en este trabajo.

No.
Nombre de la 

regla de mezcla
Expresión matemática Ecuación

1 Grunberg y Nissan A1

2

Modificación de 
la ecuación de 
Eyring-Wilson

                                

A2

3

Modificación de 
la ecuación de 
Eyring-NRTL

                                 
A3

4

Modificación 
de la ecuación 
de Eyring-Wil-
son-Porter

                                

                                

A4

Selección de datos experimentales

Para determinar los parámetros de interac-
ción de cada una de las reglas de mezcla repor-
tadas en la Tabla 1, se hace necesario recopilar 
un conjunto de datos experimentales. Los datos 
experimentales son obtenidos de diferentes 
trabajos desarrollados a nivel experimental. 
Las cuatro mezclas analizadas son: (1) pentano-
(2) octano (Barrufet et al., 1999), (1) pentano-
(2) decano (Estrada-Baltazar et al., 1998a), (1) 
heptano-(2) octano (Abdulagatov et al., 2006), 
(1) octano-(2) decano (Estrada-Baltazar et al., 
1998b). La Tabla 2 muestra las cuatro mezclas 

evaluadas en este trabajo junto con los inter-
valos de temperatura (ΔT en K), presión (ΔP en 
kPa), composición (x1 es adimensional) y visco-
sidad (Δµ en Pa·s). Además, la columna 2 de 
esta tabla hace referencia a la cantidad de datos 
estudiados (N). En total se evalúan 1051 datos 
experimentales en fase líquida en temperaturas 
que varían entre 297.95 K y 473.46 K, presión 
entre 100 kPa y 24626 kPa y viscosidad entre 
1.10·10-4 Pa·s y 1.02·10-3 Pa·s.
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Tabla 2. Intervalos de temperatura, presión, composición y viscosidad para las mezclas analizadas en este 
estudio.

Mezcla N ∆T (K) ∆P (kPa) ∆x1 ∆µ (Pa·s)

(1) pentano-(2) octano 295 297.95–373.35 101–24626 0.105–0.895
1.50·10-4 

– 6.0·10-4

(1) pentano-(2) decano 310 297.95–373.35 101–24626 0.103–0.901
1.60·10-4 – 
1.02·10-3

(1) heptano-(2) octano 122 298.15–473.46 100–10000 0.281–0.791
1.10·10-4 – 
5.20·10-4

(1) octano-(2) decano 324 297.95–373.35 101–24626 0.138–0.886
2.60·10-4 – 
1.04·10-3

Determinación de parámetros

Para estimar los coeficientes de interacción 
binaria de cada regla de mezcla reportada en la 
Tabla 1 se utilizan los datos experimentales. La 
función objetivo a minimizar está relacionada 

con la desviación absoluta relativa promedio 
(AARDµm) junto con el método de Gradiente 
Reducido Generalizado (Lasdon et al., 1978). A 
continuación, se muestra la función objetivo a 
minimizar.
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En la Ecuación (1), µm es la viscosidad de la 
mezcla en Pas·s y los subíndices exp y cal repre-
sentan las condiciones experimentales y calcu-

ladas. Asimismo, se calcula la desviación relativa 
(ARDµm) y el valor máximo de la desviación 
absoluta relativa (MDµm):
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Las Ecuaciones (1) a (3) son utilizadas para 
hacer inferencias sobre la bondad y la robustez 
en modelos termodinámicos (Cardona et al., 
2021).
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Resultados y discusión

En la Tabla 3 se muestran los parámetros de los 
modelos de viscosidad. En esta Tabla se observa 
que el parámetro de interacción G12 de la regla 
de mezcla de Grunberg y Nissan (1949) se 
encuentra entre -0.19 y 0.57. Poling et al. (2001) 
reportan valores de G12 para sistemas alcano/
alcano entre ± 2.3400, similares a los obtenidos 
en este trabajo. Para la versión modificada de 
la ecuación de Eyring propuesta por Wilson 
(Matsuda et al., 2019), los parámetros Λ12 y Λ21 
varían entre 0.91 y 1.41. Para la regla de mezcla de 
Eyring-NRTL (Matsuda et al., 2019), los paráme-
tros τ12 y τ21 varían entre -0.35 y 0.1. Finalmente, 
en la regla de mezcla propuesta por Eyring-Wi-
lson-Porter (Matsuda et al., 2019), los paráme-
tros Θ12 y Θ21 varían entre 0.46 y 2.89 y A12 entre 

-0.03 y 0.29. Todos los intervalos de los valores 
de los parámetros se encuentran dentro de lo 
reportado por Matsuda et al. (2019). La Tabla 4 
muestra los valores de las desviaciones globales 
utilizando cada regla de mezcla reportada en 
la Tabla 1. El valor de AARDµm para la regla de 
mezcla de Grunberg y Nissan es de 2.65 % y para 
las reglas de mezcla de Eyring-NRTL, Eyring-Wi-
lson y Eyring-Wilson-Porter presentan valores 
similares de AARDµm de 2.47 %. Las desviaciones 
promedio relativas (ARDµm) para todas las reglas 
de mezcla tienden a valores cercanos a cero, 
demostrando que se encuentran distribuidas 
entre valores positivos y negativos con máximos 
de desviación (MDµm) de 12.79 %.

Tabla 3. Intervalos de temperatura, presión y las desviaciones para mezcla evaluada en este estudio

Mezcla G12 L12 L21 t12 t21 Θ12 Θ21 A12
(1) pentano-(2) octano 0.30 1.20 1.18 -0.17 -0.18 1.82 0.96 0.29
(1) pentano-(2) decano 0.57 1.41 1.36 -0.32 -0.35 2.89 0.46 0.02
(1) heptano-(2) octano -0.19 0.91 0.91 0.09 0.10 1.07 0.87 0.12
(1) octano-(2) decano 0.06 1.04 1.04 -0.04 -0.04 1.03 1.03 -0.03

Tabla 4. Resumen general de las desviaciones para las mezclas del tipo alcano/alcano

Regla de mezcla Desviaciones en porcentaje, %

Grunberg y Nissan
ADμm 0.27

AADμm 2.65
MDμm 12.79

Eyring-Wilson
ADμm 0.28

AADμm 2.47
MDμm 11.99

Eyring-NRTL
ADμm 0.32

AADμm 2.50
MDμm 12.28

Eyring-Wilson-Porter
ADμm 0.27

AADμm 2.47
MDμm 11.85

Se realiza un análisis de varianza para cada 
mezcla evaluada en este trabajo. En la Figura 1 
se muestran los resultados del análisis estadís-
tico empleando el software Statgraphics Centu-

rion XVI (StatPoint Technologies, Inc., 2013). Esta 
figura es construida a partir de los valores de 
AARDµm y los intervalos LSD Fisher. Si un par de 
medias son iguales, los intervalos se solaparán 
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el 95 % de las veces; sin embargo, cuando un 
par de medias no se solapa verticalmente, indica 
que existe una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre ellas (Forero & Velásquez, 2012). 
El análisis estadístico muestra que los valores 
de AARDμm son iguales al 95 % de confianza 
para todas las mezclas a excepción del sistema 
conformado por (1)pentano-(2)decano. Para 
esta última mezcla, se observa que el modelo de 
Grunberg y Nissan presenta diferencias estadís-
ticamente significativas cuando es comparado 

con los otros modelos. Sin embargo, el modelo 
de Grunberg y Nissan tiene un solo un parámetro 
de interacción binaria por mezcla y las diferen-
cias significativas no son muy altas al compararlo 
con los modelos de Eyring-Wilson, Eyring-NRTL 
y Eyring-Wilson-Porter, quienes tienen entre 
dos y tres parámetros. Por estas razones se elige 
la regla de mezcla de Grunberg y Nissan como 
aquella que representa las cuatro mezclas anali-
zadas en este trabajo.

Figura 1. Comparación de medias e intervalos LSD de Fisher de la AARDµm con un 95 % de confianza entre las 
reglas de mezcla estudiadas en este trabajo.

Nota: la línea sólida en la barra de error corresponde al intervalo LSD de Fisher al 95 % de nivel de confianza.
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En la Figura 2 se ilustran las capacidades de 
correlación para la mezcla (1)pentano-(2)decano 
a 101 kPa y 9913 kPa. Por otro lado, la Figura 
3 muestra las viscosidades experimentales y 
calculadas para la mezcla (1)octano-(2)decano 

101 kPa y 9913 kPa. Para ambas figuras se logran 
observar los adecuados resultados del modelo 
de Grunberg y Nissan describiendo la viscosidad 
con una baja desviación.

Figura 2. Comparación entre las viscosidades de (1) pentano-(2) decano a partir de la ecuación de Grunberg y 
Nissan durante a) presión de 101 kPa y b) presión de 9913 kPa.

Nota: la línea sólida corresponde al modelo de Grunberg y Nissan. Las circunferencias, cuadrados, triángulos y rombos 
corresponden a experimentales reportados por Estrada-Baltazar et al. (1998a).

Figura 3. Comparación entre las viscosidades de (1) octano-(2) decano a partir de la ecuación de Grunberg y 
Nissan durante a) presión de 101 kPa y b) presión de 9913 kPa.

Nota: la línea sólida corresponde al modelo generalizado. Las circunferencias, cuadrados, triángulos y rombos 
corresponden a datos experimentales reportados por Estrada-Baltazar et al. (1998b).
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Conclusiones

En este trabajo se evaluaron las reglas de mezcla 
de Grunberg y Nissan, Eyring-Wilson, Eyring-
NRTL y Eyring-Wilson-Porter. Para el cálculo 
de las viscosidades de los componentes puros 
se utiliza el modelo desarrollado por Cardona 
et al. (2021) junto con la ecuación de estado 
desarrollada por Forero y Velásquez (2016). 
Posteriormente se determinan los paráme-
tros de cada regla de mezcla y se estiman las 
desviaciones promedio absolutas, relativas y 
valores máximos. El modelo de Grunberg y 
Nissan presenta un valor de desviación absoluta 

relativa de 2.65 %, mientras que los modelos 
de Eyring-NRTL, Eyring-Wilson y Eyring-Wi-
lson-Porter presentan valores similares de 
desviación alrededor de 2.47 %. Finalmente se 
realiza una comparación estadística y se deter-
mina que el modelo de Grunberg y Nissan es 
simple al tener solo un parámetro de interac-
ción y presenta una baja desviación. Los resul-
tados de esta investigación serán utilizados en 
el diseño de equipos de procesos en la industria 
de petróleo y de gas natural.
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Mapeo científico sobre la 
desvinculación moral y las 

conductas antisociales
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Resumen

Para este estudio, se realizó un mapeo científico de la 
literatura académica sobre la desconexión moral y las 
conductas antisociales, mediante una metodología de 
análisis bibliométrico. Se utilizó la base de datos Web 
of Science (WoS) y el paquete bibliometrix. Se encontró 
que la producción científica ha crecido anualmente 
en un 18.92 %. Los estudios más citados se han 
enfocado en el análisis de la teoría y los mecanismos 
psicológicos de la deshumanización, la relación entre 
la edad y el comportamiento delictivo en jóvenes 
infractores, y la relación entre la desvinculación 

moral y los comportamientos agresivos y violentos en 
adolescentes. Otros han examinado la desvinculación 
moral en niños de bajos ingresos y la relación entre 
factores de riesgo tempranos y conducta antisocial 
posterior, así como la desvinculación moral en atletas, 
explorando la relación entre motivación, estilo de 
entrenamiento y comportamiento social en el ámbito 
deportivo.

Palabras clave

Moral; Cienciometría; Conducta antisocial; 
Adolescente; Delito.

Referentes teóricos/conceptuales

Bandura (1999, 2002, 2016) propone que la 
desvinculación moral es un proceso sociocogni-
tivo que permite a las personas cometer faltas 
morales, desde las menos graves hasta las más 
graves, manteniendo su autoimagen moral 
intacta. Esta desvinculación se logra mediante 
el uso estrategias cognitivas que reestructuran 
la comprensión del comportamiento inmoral, 
minimizan la responsabilidad personal y atenúan 
la percepción sobre las consecuencias dañinas de 
las acciones. Bandura (1999, 2002) argumenta 
que las estrategias de desvinculación moral 
se orientan en tres dimensiones generales. La 
primera es cambiar la percepción de la conducta 
reprobable para que parezca moralmente 

aceptable y justificada. La segunda dimensión, se 
orienta a cambiar los efectos perjudiciales de la 
conducta, en la cual los mecanismos de desvin-
culación moral operan para oscurecer o negar la 
responsabilidad personal por el daño causado. 
Esto se logra a través del desplazamiento y 
la difusión de la responsabilidad. A nivel de 
resultados, se minimizan las consecuencias del 
comportamiento, a menudo malinterpretando 
o ignorando el daño causado. Finalmente, en la 
dimensión de la víctima, la deshumanización y la 
atribución de culpa a la víctima permiten ver las 
acciones agresivas como justificables.

El uso de estrategias de desvinculación moral 
se ha asociado con comportamientos antiso-
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ciales en contextos de crianza, educativos, 
sociales, deportivos y empresariales (Gómez 
& Narváez, 2019), con una concentración 
de estudios dirigidos a la comprensión de la 
conducta antisocial (Gómez & Correa, 2022).

No obstante, existe un vacío en la literatura 
científica en cuanto a un análisis bibliométrico 
exhaustivo sobre el tema. Este análisis permitiría 
mapear la evolución de la investigación, identi-

ficar tendencias y patrones, y resaltar áreas que 
requieren mayor investigación. El objetivo de 
este trabajo fue realizar un mapeo científico 
de la literatura científica sobre la desconexión 
moral y las conductas antisociales, y de este 
modo, aportar a una mayor comprensión de las 
tendencias, los patrones y las áreas de estudio, a 
fin de orientar futuras investigaciones.

Descripción metodológica

A pesar de la existencia de estudios empíricos 
y de revisión sobre la desconexión moral y las 
conductas antisociales, la producción cientí-
fica en este campo continúa evolucionando 
y emergiendo nuevos datos, por lo que es 
relevante un análisis y actualización de la infor-
mación relacionada con la producción científica. 
Este estudio, de mapeo científico, se funda-
menta en el análisis cuantitativo de la produc-
ción académica. El objetivo fue examinar las 
publicaciones relacionadas con “la desconexión 
moral y conductas antisociales “ a través de 
métodos bibliométricos.

Se planteó como hipótesis un incremento 
en la tasa de producción de artículos científicos 
en este ámbito. El estudio adopta un enfoque 
bibliométrico de mapeo científico, caracterizado 

por la aplicación de métodos de análisis cuanti-
tativo para explorar la literatura científica en un 
campo de conocimiento específico (Ball, 2017). 
La población de estudio fueron fuentes secunda-
rias de información sobre la desconexión moral 
y las conductas antisociales.

La búsqueda se realizó el 20 de mayo del 
2023 en Web of Science- WoS, y los términos 
fueron: (tema) “moral disengagement” OR 
“moral disconnection” OR “moral disconnect” 
AND (Tema) antisocial behavior OR antisocial*. 
El periodo temporal fue entre el año 2000 hasta 
el 20 de mayo del 2023. Se encontraron 163 
registros, los cuales se exportaron en formato txt 
y se utilizó el paquete bibliometrix para R para 
realizar el mapeo científico.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso, denominado 
Mapeo científico sobre la desvinculación moral 
y las conductas antisociales.

La tasa de crecimiento anual de la produc-
ción científica, hasta diciembre del 2022, fue del 

18.92 %, indicando un incremento sistemático 
en la tasa de publicación a lo largo de los años. 
En lo corrido del año 2023 se han publicado 3 
estudios, lo cual indica un crecimiento del 6,68 % 
durante este primer cuatrimestre.
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En la investigación sobre desvinculación moral 
y conductas antisociales, varias revistas han 
tenido un impacto significativo según los datos 
disponibles (Ver tabla 1). La revista “Journal of 
Sport & Exercise Psychology” se destaca por su 
índice h de 9 y 538 citaciones totales, e inició 
sus publicaciones en el tema en 2010. Por su 
parte, “Psychology of Sport and Exercise”, que 
inició sus publicaciones en el tema en 2012, ha 
acumulado un índice h de 8 y 288 citaciones 
totales. La “Journal of Youth and Adolescence” 

aporta con un índice h de 5 y 428 citaciones 
desde 2013. Siguiendo en importancia, la revista 
“Personality and Individual Differences” tiene 
un índice h de 4 y 247 citaciones desde 2015. 
Finalmente, la “International Journal of Environ-
mental Research and Public Health” ha logrado 
un índice h de 3 y 38 citaciones, comenzando su 
contribución al tema en 2017. Estos hallazgos 
reflejan la relevancia y el impacto de estas publi-
caciones en el estudio de la desvinculación moral 
y la conducta antisocial.

Tabla 1. Revistas más influyentes según la Web of Science

Revistas Índice h Citas Publicaciones Año
Journal if Sport & Exercise Psychology 9 538 15 2010
Psychology of Sport and Exercise 8 288 10 2012
Journal of Youth and Adolescence 5 428 6 2013
Personality and Individual Differences 4 247 4 2015
International Journal of Environmental Research 
and Public Health

3 38 7 2017

En la tabla 2 se muestran los diez autores más 
destacados en la producción académica. Kavus-
sanu lidera el campo con 22 artículos publicados, 
un índice h de 14 y un total de 649 citaciones. 
Boardley, quien ha publicado 12 artículos, tiene 
un índice h de 8 y 516 citaciones. Ring, con 10 
publicaciones, índice h de 7 y 231 citaciones, 

y Stanger, con 8 publicaciones, índice h de 6 y 
226 citaciones, han contribuido significativa-
mente. Estos autores son los más influyentes en 
el desarrollo y difusión de la investigación sobre 
la desvinculación moral y las conductas antiso-
ciales en diversos escenarios sociales.

Tabla 2. Los diez autores más influyentes según la Web of Science

Autores Índice h Citas Publicaciones Año
Kavussanu, M 14 649 22 2008
Boardley, I. D 8 516 12 2008
Ring, C 7 231 10 2012
Stanger, N 6 226 8 2012
Paciello, M 4 270 4 2008
Piquero, A. R 4 344 4 2011
Walters, G. D 4 77 4 2014
Affuso, G 3 29 3 2016
Bacchini, D 3 32 4 2016
Esposito, C 3 23 3 2020

La figura 1 muestra la red de co-citaciones 
de los veinte autores más citados en el campo 
de estudio. Albert Bandura es el autor más 
citado dentro de la red y con un alto número 

de conexiones, justamente porque propuso el 
modelo teórico de la desvinculación moral. La 
red de co-citación de autores revela una clara 
separación en dos clústeres, reflejando dos 
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corrientes principales de estudio en la disciplina. 
La pertenencia al clúster, la centralidad de inter-
mediación (betweenness), la cercanía (close-
ness) y el PageRank permiten identificar a los 
autores más influyentes en cada grupo.

El clúster 1 es liderado por Bandura y se 
destaca por su alta centralidad de intermedia-
ción y PageRank. Esto sugiere que Bandura juega 
un papel central en este campo de estudio, 
siendo ampliamente citado y sirviendo como un 
“puente” entre diferentes subtemas de investi-
gación. Otros autores influyentes en este clúster 
incluyen a Gini, Paciello y Caprara, entre otros. 

Estos autores se orientan al estudio de la desco-
nexión moral y su efecto en el comportamiento 
antisocial, delictivo, la agresividad y el acoso 
escolar en población de niños, niñas y adoles-
centes.

En el clúster 2 también destacan Kavussanu y 
Boardley, quienes además de tener un alto grado 
de citación, también actúan como nexos impor-
tantes entre diferentes subtemas en su grupo. 
Estos dos autores se centran en el estudio del 
efecto de la desconexión moral en el comporta-
miento deportivo.

Figura 1. Estructura intelectual de los veinte autores más citados

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campo de estudio se caracteriza por una 
estructura conceptual que se articula en torno 
a múltiples temas interrelacionados (Ver figura 
2). El concepto de desvinculación moral, las 
dimensiones conceptuales de la responsabilidad 
y la deshumanización forman la base teórica, 
mientras que el estudio de la desvinculación 
moral y el comportamiento antisocial emerge 

como el foco dominante de investigación 
empírica.

Este foco está enlazado estrechamente con 
la participación e interacción en contextos 
sociales, especialmente educativos y depor-
tivos, sugiriendo que las dinámicas de grupo 
y las normas sociales juegan un papel crucial 
en el comportamiento moral. La incidencia de 
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la desvinculación moral en contextos depor-
tivos evidencia su relevancia para entender la 
motivación y las actitudes morales. El clima 
motivacional percibido emerge como un eje 
que relaciona el autocontrol y comportamientos 

sociales. Factores culturales y demográficos, 
particularmente en la juventud mexicano-ameri-
cana, son considerados, al igual que la teoría de 
la autodeterminación y las implicaciones crimi-
nológicas de la desvinculación moral.

Figura 2. Mapa temático de la estructura conceptual del campo de estudio según las palaras clave plus 

 
 

 

 

 

 

La tabla 3 muestra el análisis bibliométrico 
y síntesis de los cinco estudios más citados en 
el campo de estudio. Al respecto, el estudio 
de Haslam y Loughnan (2014) tiene el mayor 
número de citaciones, contando con 528 en 
total, lo que demuestra un considerable impacto 
en la comunidad científica. Este estudio analiza 
la teoría y los mecanismos psicológicos de 
deshumanización. Sweeten et al. (2013) son los 
segundos más citados, con un total de 211 citas. 
Aunque su tasa de citas por año es menor (19,18), 
su análisis en jóvenes infractores proporciona 
información relevante sobre la relación entre 
la edad y el comportamiento delictivo, consi-
derando el efecto de la desvinculación moral. 
El estudio de Paciello et al. (2008) es el tercero 

más citado, con 208 citas y una tasa de citas por 
año de 13,00. Esta indagación aborda la desvin-
culación moral en adolescentes, aportando una 
perspectiva relevante sobre la relación entre la 
desvinculación moral y los comportamientos 
agresivos y violentos.

Los estudios de Hyde et al. (2010), Hodge 
y Lonsdale (2011) siguen con 170 y 151 citas 
respectivamente. Ambos tienen tasas de citas 
por año ligeramente más bajas, 12, 14 y 11,62 
respectivamente, pero sus análisis también 
han tenido un impacto considerable. Hyde et 
al. (2010) investigan la desvinculación moral 
en niños de bajos ingresos, e informan sobre la 
relación entre factores de riesgo tempranos y 
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la conducta antisocial posterior. Por otro lado, 
Hodge y Lonsdale (2011) exploran la desvin-
culación moral en atletas, e informan sobre la 
relación entre la motivación, el estilo de entrena-

miento y el comportamiento social en el ámbito 
deportivo, considerando el efecto de la desvin-
culación moral en el comportamiento deportivo.

Tabla 3. Los cinco estudios más citados en el ámbito internacional según la Web of Science

Autor(es) Año Población Principales Resultados Citas Citas por año

Haslam & 
Loughnan

2014
Fuentes 
secundarias 

Identifican y examinan las teorías y mecanismos 
psicológicos de deshumanización, destacando las 
consecuencias para el comportamiento prosocial y 
antisocial, y proponiendo estrategias para mitigar 
la deshumanización.

528 52,80

Sweeten 
et al.

2013
1,300 jóvenes 
infractores

La relación entre la edad y el crimen en la adoles-
cencia y la adultez temprana es explicada en un 
69 % por cambios en el control social, justicia 
procesal, aprendizaje social, tensión, madurez 
psicosocial y elección racional.

211 19,18

Paciello 
et al.

2008
366 adoles-
centes 

Los adolescentes con trayectorias de desvincula-
ción moral alta y constante tienen más probabili-
dades de manifestar comportamientos agresivos y 
violentos.

208 13,00

Hyde et al. 2010
187 niños 
de bajos 
ingresos 

La crianza rechazante temprana, el empobreci-
miento del vecindario, y la empatía del niño se 
asociaron con la desvinculación moral posterior. La 
desvinculación moral media la relación entre estos 
factores de riesgo temprano y la conducta antiso-
cial posterior.

170 12,14

Hodge, & 
Lonsdale

2011

292 atletas 
con edad 
media de 
19.53 años

Un estilo de entrenamiento de apoyo a la autonomía 
se asoció con el comportamiento prosocial hacia los 
compañeros de equipo, mediado por la motivación 
autónoma. Por otro lado, la motivación controlada 
se asoció con el comportamiento antisocial hacia 
los compañeros y oponentes, mediatizado por la 
desvinculación moral.

151 11,62

Conclusiones

El análisis bibliométrico revela un creciente 
interés académico en la desvinculación moral, 
una teoría propuesta por Bandura. El aumento 
sistemático de las publicaciones indica una 
relevancia en curso de este tema, destacando 
su pertinencia en la exploración de comporta-
mientos antisociales, especialmente en jóvenes 
y en el contexto deportivo. Las metodologías 

empleadas son predominantemente cuantita-
tivas, y los estudios con diseños longitudinales 
son ampliamente citados.

Los resultados destacan la importancia de 
la investigación sobre la desvinculación moral 
y sus efectos en diversos comportamientos y 
fenómenos sociales. Futuras direcciones de 
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investigación pueden incluir la expansión geográ-
fica de los estudios a regiones menos represen-

tadas, la inclusión de metodologías cualitativas y 
el uso de nuevas teorías y marcos conceptuales.
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Evolución de la investigación sobre 
la teoría de la mente en la infancia

Anyerson Stiths Gómez Tabares*

Resumen

En este estudio se analizó la evolución de la 
investigación sobre la teoría de la mente en la infancia 
mediante técnicas de mapeo científico. Se utilizó la base 
de datos Web of Science, el paquete bibliometrix y la 
plataforma web Tree of Science. Los estudios clásicos 
revelan la coexistencia de capacidades cognitivamente 
eficientes pero inflexibles con habilidades más 
flexibles y exigentes. Los estudios estructurales 
resaltan la complejidad de la comprensión explícita 

de las creencias falsas y la existencia de dos sistemas 
cognitivos. Los estudios recientes cuestionan la teoría 
de los dos sistemas y enfatizan en la importancia 
de las atribuciones de segunda persona. Además, 
se encuentra que la teoría de la mente influye en el 
aprendizaje social selectivo en niños preescolares.

Palabras clave

Teoría de la mente; Infancia; Cognición; Creencias 
falsas; Aprendizaje social.

Referentes teóricos/conceptuales

A la capacidad de los bebés para comprender los 
estados mentales de los demás se le llama teoría 
de la mente y es usualmente evaluada mediante 
la tarea de falsa creencia (Gómez Tabares, 2022). 
El estudio de esta capacidad sociocognitiva ha 
sido objeto de estudio interdisciplinar durante 
varias décadas.

Se ha reportado que la capacidad para 
comprender las creencias falsas se desarrolla 
alrededor de los cuatro años (Wimmer & 
Perner, 1983), y se considera que se debe a un 
cambio conceptual radical que les permite a los 
niños entender proposicionalmente el mundo 
social y las intenciones de los demás (Wellman 
et al., 2001). Sin embargo, esta idea ha sido 
desafiada por investigaciones recientes. Estos 
estudios, que han utilizado métodos de viola-

ción de expectativas y de seguimiento ocular, 
han proporcionado pruebas que indican que los 
bebés, desde los 15 meses, se anticipan con la 
mirada al comportamiento de un agente consi-
derando sus creencias verdaderas o falsas sobre 
la ubicación de un objeto oculto (Baillargeon et 
al., 2016).

Dada la relevancia de este debate en la 
psicología cognitiva, social y del desarrollo, para 
comprender el progreso de esta capacidad socio-
cognitiva en la infancia, este estudio se centra 
en analizar la evolución de las discusiones y la 
producción científica en torno a las capacidades 
implícitas y explícitas de teoría de la mente en la 
infancia.
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Descripción metodológica

Este estudio tiene una gran importancia para la 
psicología porque ayuda a entender la evolución 
de la investigación, tanto teórica como empírica, 
sobre la teoría de la mente en la infancia, y 
cuyo alcance es ampliar el campo de estudio, 
mediante la implementación de métodos 
bibliométricos.

El objetivo es analizar la evolución de la 
investigación sobre la teoría de la mente en la 
infancia, y plantea como hipótesis que esta 
capacidad es el resultado de un proceso socio-
cognitivo continuo y exponencial durante el 
desarrollo madurativo

Este estudio adopta un enfoque bibliomé-
trico de mapeo científico, que se caracteriza por 
la aplicación de métodos de análisis cuantitativo, 
para explorar, entender y trazar la evolución de 

la investigación (Zuluaga et al., 2022). La pobla-
ción de estudio incluirá fuentes secundarias de 
información.

La búsqueda se realizó en Web of Science- 
WoS, y los términos utilizados fueron mind 
reading, false belief*, mentalizing, theory of 
mind, implicit* y explicit*. Se encontraron 403 
registros y se utilizó el paquete bibliometrix y la 
plataforma web Tree of Science para segmentar 
la producción científica en estudios clásicos 
(raíces), estructurales (tronco) y recientes (hojas) 
y dar cuenta de su evolución (Zuluaga et al., 
2022). Se seleccionaron los cuatro estudios más 
relevantes de cada segmento: recientes, estruc-
turales y recientes, de acuerdo con el análisis de 
redes realizado en la plataforma Tree of Science

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso denominado 
Evolución de la investigación sobre la teoría de la 
mente en la infancia.

El crecimiento anual de la producción cientí-
fica, hasta diciembre del 2022, fue del 10 % (Ver 
figura 1) y en lo corrido del año 2023 se han 
publicado 10 estudios.

Figura 1. Producción científica anual
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En la figura 2 se presenta el mapa temático 
de las veinte palaras clave plus más utilizadas. 
Este mapa temático está compuesto por cuatro 
clústeres que agrupan una estructura temática 
independiente.

El primer clúster de color verde, denomi-
nado Mente (Mind), está compuesto de una 
amplia gama de conceptos que son cruciales 
en la investigación actual sobre la teoría de la 
mente. Palabras clave como “implícito”, “niños”, 
y “conocimiento” señalan a los investigadores 
interesados en cómo se desarrollan y funcionan 
las habilidades de la teoría de la mente en 
diferentes edades, y cómo estos procesos 
pueden ser tanto explícitos como implícitos.

El segundo clúster de color azul, denominado 
Infantes (Infants), incluye términos que indican 
una atención específica a la teoría de la mente. 
Palabras como “creencia falsa”, “humanos”, y 
“creencias de otros” sugieren que los estudios 
agrupados aquí exploran cómo los infantes 
comprenden las creencias y perspectivas de los 

demás, incluso cuando estas pueden ser falsas o 
diferentes de las propias.

El tercer clúster de color morado, denominado 
Cognición Social (Social Cognition) se enfoca en 
términos que están asociados con la cognición 
social, un área estrechamente vinculada a la 
teoría de la mente. Palabras como “percepción”, 
“cerebro”, y “explícito” indican un interés en 
cómo se procesan socialmente la información y 
las creencias, y cómo esto está relacionado con 
la actividad cerebral y los procesos cognitivos 
conscientes.

El último clúster de color rojo, denominado 
Modelos (Model) se centra en términos que 
están relacionados con los modelos teóricos y 
pruebas usadas en el estudio de la teoría de la 
mente. Palabras como “información”, “prueba 
de asociación implícita” y “apego” sugieren una 
concentración en cómo se recoge y se modela la 
información en este campo, y cómo conceptos 
psicológicos, como el apego, pueden ser anali-
zados e incorporados en estos modelos.

Figura 2. Mapa temático de la estructura conceptual según las palaras clave plus
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Los estudios seleccionados para analizar la 
evolución de la investigación sobre la teoría de 
la mente en la infancia se muestran en la tabla 1 
en tres categorías principales: estudios clásicos 

(raíces), estructurales (tronco) y recientes 
(hojas). Esta metáfora utiliza un árbol para 
representar el desarrollo de la investigación en 
el campo de estudio.

Tabla 1. Síntesis de estudios en tres categorías principales: estudios clásicos (raíces), estructurales (tronco) y 
recientes (hojas)

Autor y año Resultados principales
Estudios clásicos (las raíces 
del árbol de la ciencia)

Apperly & Butterfill (2009)

Los autores argumentan a favor de la existencia de una capacidad cognitivamente eficiente, 
pero inflexible para rastrear estados similares a las creencias, que persiste en paralelo con 
habilidades de teoría de la mente más flexibles, pero cognitivamente más exigentes que 
se desarrollan más tarde. Estos argumentos se utilizan para defender una teoría de dos 
sistemas cognitivos de atribución mental.

Wimmer & Perner (1983)
Los resultados indican que alrededor de las edades de 4 a 6 años surge y se establece firme-
mente la capacidad de representar los estados epistémicos de las personas. Por tanto, la 
teoría de la mente emergen tardíamente en conjunto con el lenguaje.

Onishi & Baillar-
geon (2005)

Los resultados respaldan la opinión de que, desde una edad temprana, los niños recurren 
a los estados mentales, como las metas, las percepciones y las creencias, para explicar el 
comportamiento de los demás. Estos hallazgos sostienen que los bebés tienen una compren-
sión implícita de los estados mentales de los demás.

Wellman et al. (2001)

Los hallazgos de este estudio de revisión son coherentes con los relatos teóricos que 
proponen que la capacidad de comprensión de creencias y otros estados mentales presenta 
un cambio conceptual genuino en los años preescolares alrededor de los 4 años.

Estudios estructu-
rales (el tronco del 
árbol de la ciencia)

Low (2010)
Los resultados demuestran que la comprensión explícita de las creencias falsas es compleja, 
sustentada en el conocimiento implícito y aportes de sistemas superiores de lenguaje y 
control ejecutivo.

Poulin-Dubois et 
al. (2020)

Los hallazgos no apoyan la idea de que exista una continuidad conceptual en el desarrollo 
de la teoría de la mente. Los hallazgos respaldan una teoría de dos sistemas cognitivos para 
comprender los estados mentales, uno que es automático y eficiente, y otro, que es flexible 
y exigente cognitivamente. 

Dörrenberg et al. (2018)

Los resultados actuales sugieren que la robustez y validez de las tareas de teoría de la mente 
implícita existentes deben ser tratadas con más cautela que en la práctica anterior, y que no 
todas las tareas y medidas no verbales son igualmente adecuadas para explorar el procesa-
miento implícito de la teoría de la mente.

Ruffman et al. (2001)

Los autores argumentan que la mirada ocular probablemente capta percepciones incons-
cientemente diferentes a las creencias, y que las diferencias individuales en la comprensión 
de la mirada y la creencia pueden reflejar diferencias en la competencia social en general 
más que en la teoría de la mente. Estos datos controvierten la idea de que los bebés tienen 
una teoría de la mente implícita.

Estudios recientes 
(las hojas del árbol 
de la ciencia) 

Continúa en la página siguiente
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Autor y año Resultados principales

Gómez Tabares (2022)

El autor desafía la concepción tradicional de los dos sistemas de teoría de la mente, y 
cuestiona su aplicabilidad con base en investigaciones longitudinales sobre la prueba de 
falsa creencia y la perspectiva visual en la infancia. Los análisis sugieren que el sistema 
1 no está completamente encapsulado ni procesa automáticamente, mientras que los 
procesos cognitivos del sistema 2 pueden ser rápidos y eficientes. Como conclusión, se 
propone que la teoría de la mente opera a través de un continuo de procesos sociocog-
nitivos en constante enriquecimiento durante el desarrollo, eliminando la necesidad de 
una descripción basada en dos sistemas separados.

Barone et al. (2022)

Este estudio intenta responder a tres preguntas clave sobre las medidas implícitas de 
la comprensión de la creencia falsa. Los resultados sugieren que estas medidas son 
robustas, pero pueden no representar la misma capacidad cognitiva subyacente que 
las tareas explícitas de creencia falsa. Los niños mayormente no diferenciaban entre las 
condiciones de creencia falsa e ignorancia en varias medidas de anticipación e incerti-
dumbre, lo que sugiere el uso de estrategias conceptuales más simples que una teoría 
de la mente completamente desarrollada.

Barone & Gomila (2021)

Los autores argumentan que las tareas de creencia falsa indirectas que se llevan a cabo 
en bebés podrían estar capturando un efecto real. Sin embargo, es incorrecto llamarlas 
tareas de “creencia falsa”, ya que es posible pasarlas sin hacer ninguna atribución de 
creencia falsa. Los infantes necesitan realizar un seguimiento de las posiciones, trayec-
torias y focos de atención del objeto y del agente para superar estas nuevas tareas. Por 
lo tanto, proponen que la evidencia se puede explicar mejor en términos de atribu-
ciones de segunda persona, que son transparentes, extensionales, no proposicionales, 
recíprocamente contingentes e implícitas.

Dutemple et al. (2023)

El estudio buscaba explorar cómo los componentes de monitoreo y control de la 
metacognición pueden predecir el aprendizaje social selectivo en niños en edad prees-
colar y replicar un informe de la conexión entre el aprendizaje social selectivo y la 
teoría de la mente. Los resultados indican que la teoría de la mente es un correlato 
más fuerte del aprendizaje selectivo que la metacognición en niños pequeños. No se 
observaron vínculos entre el aprendizaje social selectivo y la metacognición en los dos 
experimentos. Las implicaciones respecto a los tipos de tareas utilizadas para medir la 
metacognición son discutidas.

Conclusiones

La investigación sobre la teoría de la mente en 
la infancia ha experimentado un crecimiento 
constante. El análisis de los estudios clásicos, 
estructurales y recientes reflejan la evolución de 
la investigación. En los estudios clásicos, Apperly 
y Butterfill (2009) argumentan a favor de dos 
sistemas cognitivos diferentes para explicar 
la evidencia empírica sobre la comprensión 
de falsas creencias implícitas y explicitas en la 
infancia.

En los estudios estructurales, Low (2010) 
destaca la complejidad de la comprensión explí-
cita de las falsas creencias, y la importancia 
del lenguaje y el control ejecutivo. Además, 
Poulin-Dubois et al. (2020) evidencian que 
la teoría de la mente se desarrolla a través de 
dos sistemas cognitivos y reafirma la propuesta 
planteada por Apperly y Butterfill (2009).

Continua en la página anterior
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En los estudios recientes, Gómez Tabares 
(2022) desafía la teoría de los dos sistemas 
cognitivos y brinda argumentos en su contra para 
defender una teoría de la continuidad y enrique-
cimiento de la teoría de la mente en la infancia. 
Barone y Gomila (2021) resaltan la importancia 
de considerar las atribuciones de segunda 
persona en las tareas implícitas de creencia falsa 
en bebés. Finalmente, Dutemple et al. (2023) 
investigan la relación entre la teoría de la mente, 

la metacognición y el aprendizaje social selec-
tivo en niños preescolares, encontrando que la 
teoría de la mente tiene un mayor impacto en el 
aprendizaje selectivo que la metacognición.

En conjunto, estos estudios contribuyen a 
una comprensión más completa de la teoría de 
la mente y sus implicaciones en el desarrollo 
cognitivo y social en la infancia.
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Características del riesgo suicida en 
jóvenes

Anyerson Stiths Gómez Tabares*,
María Cristina Correa Duque**

Resumen

El objetivo de este estudio es caracterizar el riesgo 
suicida en jóvenes. Se utilizó una metodología 
cuantitativa y descriptiva, con un muestreo no 
probabilístico de 153 jóvenes de entre 18 y 29 años, y 
se implementó la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik 
(ERSP). Los hallazgos preliminares revelaron que el 
47.1 % de los jóvenes reportaron un factor de riesgo 
suicida significativo, y se destacó las dificultades para 

dormir (43.8 %) y sentimientos de pérdida de control 
(43.8 %). Los resultados subrayan la necesidad de 
intervenciones preventivas y asistencia en salud 
mental en el ámbito universitario, enfocándose en 
la atención integral de los factores de riesgo en la 
población estudiantil.

Palabras clave
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Referentes teóricos/conceptuales

El suicidio es una problemática de salud pública, 
y es particularmente prevalente en la población 
juvenil, especialmente en personas de 15 a 29 
años (Organización Mundial de la Salud (OMS), 
2014; Ribeiro et al., 2016; Swannell et al., 2014). 
El suicidio es el acto deliberado y autoiniciado 
de quitarse intencionalmente la propia vida 
(Carmona et al., 2017). Sin embargo, el enten-
dimiento del suicidio no puede limitarse solo a 
un desenlace letal, sino que implica un espectro 
más amplio que incluye ideas y gestos suicidas, 
fantasías de muerte y autolesiones no suicidas 
(Gómez et al., 2019; Jans et al., 2017).

Estas expresiones a menudo se presentan 
en un intento de aliviar el dolor emocional. La 
tendencia epidemiológica muestra consistente-
mente tasas de suicidio más altas en grupos de 

edad de 20 a 24 años, seguidos de los de 25 a 29 
años (Delgado et al., 2017; Núñez et al., 2023), 
por lo que son la población con mayor riesgo, 
lo cual contrasta con lo planteado por Carmona 
et al. (2017) al considerar que los estudiantes 
universitarios presentan un alto riesgo teniendo 
en cuenta las altas tasas de intentos y suicidios 
consumados en esta población.

En este sentido, la población juvenil presenta 
una mayor vulnerabilidad respecto al compor-
tamiento suicida, aspecto que se relaciona con 
diversos determinantes endógenos y exógenos 
interrelacionados, entre ellos, trastornos del 
ánimo, ansiedad generalizada, desesperanza, 
impulsividad y escasa tolerancia a la frustra-
ción, consumo de sustancias psicoactivas, crisis 
en el curso de vida y eventos adversos en los 
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ámbitos social, familiar, laboral y una escasa 
red de apoyo (Carmona et al., 2017; Gómez et 
al., 2019; Landínez et al., 2021). Estos determi-
nantes pueden exacerbar la propensión suicida 
durante esta etapa de la vida, y por tal motivo, se 
considera importante la identificación del riesgo 

suicida en población joven, especialmente vincu-
lada en contextos universitarios. Caracterizar 
el riesgo suicida es útil para diseñar estrategias 
preventivas y de intervención interdisciplinar 
en contextos universitarios y por parte de los 
centros de bienestar institucional.

Descripción metodológica

La importancia de esta investigación radica en 
su enfoque orientado a la caracterización del 
riesgo suicida en población joven, aspecto que 
permite visibilizar una problemática social en los 
entornos de educación superior. El alcance de 
esta investigación es descriptivo, con una clara 
orientación a la identificación del riesgo suicida 
en jóvenes universitarios.

El objetivo es caracterizar el riesgo suicida en 
jóvenes universitarios. La hipótesis subyacente 
es que al menos una tercera parte de la pobla-

ción encuestada presenta algún indicador de 
riesgo suicida.

El estudio adopta un enfoque cuantitativo, 
descriptivo y transversal para recoger y analizar 
datos sin intervenir en el entorno natural. 
Mediante un muestreo no probabilístico, parti-
ciparon 153 jóvenes entre 18 a 29 años pertene-
cientes a una universidad privada de Manizales 
(Colombia), y se empleó la Escala de Riesgo 
Suicida de Plutchik.

Estado de la investigación

Proyecto de investigación en curso denominado 
Características del riesgo suicida en jóvenes.

Los resultados parciales del análisis muestran 
una variedad de indicadores de riesgo suicida 
en los jóvenes universitarios (Ver tabla 1). En 
cuanto al consumo habitual de medicamentos 
como aspirinas o pastillas para dormir, el 9.8 % 
de la muestra reportó uso frecuente. Se observó 
una prevalencia de problemas de sueño entre 
los participantes, el 43.8 % informó dificul-
tades para conciliar el sueño. En relación con 
las emociones autodestructivas y de valencia 
negativa, el 43.8 % de los jóvenes admitió sentir 
que podrían perder el control sobre sí mismos. 

Además, el 39.9 % manifestó tener poco interés 
en relacionarse con la gente. Respecto al futuro, 
el 14.4 % de los jóvenes ve su porvenir con más 
pesimismo que optimismo y un 8.5 % declara no 
tener ninguna esperanza.

El 76.5 % de los participantes reportaran 
haberse sentido alguna vez inútiles o inservibles, 
y un 73.9 % admite haberse sentido tan fraca-
sado que quería abandonarlo todo. En cuanto a 
su estado actual, el 23.5 % se considera depri-
mido. Referente a la situación sentimental, un 
5.9 % de la muestra se encuentra separado/a, 
divorciado/a o viudo/a. En términos de antece-
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dentes familiares, el 39.9 % está al tanto de un 
intento de suicidio en su familia.

Los indicadores de agresividad y suicidio 
revelan que un 18.3 % ha sentido tanta ira que 
podría haber matado a alguien. Un 54.9 % ha 
pensado alguna vez en suicidarse, un 35.3 % ha 
compartido sus intenciones suicidas con alguien, 

y un 25.5 % ha intentado quitarse la vida. Final-
mente, de la totalidad de la muestra, un 47.1 % 
de los jóvenes presenta un riesgo suicida signi-
ficativo, demostrando la necesidad de interven-
ciones preventivas y asistencia en salud mental 
en el ámbito universitario.

Tabla 1. Indicadores de riesgo en jóvenes de acuerdo con la ERSP

Indicadores de riesgo suicida (n = 153) No Si
n % n %

Consumo de medicamentos como pastillas para dormir 138 90,2 15 9,8
Dificultades para conciliar el sueño 86 56,2 67 43,8
Percepción de perder el control 86 56,2 67 43,8
Poco interés en relacionarse con la gente 92 60,1 61 39,9
Percibir el futuro con pesimismo 131 85,6 22 14,4
Sentirse inútil o inservible 36 23,5 117 76,5
Ver el futuro sin esperanza 140 91,5 13 8,5
Sentirse fracasado/a y desear abandonarlo todo 40 26,1 113 73,9
Sensación de depresión actual 117 76,5 36 23,5
Estado civil de separado(a), divorciado(a) o viudo(a) 144 94,1 9 5,9
Intento de suicidio en familiar 92 60,1 61 39,9
Sentirse tan enfadado(a) que habría sido capaz de matar a alguien 125 81,7 28 18,3
Pensamientos o ideas de suicidio 69 45,1 84 54,9
Hablar con alguien sobre el deseo de suicidarse 99 64,7 54 35,3
Intento previo de suicidarse 114 74,5 39 25,5
Factor de riesgo suicida total 81 52,9 72 47,1

Discusión

Los hallazgos preliminares de este estudio 
proporcionan información útil sobre la salud 
mental de los jóvenes en el contexto univer-
sitario, subrayando la importancia de generar 
y reforzar las intervenciones de prevención y 
apoyo en el ámbito universitario, además de 
visibilizar el suicidio como una problemática 
social en las instituciones de educación superior.

Los datos presentados son consistentes con 
estudios previos que han señalado que entre 
el 25 % y el 40 % de adolescentes y jóvenes 
en contextos de educación media y superior, 
respectivamente, presentan indicadores de 

riesgo suicida (Gómez et al., 2019; Gómez, 2020). 
Estudios han reportado una relación entre la 
soledad, desesperanza, ansiedad, depresión y el 
comportamiento suicida en jóvenes universita-
rios (Gómez, 2020; Núñez et al., 2023). Además, 
las altas tasas de pensamientos suicidas y de 
intentos de suicidio encontradas en este estudio 
se alinean con las tendencias informadas a nivel 
global (OMS, 2014).

Estos resultados y la consistencia con 
estudios previos se pueden comprender desde 
dos relatos teóricos: la Teoría Psicológica Inter-
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personal del Suicidio (TPIS) de Joiner (2005) y el 
modelo de estrés-diátesis (Mann, 2003).

Según la TPIS, el suicidio es más probable 
cuando se presentan simultáneamente tres 
factores: el deseo de morir, la capacidad de 
autolesionarse y la falta de factores de protec-
ción (Joiner et al., 2009). En esta investigación 
se observó que una proporción considerable 
de jóvenes reportó sentimientos de inutilidad 
y desesperanza, que se alinean con el deseo 
de morir. Además, el 25.5 % habían intentado 
quitarse la vida previamente, lo que podría 
indicar una capacidad adquirida para autolesio-
narse.

Por otro lado, el modelo de estrés-diatésis 
(Mann, 2003) plantea que en la conducta suicida 
hay una interacción entre factores biológicos 
(diátesis) y psicosociales (estrés). Este marco 

teórico ayuda a entender cómo factores como 
los problemas de sueño, que afectan a más de 
la mitad de la muestra, pueden incrementar el 
estrés y, en combinación con factores como la 
depresión, que aparecen como síntoma auto 
informado en el 23.5 % de los jóvenes encues-
tados, pueden incrementar el riesgo suicida.

En conclusión, estos resultados resaltan 
la necesidad de enfocarse en la prevención y 
atención integral de los factores de riesgo suicida 
en la población universitaria, y prestar atención a 
estos datos para la toma de decisiones en lo que 
respecta a la salud mental de los estudiantes, 
tanto a través de servicios de consejería como 
de programas psicosociales y educativos para 
aumentar la conciencia sobre el suicidio y cómo 
prevenirlo.
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Resumen

El TDAH es una condición clínica multicausal, con alta 
prevalencia en la infancia; se evidencian alteraciones 
en las funciones cognitivas lo cual representa un 
deterioro en diferentes áreas, especialmente en 
la escolar; se requiere implementar estrategias de 
intervención oportuna que sean pertinentes para 
esta población. La finalidad de nuestro estudio es 
evaluar la efectividad que tienen las plataformas 
computarizadas en el entrenamiento neurocognitivo 
de niños diagnosticados con TDAH. Se realizó una 

revisión documental con calidad científica, analizando 
artículos extraídos de los buscadores Web-Of-Sciencie 
(WOS) y Scopus. Se encontraron estudios que indican 
que las plataformas computarizadas generan efectos 
terapéuticos positivos con relación a la regulación 
emocional, los procesos atencionales, la inhibición y 
control de respuestas.

Palabras clave

Entrenamiento cognitivo; Intervención; Programas 
computarizados; Niños; TDAH.

Referentes teóricos y conceptuales

El TDAH es una condición clínica que hace parte 
de los trastornos del neurodesarrollo, carac-
terizado por la presencia de múltiples déficits 
atencionales, comportamientos hiperactivos 
e impulsivos, que perduran durante al menos 
6 o más meses, se empieza a manifestar en la 

primera infancia y genera deterioro funcional en 
las diferentes áreas de ajuste (familiar, acadé-
mico, comunitario, entre otros). Surge por 
anomalías en la conformación neuronal de los 
procesos cerebrales, lo cual genera dificultades 
en las habilidades motoras, comunicativas, 
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neurocognitivas y sociales, a su vez, problemas 
en las funciones adaptativas (Mozaffari et al., 
2022).

De acuerdo con Dawson et al. (2019), de 
no establecerse un temprano diagnóstico y 
abordaje, el TDAH puede impactar el desarrollo, 
debido a las dificultades para sostener y focalizar 
la atención, seguir instrucciones, exaltación e 
hiperactividad motora, generando un bajo nivel 
académico y problemas comportamentales 
evidentes. Esta condición clínica es multicausal; 
se han referido factores genéticos con una 
heredabilidad del 70 al 90 %, es decir, cuando 
los padres tienen TDAH, el riesgo en el niño de 
desarrollar esta condición aumenta entre dos a 
ocho veces; dentro de los factores relacionados 
con agentes químicos se encuentran la exposi-
ción al tabaco o al alcohol durante la gestación y 
el tratamiento farmacológico (benzodiacepinas 
o anticonvulsivantes); otra causa es el bajo peso 
al nacer y prematuridad. Los datos epidemio-
lógicos del TDAH establecen una prevalencia 
general en la población de aproximadamente 
10 por cada 1.000, sin embargo, este índice de 
prevalencia tiene variaciones por el desarrollo 
de los países y el ingreso per cápita. Las manifes-
taciones clínicas se mantienen a lo largo de toda 
la vida; no obstante, con acceso a un adecuado 
tratamiento los niveles de gravedad pueden 
cambiar con el tiempo (Wiguna et al., 2021). 
Según American Psychological Asociation (2021), 
las tasas de detección en comunidades afroame-
ricanas y latinas tiende a ser más baja que para 

las poblaciones blancas en Estados Unidos, 
debido a que se etiqueta de manera errónea 
los síntomas del TDAH, confundiéndose con 
oposicionismo, perturbación u otros síntomas 
disruptivos y conductuales. En cuanto al sexo 
se evidencia mayor frecuencia en los hombres; 
la sintomatología de las mujeres se ajusta a una 
predominancia de inatención.

El TDAH genera riesgo de ideación suicida 
cuando es comórbido con nosologías conduc-
tuales, anímicas o consumo de sustancias 
psicoactivas; es común que los niños presenten 
síntomas de ansiedad, depresión y síndrome de 
disfunción ejecutiva; el diagnóstico diferencial o 
doble requiere el cumplimiento de los criterios 
establecidos, que pueden tener similitud con 
diversos trastornos del neurodesarrollo, razón 
que implica que el ejercicio de evaluación sea 
riguroso teniendo en cuenta el inicio, desarrollo 
y curso (Alabdulakareem & Jamjoom, 2020).

En definitiva, los niños con esta condición 
clínica necesitan una intervención oportuna con 
métodos científicos y actualizados. Actualmente 
los avances en la tecnología han traído consigo 
cambios positivos en los diversos contextos, 
especialmente en rehabilitación y procesos 
del sector de la salud; un ejemplo de esto es la 
eficacia que han tenido las plataformas compu-
tarizadas para el tratamiento de niños con 
trastornos del neurodesarrollo (TDAH, dislexia, 
autismo, entre otros).

Descripción del método

Para el reconocimiento de la efectividad que 
poseen las plataformas computarizadas para 
la estimulación neurocognitiva de niños con 

TDAH, es necesario entender de qué manera se 
encuentra configurada la priorización de necesi-
dades en cuanto a este trastorno, siendo que, 
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requieren ajustes razonables en diversas áreas 
por déficits generales (cognitivos, emocionales, 
conductuales), lo cual dificulta el alcance de 
procesos eficaces y eficientes que conlleven a la 
rehabilitación funcional (Shen et al., 2023).

La finalidad del estudio es evaluar la efecti-
vidad que tienen las plataformas computari-
zadas en el entrenamiento neurocognitivo de 
niños con TDAH; la motivación a indagar este 
tema surge por las dificultades de esta población 
en el ámbito educativo, familiar y la alta preva-
lencia de esta condición clínica; se requiere 
fomentar mecanismos investigativos y de aplica-
ción que impulsen no únicamente el reconoci-
miento del trastorno en cuestión, sino también, 
que influyan en el establecimiento de procesos 

terapéuticos que permitan adquirir destrezas 
para resolver problemáticas. Se establecieron las 
siguientes preguntas:

P1 ¿Qué herramientas computarizadas se 
están implementando para el entrenamiento 
cognitivo de niños con TDAH?

P2 ¿Cuál es la efectividad que tienen las plata-
formas computarizadas para el entrenamiento 
cognitivo en el TDAH?

Para alcanzar el objetivo y dar una respuesta a 
las preguntas del estudio, se elaboró una revisión 
documental, se establecieron ítems de elegibi-
lidad de los artículos, buscadores, palabras clave 
y verificación de rigurosidad del estudio.

Criterios de elegibilidad

Las publicaciones escogidas fueron elegidas en 
términos de los sucesivos criterios de inclusión: 
a) artículos publicados en revistas indexadas, b) 
que los estudios fueran empíricos, c) publicados 
en inglés, d) que incluyeran programas compu-
tarizados de intervención neurocognitiva de 
población infantil y adolescente con TDAH, e) 
que las investigaciones reportaran el tamaño del 
efecto y la significancia para demostrar la efecti-
vidad de la intervención.

Los criterios establecidos para excluir 
estudios fueron los siguientes: a) publicaciones 
antes del año 2019, b) estudios enfocados en 
otras patologías clínicas del neurodesarrollo, 
c) investigaciones con población adulta, d) 
estudios enfocados en la intervención psicoló-
gica, e) literatura gris, revisiones de literatura 

y resúmenes de congresos, f) población sin 
diagnóstico previo del TDAH.

Los buscadores empleados fueron: Scopus 
y WOS. Se utilizaron descriptores como: ADHD, 
computerized platforms, neurocognition, work 
memory, attention, response control, cognitive 
rehabilitation, executive function.

La verificación, extracción y análisis de datos 
de las publicaciones seleccionadas se realizó con 
el establecimiento de aditamentos de riguro-
sidad, tales como: a) definen el problema neuro-
cognitivo que será intervenido, b) exponen 
hipótesis de investigación, c) precisan la pobla-
ción, muestra empleada (grupo experimental y 
control), d) describen los resultados de uso del 
programa computarizado/ software, y e) indican 
el diseño del estudio, alcances y limitaciones.
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Estado del estudio

Investigación en curso, denominada Plata-
formas Computarizadas para el Entrenamiento 
Cognitivo del Trastorno por Déficit de Atención/
Hiperactividad (TDAH).

En la tabla 1 indicamos un análisis cuantita-
tivo, las plataformas computarizadas e inter-
faces, que han impactado sobre el desempeño 

de los menores con TDAH en diferentes áreas; 
tal como en la rehabilitación cognitiva, se usa el 
efecto terapéutico para la adquisición de apren-
dizajes, entrenamiento de las funciones ejecu-
tivas, estimulación de la memoria visoespacial y 
de trabajo.

Tabla 1. Análisis cuantitativo

Investigación
Muestra 
y Diseño

Edad Tamaño del efecto Instrumentos Programa

Alabdulakareem 
y Jamjoom, 2020

N (89)

n= 59 GE 
n= 30 GC

[8-12]

Entrenamiento 
de inhibición,

t (27) = -15.86, 
p < .001,

Entrenamiento 
de flexibilidad 
cognitiva,

t (27) = -22.89, 
p < .001

(BGB)
Múltiples funciones ejecu-
tivas y comportamiento 
motivacional

Shen et al., 2023
(N=21)

[10-12]

Número de 
palabras

F (2, 40) = 4.8, p = 
0.04, η2 = 0.19

Tiempo total 
de lectura

F (2, 40) = 4.8, p 
= 0.04, η2 = 0.19) 
40) = 11,54, p < 
0,01, η2 = 0,37

AUI Aumentar la atención

Wiguna et 
al., 2021

(N=10) [7-12]

 
 
Correlación CATPRS 
r (0.596p< 0.05)

BRIEF  

CATPRS

Fortalecimiento de la 
atención, memoria de 
trabajo y funciones ejecu-
tivas.

Continúa en la página siguiente
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Investigación
Muestra 
y Diseño

Edad Tamaño del efecto Instrumentos Programa

Mozaffari et 
al., 2022

(N=40)

n=20 GE

n=20 GC

Compa-
rativo

[7-12]

Control de atención 
auditiva

2741.84

p < 0.001

Control de 
atención visual

4840.49

p < 0.001

Ritalin

(tratamiento 
de rutina) para 
el control de 
impulsos

Software para 
la rehabilitación 
de la atención 
visual y auditiva.

Programa cognitivo

Dawson et 
al., 2019

(N= 58)

n=34 GE

n=24 GC

Explor-
atorio

[16-13]

BEST cohort [X2 
(2) =17.35,

p < .001]

Cohort 2: 
[X2(1)=10.84, 
p = .001]

Cohort 
3:[X2(1)=10.04

p = .002]

Facebook

SSIS

RADS-2-SF

BYI-II-Anxiety

Comportamiento en línea y 
fuera de línea.

Percepción de sus propias 
conductas prosociales.

Síntomas de internalización: 
depresión y ansiedad.

Nota: Muestra total (N). Grupos muestrales (n). Grupo experimental (GE). Grupo control (GC). BrainGame Brian (BGB). 
Hipótesis alternativas (RQ1). Modalidades de seguimiento (RQ2). Inspección Óptica Automatizada (AOI). Análisis de 

varianza (ANOVA). Interfaz que detecta la atención del usuario (AUI). Inventario de valoración de la conducta de la función 
ejecutiva (BRIEF). Sistema de Mejoramiento de Habilidades Sociales (SSIS). Escalas de depresión para adolescentes de 

Reynolds II (RADS-2-SF). Inventario juvenil de Beck II (BYI-II-Anxiety).

Los datos hallados encuentran que las 
plataformas computarizadas son desarrollos 
tecnológicos que han permitido la interven-
ción de menores con TDAH; estas herramientas 
presentan efectos favorables en la funcionalidad 
cognitiva y la adquisición de aprendizajes (en 
el marco de la escolarización). Concluyen que 
el efecto terapéutico va a depender del uso 
estratégico, con periodos de tiempo específicos, 
monitoreado y controlado por parte del profe-
sional especializado.

Shen et al. (2023), afirman que existen 
desarrollos tecnológicos que se aplican como 
método en la evaluación y diagnóstico; permiten 

medir la capacidad de atención en el proceso de 
lectura. Varios estudios se enfocaron en estimular 
la atención visual desde tres esquemas: nitidez/
borrosidad y contraste; este sistema mejoró 
el estado de atención de los participantes; se 
diseñó una investigación experimental, con 
una muestra de 21 niños con TDAH, cuyas 
edades oscilan entre los 10 y 12 años. El estudio 
encontró que los resultados fueron satisfacto-
rios dado que al agregar estímulos en forma de 
color se capta mayor atención.

De igual manera, Wiguna et al. (2021), desarro-
llaron un tratamiento dirigido a los procesos 
atencionales y en el control de la impulsividad 

Continua en la página anterior
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en infantes con TDAH. En este estudio, se imple-
mentó la técnica con grupos focales de discu-
sión, en la cual participaron siete expertos que 
realizaron una prueba de viabilidad pre y post 
prueba a diez niños con TDAH sin tratamiento 
farmacológico y sin otros trastornos mentales o 
físicos. Simultáneamente, se aplicaron los test 
BRIEF y CATPRS a los padres y docentes de los 
menores estudiados de manera pre y post para 
analizar el impacto del estudio en la población, lo 
cual demostró resultados favorables en el forta-
lecimiento de la atención, memoria de trabajo y 
funciones ejecutivas; no obstante, es necesario 
realizar más estudios controlados aleatorizados 
para demostrar su eficacia y complementar 
dichos resultados.

Las plataformas computarizadas deben ser 
usadas bajo altos estándares sistemáticos, 
capaces de distinguir síntomas propios del TDAH 
para conseguir un efecto global en la interven-
ción. Así, Mozaffari et al., (2022) establece varios 
estudios del RehaCom siendo esta una plata-
forma computarizada para la rehabilitación de 
población infantil en su área cognitiva. Se estruc-
turó un grupo control y uno experimental con la 
misma cantidad de participantes; también se 
evalúo la efectividad del programa en la rehabi-
litación de atención auditiva y visual. De esta 
manera, la investigación mostró efectividad, sin 
embargo, los resultados no fueron contundente-
mente superiores a los que poseen los usuarios 
del plan de tratamiento de rutina (Retalin). Es 
posible determinar que el RehaCom es funcional 
y deberá ser provisto en condiciones propicias 
para su comprensión y correcta aplicación; esto 
tomando en cuenta que, para la caracterización 
poblacional dada en el estudio, se reunió un total 
de 40 niños (de sexo masculino), que oscilaban 
entre los 7 y los 12 años de edad. Finalmente, 
evidencian que las plataformas computarizadas 

de carácter terapéutico son capaces de generar 
resultados significativos en la mejora del estado 
cognitivo de los niños con TDAH, siendo esto 
un punto a favor para facilitar interacción y 
desarrollo en el mundo exterior; teniendo en 
cuenta que otras interfaces computarizadas de 
propósito recreativo en los que hay interacción 
masiva se pueden evidenciar efectos negativos 
en aspectos de funcionalidad social.

Dawson et al. (2019), plantea una investiga-
ción de tipo exploratorio con el fin de examinar 
la frecuencia de uso de Internet y los comporta-
mientos dentro y fuera de línea con 58 adoles-
centes de Estados Unidos con TDAH diagnosti-
cado, a través de una encuesta de tecnología, 
“el Sexting Questionnaire”, escalas de depresión 
para adolescentes de Reynolds II  y el inven-
tario juvenil de Beck II: ansiedad; en la cual se 
encontró que los niños diagnosticados con 
TDAH interactúan en línea igual que sus pares, 
sin embargo, por presentar mayor deterioro 
en procesos cognitivos, habilidades sociales y 
estado emocional, tienden a caer bajo riesgos 
en línea como el ciberacoso y el sexting, ya sea 
como víctimas o agresores.

Por tal motivo, se destaca la necesidad de 
crear y aplicar sistemáticamente programas 
computarizados de tratamiento hacia niños 
y adolescentes con TDAH, esto con la inten-
ción de mitigar la propensión a riesgos relacio-
nados con la interacción digital y la no vigilancia 
responsable por parte de los cuidadores de 
esta población. Así mismo, se hace imperativo 
entrenar procesos cognitivos y aumentar habili-
dades sociales para mejorar su desempeño en 
las diferentes áreas del desarrollo psicológico. 
Actualmente las herramientas computarizadas 
para el entrenamiento cognitivo de niños con 
TDAH muestra mejor adherencia, efectividad y 
avance.
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Braining: Un software para el 
entrenamiento cognitivo de la 

memoria de trabajo
Daniel Landinez Martínez*

Resumen

La enfermedad vascular cerebral tiene un gran 
impacto en la memoria de trabajo y las actividades 
instrumentales de la vida diaria. Por tal razón, se han 
desarrollado intervenciones que buscan mitigar sus 
consecuencias. Sin embargo, la efectividad de estas 
intervenciones no es clara y menos si hay transferencia 
al desempeño en la vida diaria. El objetivo de esta 
investigación es determinar el efecto del software 
BRAINING sobre las actividades instrumentales de 
la vida diaria y sobre el desempeño en la memoria 
de trabajo en pacientes con enfermedad vascular 
cerebral. Este es un estudio cuantitativo, con diseño 

experimental, que contó con 32 participantes. Los 
resultados sugieren cambios significativos en el 
desempeño en tareas de memoria de trabajo. Sin 
embargo, solo se encontraron cambios parciales en 
el desempeño de las actividades instrumentales de la 
vida diaria (capacidad para usar un teléfono, capacidad 
para salir de compras y capacidad para tomarse los 
medicamentos).

Palabras clave

Entrenamiento cognitivo; Enfermedad vascular 
cerebral; Memoria de trabajo; Transferencia cercana; 
Transferencia lejana.

Referentes teóricos/conceptuales

En la actualidad, el desempeño cognitivo es 
concebido no solo como las puntuaciones 
obtenidas en una prueba psicológica o neuropsi-
cológica. Por el contrario, existe una tendencia a 
relacionar el desempeño cognitivo con el rendi-
miento y éxito académico, desempeño laboral y 
la independencia funcional en pacientes adultos 
con lesión cerebral (Arsic et al., 2015). En este 
sentido, se ha estudiado el desempeño cognitivo 
en pacientes con enfermedad vascular cerebral 
(EVC) antes y después de intervenciones cogni-
tivas computarizadas (Strobach & Karbach, 
2016). La EVC es una alteración de tipo neuro-
lógico que se caracteriza por la disminución 
del flujo sanguíneo al cerebro o por la ruptura 

de una arteria cerebral (Gonzalez & Landinez, 
2016). Lo anterior ocasiona serios déficits en el 
desempeño cognitivo, en particular en la ejecu-
ción de tareas de memoria de trabajo y un alto 
grado de dependencia funcional (Turunen et al., 
2016).

Por tal razón, estudios que evalúan el efecto 
de intervenciones computarizadas en el desem-
peño cognitivo y funcional de pacientes con 
EVC reportan amplios efectos sobre tareas 
que implican el almacenamiento de informa-
ción a corto plazo, así como el procesamiento 
y manipulación de la misma (Transferencia 
Cercana) (Minear et al., 2016). Por otra parte, los 

___________________
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efectos sobre el desempeño funcional, en parti-
cular, las actividades básicas e instrumentales 
de la vida diaria (Transferencia Lejana) es muy 
limitado y además controversial (Sala & Gobet, 
2017). Por ejemplo, se ha logrado evidenciar 
que pacientes con EVC que inician una interven-
ción computarizada logran mejorar su capacidad 
atencional evidenciada en el desempeño en 
tareas como los Cubos de Corsi, pero al ejecutar 
una tarea como preparar una receta o realizar 
oficios livianos en casa, que requieren de alta 
capacidad atencional, su desempeño es pobre y 
genera altos niveles de frustración (Landinez & 
Montoya, 2021).

Dados estos datos que son poco conclu-
yentes, se hace necesario proponer una inter-
vención computarizada que amplíe los efectos 
sobre el desempeño cognitivo y funcional que 
permita impactar el bienestar y calidad de vida de 
pacientes con EVC (Shipstead et al., 2012). De la 
misma manera, se requiere proponer una inter-

vención que tenga como principio un modelo 
teórico de memoria de trabajo en la medida en 
que es una función cognitiva que está altamente 
relacionada con la independencia funcional 
(Arsic et al., 2015). Además, es importante crear 
una propuesta que adapte y permita modificar 
el nivel de dificultad de la tarea en la medida en 
que no todos los pacientes con EVC tienen las 
mismas habilidades cognitivas o pueden variar 
dependiendo del tamaño y región de la lesión 
cerebral (Bergman-Nutley & Klingberg, 2014). Lo 
anterior permite incluso estimular mecanismos 
de plasticidad cerebral que se verán reflejados 
en la capacidad de aprendizaje del paciente.

Por lo anterior, este estudio se pregunta: en 
pacientes con enfermedad vascular cerebral 
¿Cuál es el efecto del programa de entrena-
miento computarizado BRAINING sobre la 
memoria de trabajo y las actividades de la vida 
diaria?

Descripción metodológica

Importancia

La EVC es una de las causas más comunes de 
muerte y es una de las principales causas de 
discapacidad en los adultos. Se calcula que 
entre el 33 % y el 42 % de los sobrevivientes de 
una EVC requieren asistencia para realizar las 
actividades de la vida diaria, tres a seis meses 
después del evento. De este porcentaje, el 36 % 
mantiene discapacidad importante hasta cinco 
años después. De hecho, una investigación 
evaluó la capacidad participativa de un grupo 
de adultos para realizar las actividades instru-
mentales de la vida diaria, antes y después de 

un EVC y encontró que, después de 6 años, solo 
el 35 % era tan activo como antes del EVCI. En 
este sentido, la independencia en las actividades 
de la vida diaria es un componente muy impor-
tante de los estudios en rehabilitación. Dada 
la tendencia al alza en el número de sobrevi-
vientes de EVC que recuperan su independencia 
funcional, estas medidas son probablemente 
insuficientes para entender las demandas de la 
vida cotidiana.
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Este estudio demuestra que una interven-
ción computarizada mejora el conjunto de 
alteraciones de tipo cognitivo relacionadas con 
la memoria de trabajo y tiene impacto positivo 
sobre el desempeño en actividades instrumen-
tales de la vida diaria en pacientes con EVC, lo 
que se traduce en mejoría en diversas actividades 
como usar un teléfono, hacer compras, preparar 
la comida, cuidar de la casa, utilizar un medio de 
transporte o tomarse su propia medicación. Así 
mismo, esta estrategia de rehabilitación genera 
beneficios a los centros hospitalarios (disminuir 
los tiempos de internación), organizaciones 

(mejorar tasas de reincorporación a la fuerza 
laboral) y al bienestar emocional (disminuir 
síntomas de depresión producto del impacto del 
EVC y mejorar interacción social y vocacional).

Disponer de una intervención computari-
zada de este tipo contribuye a incrementar la 
independencia funcional del paciente y, por 
ende, una mejoría en la capacidad participa-
tiva en el funcionamiento de la vida diaria. De 
la misma manera, este proyecto fortalece por 
medio del software BRAINING los mecanismos 
de plasticidad cerebral “aprendizaje”.

Enfoque y alcance

Este es un estudio cuantitativo de alcance expli-
cativo que busca establecer el efecto de una 
intervención computarizada sobre la memoria 

de trabajo y las actividades de la vida diaria. El 
estudio se realizó en 36 pacientes con diagnós-
tico de Enfermedad Cerebrovascular.

Objetivo

Describir el efecto del programa computarizado 
BRAINING sobre la memoria de trabajo y las 
actividades de la vida diaria

Hipótesis

El programa computarizado BRAINING mejora el 
desempeño cognitivo en tareas de memoria de 
trabajo, pero el efecto sobre las actividades de 

la vida diaria se limita a tareas que tienen como 
principio de aprendizaje y ejecución la memoria 
de trabajo como el manejo de las finanzas.

Población

32 adultos entre 50 y 79 años con diagnóstico 
de enfermedad vascular cerebral isquémica 
comprobada por medio de neuroimágenes y 

con evidencia de sintomatología igual o mayor 
a 24 horas. En particular, lesión de hemisferio 
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derecho y en la región de la arteria cerebral 
media.

Estado de la Investigación

Ester es un proyecto de investigación en curso 
titulado Braining: Un software para el entrena-
miento cognitivo de la memoria de trabajo.

Los resultados muestran que en la escala 
de actividades instrumentales de la vida diaria 
(Lawton-Brody) se presentaron cambios estadís-
ticamente significativos en el número de activi-
dades que los pacientes podían ejecutar sin 
dificultad en línea de base (Mediana = 10.5; 
RIQ = (7.7-12)) comparado con el seguimiento 
después la intervención (Mediana = 13.0; RIQ = 
(12- 14)) (p= 0.007) con un tamaño del efecto 
alto (d=1.09). Así mismo, en el número de activi-
dades que podían realizar únicamente con ayuda 
en línea de base (Mediana = 1.0; RIQ = (0.0-0.2)) 
era mayor que en el seguimiento (Mediana = 
0.0; RIQ = (0.0-0.2)) (p= 0.013) con un tamaño 
del efecto alto (d=0.81). Por consiguiente, en 
este grupo se observa que, después de la inter-
vención, se puede realizar un mayor número 
de actividades sin dificultad y disminuyeron las 
actividades que se realizaban con ayuda, lo que 
implica mayor independencia funcional.

De la misma manera, se encontraron diferen-
cias estadísticas en el reactivo 3 de la escala 
Lawton-Brody (¿Usted es capaz de usar el 
teléfono?) pasando de una puntuación en línea 
de base (Mediana = 2.0; RIQ = (2-3)) a (Mediana 
= 3.0; RIQ = (3-3)) después de la intervención (p= 
0.003) con un tamaño del efecto alto (d=1.66). 
Igualmente, en el reactivo 4 (¿Usted es capaz de 
salir de compras?) en el cual las puntuaciones 
en línea de base (Mediana = 2.5; RIQ = (1-3)) 

en comparación con los resultados después 
de la intervención (Mediana = 3.0; RIQ = (3-3)) 
mostraron diferencias significativas (p= 0.030) 
con un tamaño del efecto intermedio (d=0.62). 
Finalmente, el reactivo 5 (¿Usted es capaz de 
tomarse sus propios medicamentos?) pasó de 
puntuaciones en línea de base (Mediana = 2.0; 
RIQ = (1-2)) a (Mediana = 3.0; RIQ = (2.7-3.0)) 
después de la intervención (p= 0.003) con un 
tamaño del efecto alto (d=1.29).

El percentil del índice de memoria de trabajo 
mostró cambios estadísticamente significa-
tivos en línea de base (M = 34.0; DE = 16.7) al 
compararlo con la puntuación posterior a la 
intervención (M = 57.8; DE = 25.4) (p= 0.004) 
con un tamaño del efecto alto (d=1.13). Específi-
camente, se encontraron diferencias estadísticas 
en la puntuación natural de los dígitos directos 
pasando de puntuaciones en línea de base (M 
= 6.93; DE = 1.3) a (M = 8.31; DE = 2.1) después 
de la intervención (p= 0.041) con un tamaño del 
efecto alto (d=0.81). Las puntuaciones naturales 
en dígitos indirectos también mostraron diferen-
cias significativas al comparar el desempeño en 
línea de base (M = 6.43; DE = 1.5) con el desem-
peño después de la intervención (M = 8.32; DE 
= 2.0) (p= 0.005) con un tamaño del efecto alto 
(d=1.1).

Finalmente, las puntuaciones naturales de 
los dígitos en secuencia, presentaron diferencias 
significativas al comparar las puntuaciones en 
línea de base (M = 6.50; DE = 1.8) con el desem-
peño después de la intervención (M = 8.31; DE 



175

Ciencias Sociales, Salud y Bienestar

= 2.1) (p= 0.015) con un tamaño del efecto alto 
(d=0.92).

Dado lo anterior, la puntuación natural total 
de dígitos presentó cambios significativos al 
momento de comparar las puntuaciones en 
línea de base (M = 19.8; DE = 2.8) con las puntua-
ciones obtenidas después de la intervención (M 
= 25.0; DE = 5.4) (p= 0.003) con un tamaño del 
efecto alto (d=1.2).

Para concluir, la puntuación escalar de dígitos 
pasó de puntuaciones en línea de base (M = 
8.9; DE = 1.8) a (M = 11.6; DE = 2.3) mostrando 

cambios significativos (p= 0.000) con un tamaño 
del efecto intermedio (d=0.74).

Finalmente, los Cubos de Corsi (orden directo) 
también evidenciaron cambios estadísticamente 
significativos en línea de base (Mediana = 3.5; 
RIQ = (3-4)) al compararlo con la puntuación 
posterior a la intervención (Mediana = 4.0; RIQ 
= (4-5)) (p= 0.001) con un tamaño del efecto 
alto (d=1.38). De la misma manera, el número 
de Cubos de Corsi recordado en orden indirecto 
pasaron de (Mediana= 3.0 RIQ = (3-3)) en línea 
de base a (Mediana = 4.0; RIQ = (4.0- 4.2)) poste-
rior a la intervención (p= 0.000) con un tamaño 
del efecto alto (d=1.91).
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Resumen

El objetivo de este texto es conocer el estado de 
la producción académica de las ciencias sociales 
sobre temas de conflicto y construcción de paz en la 
subregión del Bajo Cauca Antioqueño, desde la firma 
del Acuerdo de Paz pactado en el año 2016, entre 
el gobierno nacional y las FARC-EP, hasta el 2022. 
Los resultados indican escasa producción científica 
de estos temas de la subregión y las principales 
limitaciones y potencialidades para la investigación en 

un contexto de miedo en el que opera la pedagogía 
del terror. Entre las conclusiones se destaca la 
necesidad de hacer investigación en el territorio, 
el reto que tienen las diferentes universidades que 
hacen presencia en la región de trascender y elevar los 
procesos de investigación formativa y avanzar hacia la 
consolidación de conocimientos científicos vinculados 
a los procesos de construcción de paz y reconciliación.

Palabras clave
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Introducción

Para comprender las dinámicas del conflicto 
armado y de construcción de paz en el Bajo 
Cauca Antioqueño es fundamental remitirse al 
espacio geográfico, dado que históricamente ha 
sido determinante en las relaciones de poder 
y la subregión es disputada por los actores 
armados, terratenientes, empresas mineras y 
grupos étnicos diversos (Instituto Popular de 
Capacitación [IPC], 2021). El Bajo Cauca es una 
de las nueve subregiones del departamento de 
Antioquia, situada en el nororiente de este, entre 
las serranías de San Lucas y Ayapel, bañada por 
los ríos Cauca y Nechí y limita con la subregión 
norte y nordeste del departamento de Antioquia 
y con los departamentos de Sucre, Córdoba 

y Bolívar, ubicación que ha permitido que se 
mantengan intercambios económicos y cultu-
rales, con el centro del país, ciudades costeras y 
puertos marítimos (Santisteban, 2020).

El territorio tiene un buen potencial agrícola, 
aunque en los seis municipios que lo conforman 
se destacan actividades económicas como la 
ganadería, la minería y el cultivo de coca. Hacia 
el año 2019, el Bajo Cauca registró el 56,3 % de 
los cultivos ilícitos de Antioquia, principalmente 
en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí 
(Centro de Investigación y Educación Popular/
Programa por la Paz [CINEP/PPP], 2019).
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Pese a la localización geográfica, la abundancia 
de recursos naturales como el oro y las fuentes 
hídricas, y las actividades económicas, formales 
e informales, en la subregión se presentan 
desempleo y necesidades básicas insatisfechas. 
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 
del Departamento (Gobernación de Antioquia, 
2021), durante el periodo 2019-2021, el índice de 
pobreza monetaria fue de 55 %, el porcentaje de 
personas por Necesidad Básica puntuó en 20 % y 
el Índice multidimensional de Pobreza arrojó un 
porcentaje total del 24 %. Esta situación se ha visto 
agravada por la distancia geográfica e identitaria 
de Medellín, lo cual ha redundado en estigmas, 
exclusión y abandono social, que nutre el soste-
nimiento del conflicto armado y la presencia de 
grupos armados ilegales que disputan el control 
territorial, por su posición geoestratégica para las 
economías ilegales y riqueza de recursos naturales 
(Albarracín et al., 2020; Santisteban, 2020).

El conflicto armado ha golpeado el Bajo 
Cauca desde finales de los años sesenta, dada 
la incursión del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), frente Camilo Torres; el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), frente Francisco Garnica; y 
luego, hacia los años ochenta, con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), quienes toman el control 
del territorio que había dejado el debilitado 
ELN (Observatorio del Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y DIH, 2006). Luego 
hacen presencia los grupos paramilitares como 
Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), 
que dio pie en los años noventa a las Autode-
fensas Unidas de Colombia (AUC) (Albarracín 
et al., 2020). Hacia el año 2000 fueron creados 
el bloque Mineros y el bloque Central Bolívar 
(Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2021), que 
se acogieron a la desmovilización durante el 
2002-2006, y que terminó reconfigurando el 

dominio del territorio a través de bandas crimi-
nales que persisten en su accionar (Albarracín et 
al., 2020).

Como alternativa al conflicto armado, 
después de más de medio siglo de violencia, se 
firma el Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 
2016, entre el Estado colombiano y FARC-EP, lo 
cual significó para diferentes sectores sociales 
y políticos, una posibilidad para llegar a la paz 
por medios políticos y democráticos (CJL, 2020). 
Desde ahí, se han implementado acciones 
estatales para la construcción de paz, que 
implican militarización del territorio como condi-
ción para la inversión social (IPC, 2021), visión 
que históricamente ha sido inefectiva. También 
cabe mencionar iniciativas como el Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos (PNIS), Consejos Territoriales de Paz, 
Reconciliación y Convivencia y los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Sin embargo, para los líderes sociales y 
víctimas la respuesta institucional ha sido insufi-
ciente y poco efectiva, y los grupos ilegales, en 
lugar de debilitarse, se han fortalecido y diversi-
ficado en sus prácticas ilícitas, lo que ha llevado 
a muchos actores en el territorio a pensar que 
puede haber connivencia de la Fuerza Pública y 
las estructuras al margen de la ley (FIP, 2020). 
Sumado a lo anterior, se debe observar que los 
acuerdos se han cumplido de manera incipiente, 
la confrontación se ha agudizado y las posibili-
dades de negociación con el ELN son inestables, 
poniendo de relieve la incapacidad del Estado 
para gestionar una transición a la paz (CJL, 2020). 
Adicionalmente, el Bajo Cauca ha presentado 
una crisis humanitaria que pone a la población 
civil en máximo riesgo de vulneración y restringe 
la defensa de los derechos humanos, por lo que 
las organizaciones y sus líderes, encuentran 
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peligros y limitaciones en su papel público en la 
construcción de paz (CINEP/PPP, 2019).

Este sucinto panorama sobre la subregión 
del Bajo Cauca, construido a partir de datos de 
organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, da cuenta de un territorio que desde 
hace más de seis décadas ha estado permeado 
por el conflicto armado, por un contexto de 
miedo. A partir de esta realidad, y conside-
rando lo que implica hacer investigación en 
escenarios de conflicto, surge la necesidad de 
reconocer cómo se encuentra la producción de 
investigaciones sobre paz y/o conflicto armado 

en el territorio. Así, el presente texto condensa 
un principio del estado del arte orientado a la 
producción académica en ciencias sociales sobre 
temas de paz y conflicto en el Bajo Cauca, a partir 
del Acuerdo de Paz del año 2016, entre las FARC 
y el Gobierno Nacional. Este acuerdo representa 
un hito en la historia reciente del país, dado 
que pone sobre la agenda pública el tema de 
paz y abre posibilidades políticas para actores 
armados, asentados por décadas en la subre-
gión del Bajo Cauca (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2016).

Metodología

Esta propuesta asumió el enfoque cualitativo 
y se utiliza la metodología estado del arte que, 
de acuerdo con Galeano Marín y Vélez Restrepo 
(2002), permite recuperar y reflexionar el tema 
desde las posturas de quienes lo investigan, 
reconociendo así “el conocimiento acumulado 
sobre determinado objeto de estudio” (p. 1).

Para hacer el inventario de los textos y 
reseñarlos se usó una matriz bibliográfica de 

Excel, que permitió identificar de forma práctica 
la delimitación contextual, disciplinas y tenden-
cias temáticas y metodológicas de la produc-
ción académica encontrada. Para el análisis de 
la información se diseñó una matriz analítica de 
contenido que relaciona los códigos descriptivos 
de los textos, párrafos o frases, con las categorías 
para hacer un estudio intratextual e intertextual.

Procedimiento

El proceso investigativo partió de determinar los 
criterios de búsqueda con base en el objetivo 
de la investigación, para lo cual se definieron 
las categorías preliminares como “construcción 
de paz”, “Bajo Cauca” y “conflicto armado”. Las 
bases de datos consideradas fueron: Science 
Direct, Scopus, repositorios de la Universidad de 
Antioquia, la Corporación Universitaria Remin-
gton, Uniminuto, Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD) y Universidad Católica del 
Norte, que forman parte de la región de manera 
presencial y virtual. Inicialmente se incluyeron 
solamente los artículos originales con fecha de 
publicación comprendida entre el año 2016 
y 2022. Sin embargo, debido al bajo volumen 
de artículos científicos, se reseñaron también 
documentos académicos como capítulos de 
libro e informes de entidades gubernamentales 
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y no gubernamentales resultados de procesos 
diagnósticos o investigaciones independientes.

Para el análisis del contenido se realizó una 
lectura de cada texto identificando contexto, 
autores, disciplinas y extrayendo otra informa-
ción de acuerdo con las categorías de análisis, 
para luego ser copiadas de forma textual en 
las matrices. Posteriormente, bajo la lógica del 
método hermenéutico, se procedió a realizar 
una lectura transversal que permitió identificar 

patrones, similitudes y diferencias y a partir del 
análisis se consolidaron categorías emergentes. 
Este ejercicio posibilitó la interpretación del 
estado de la producción académica relacio-
nada con paz y conflicto en el Bajo Cauca y, al 
mismo tiempo, el reconocimiento de tendencias 
temáticas y metodológicas, de limitaciones y 
potencialidades en la investigación y una aproxi-
mación al concepto de construcción de paz a 
partir de los autores que la mencionan.

Resultados

Del análisis de las categorías se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Escasa producción científica en torno a procesos de paz y conflicto en el Bajo Cauca 
Antioqueño

Después de realizar la búsqueda en diferentes 
motores y bases de datos, se observa una escasa 
producción de artículos de investigación en el 
periodo comprendido entre el año 2016 hasta el 
año 2022, encontrando solo tres artículos origi-
nales, de los cuales uno fue publicado en el año 
2016, uno en el 2017 y uno en el 2022. La nula 
producción académica entre 2020 y 2021 podría 
estar asociada a la pandemia por COVID-19 
anunciada el 11 de marzo de 2020 por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la cual implicó 
aislamiento, distanciamiento social y confina-
miento. No obstante, los riesgos derivados del 
conflicto armado, también tendría peso signifi-
cativo, aspecto que se amplía en el apartado de 
limitaciones para la investigación. Esto resulta 
representativo, pues denota que las universi-
dades que hacen presencia en la región han 
centralizado su foco en procesos de docencia e 

investigación formativa, lo cual implica que no se 
tenga conocimiento actual y demostrativo de las 
dinámicas de la subregión.

Al ampliar los criterios de búsqueda con 
respecto al tipo de publicación e incluir informes 
no académicos sobre los temas de paz y 
conflicto en el territorio, se revela la predomi-
nancia de organizaciones independientes como 
la Fundación Ideas para la paz (FIP), la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung (FES), la Corporación 
Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capaci-
tación (IPC), entre otras. A menudo sus trabajos 
se articulan con instituciones de educación 
superior como la Universidad Pontificia Boliva-
riana, la Universidad de Antioquia, la Univer-
sidad Católica Luis Amigó y la Institución Univer-
sitaria Tecnológico de Antioquia; al igual que con 
la Gobernación de Antioquia y del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Estas alianzas son importantes e implican que 
los grupos de investigación de las diferentes 
universidades puedan desarrollar trabajos más 
amplios para profundizar en el reconocimiento 
científico de las dinámicas sociales expresadas 
en la subregión.

En relación con las principales disciplinas que 
están abordando la construcción de paz en el 
Bajo Cauca, puede evidenciarse que hay interés 
desde el área de la educación, la sociología 
y política. En los otros tipos de publicaciones 
pueden evidenciarse investigadores pertene-
cientes a las áreas de trabajo social, comunica-
ción social y periodismo, educación, derecho y 
ciencias políticas, y en solo una de las investi-
gaciones se encontró un investigador pertene-
ciente al área de la psicología social.

Con respecto a las tendencias metodoló-
gicas, se observa que la principal es la investi-
gación cualitativa, que de acuerdo con Taylor 
y Bogdan (1996) es un tipo de investigación 
inductiva y flexible, que permite considerar los 
fenómenos investigados desde la perspectiva 
de las personas que los experimentan subjetiva-
mente, a la par entrecruza dimensiones políticas, 
culturales, económicas y sociales del contexto 
donde adquiere singularidad. Así, los métodos 
cualitativos resultan pertinentes para reconocer 
las características de los grupos sociales y sus 

interacciones. En las investigaciones encon-
tradas sobresale el enfoque biográfico-narra-
tivo, el cual, permite “significar y dar sentido a 
las ideas, acciones y decisiones de un sujeto a 
partir de elaboraciones personales puestas en 
acción en un diálogo, en el que el pasado se hace 
presente y el presente encuentra significado” 
(Veiravé et al., 2006, p. 11) y “se preocupa por 
dar cuenta del sentido que para el actor tiene 
la realidad social que vive, sus acciones y las de 
otros actores, más que cuantificar la realidad 
social” (Reséndiz, 2015, p. 127). La centralidad 
de las biografías y narrativas en la aproximación 
investigativa también favorece la labor del inves-
tigador en un contexto de conflicto armado, 
garantizando un foco para el trabajo de campo 
acotado en términos de muestra o población.

Puede evidenciarse en los textos revisados un 
interés general por recuperar la voz y conocer 
el testimonio de quienes habitan el territorio, 
así como acceder de manera directa a la subje-
tividad de las personas, a través de la acción 
narrativa. En este sentido, puede encontrarse 
el predominio de técnicas como entrevistas, 
historias de vida, narrativas de carácter biográ-
fico, ejercicios foto-narrativos, y ejercicios de 
memoria histórica, lo que en conjunto aportan 
a procesos de verdad, dignidad y reparación de 
las personas afectadas por el conflicto armado.

Limitaciones y potencialidades para la investigación

Las diversas publicaciones revisadas permiten 
vislumbrar asuntos que podrían limitar la investi-
gación en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño 
e inferir posibles causas de la escasa producción 
académica alrededor de temas de paz y conflicto 
en el territorio. En primer lugar, cabe mencionar 
que algunos autores perciben un contexto de 

miedo en la subregión, configurado a partir de 
la pedagogía del terror que ha tenido implicado 
el conflicto armado y de la naturalización de la 
presencia de los grupos armados y sus órdenes 
para regular la cotidianidad del territorio (Santis-
teban, 2020).
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En efecto, en la subregión pueden eviden-
ciarse prácticas de los grupos armados como 
control territorial, intimidación, persecución, 
amenaza constante, exterminio y violación de 
derechos humanos fundamentales (Pino Franco 
& Sánchez Calle, 2017; Barrera Machado et 
al., 2018; Santisteban, 2020; Agudelo Torres et 
al., 2022) que impactan tanto a profesionales 
investigadores como a la población participante, 
derivando sentimientos cercanos al miedo, la 
zozobra, la desconfianza y la apatía, autocensura, 
dificultad para nombrar sus historias, temor a 
escuchar las historias del otro, la necesidad de 
cuidar lo que se dice, la indiferencia obligada y 
el rol pasivo de los participantes (Pino Franco & 
Sánchez Calle, 2017; Barrera et al., 2018).

Adicionalmente, es preciso nombrar otros 
factores que podrían limitar la investigación en 
este escenario, como las formas de segregación 
y discriminación instauradas que no facilitan la 
acogida del otro, falta de garantías legales para 
los habitantes, la distancia y costos para acceder 
al territorio, así como la poca información siste-
matizada por las instituciones estatales en torno 
al conflicto en los municipios que conforman la 
subregión (Pino Franco & Sánchez Calle, 2017).

Por lo que se refiere a las potencialidades, 
se observa que en la comunidad se han imple-
mentado acciones tendientes a promover la 
concientización acerca de la necesidad del 
diálogo para salir de las situaciones de conflicto 
y violencia que viven en el territorio, algunos 
actores sociales conciben las narrativas como 
esperanza y relatos resilientes (Agudelo Torres 
et al., 2022) y hay habitantes del Bajo Cauca que 
están buscando formas de contar una historia 
en la que se garantice la no repetición de la 
violencia y la paz duradera (Santisteban, 2020), 
lo cual favorece el vínculo que se pueda forjar 
con la academia.

Asimismo, la presencia en el territorio de 
Universidades que contemplan formación en 
áreas de las humanidades, es un aspecto que 
puede favorecer el abordaje de temas de paz 
y conflicto. Aunque el proceso formativo no 
alcanza para generar nuevo conocimiento, si 
abre vetas para divulgar procesos de región, 
procurar procesos de participación y memoria, 
consolidar equipos de investigación con nativos, 
promover el espíritu investigativo en estudiantes 
de la región y abonar camino para que los grupos 
de investigación accedan a las comunidades.

Paz como proceso complejo e inacabado

Se reconoce en las investigaciones revisadas, 
la insistencia de los autores en entender la paz 
como un concepto diverso e inacabado, concre-
tado en construcciones discursivas alrededor 
de las realidades que viven los actores sociales 
y políticos y, además, con el plano intraper-
sonal asociado a las creencias, valores, cultos 
religiosos y comportamientos legitimados en las 
comunidades.

Además, hay una apuesta en que la paz 
posible debe plantearse como una construcción 
desde el territorio considerando sus realidades 
y particularidades, siendo un proceso situado 
y contextualizado (Falon et al., 2016; Pino 
Franco & Sánchez Calle, 2017). Asimismo, dicha 
construcción debe ser colectiva y colaborativa, 
puesto implica una articulación de las prácticas 
e iniciativas de diversos eslabones sociales para 
la consecución de formas más dignas de convivir, 
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ejercer ciudadanía y habitar el mundo. En este 
sentido, la ciudadanía y comunidades tiene un 
rol clave a través de su acción y se requiere de su 
participación, discusión y acuerdo sobre aquellos 
temas significativos en torno al conflicto armado 
y la sociedad que se espera construir (Agudelo 
Torres et al., 2022). Se destaca la construcción 
de paz como proceso incluyente y articulado, 
que acoge la diferencia y la visión dialogada del 
mundo (Pino Franco & Sánchez Calle, 2017).

En la misma línea, los textos enfatizan en que 
para construir la paz se requiere el cese de la 
violencia directa debido a la crisis humanitaria 
que genera, junto con una transformación de las 
condiciones culturales y estructurales que están 
a la base del conflicto armado, lo cual implica 
garantizar los derechos humanos, la vida digna y 
la satisfacción de necesidades básicas, fortalecer 
las organizaciones y promocionar la incidencia 
sociopolítica. Implica, además, un cuestio-
namiento y transformación a las dinámicas 
intersubjetivas que sustentan la corrupción, el 
clientelismo, las culturas ilegales y la reparación 
continuada del tejido social.

De acuerdo con Santisteban (2020), las 
comunidades del Bajo Cauca Antioqueño consi-
deran primordial que el Estado haga presencia 
integral en el territorio, trascendiendo la inter-
vención militarizada y priorizando la inversión 
social, la acción articulada de las instituciones 
con miras a procurar la legalidad, la dignidad y 
los compromisos asumidos en el marco de la 

construcción de paz. Al respecto, la Gobernación 
de Antioquia (2015) plantea que una verdadera 
construcción de paz debe estar atravesada por 
las instituciones democráticas que representan 
los intereses colectivos y que tienen por tarea 
generar las condiciones necesarias para el 
disenso y el aprovechamiento de una vida digna 
en comunidad.

Finalmente, cabe mencionar que la construc-
ción de paz requiere de garantías para la reconci-
liación, la reintegración y la no repetición. Según 
el Índice de Condiciones para la Reconciliación 
Nacional, mencionado por la Gobernación de 
Antioquia (2015), estas dimensiones implican 
la recuperación de las relaciones colaborativas 
y de confianza entre víctimas y victimarios, un 
reconocimiento real de arrepentimiento por 
el daño causado, un Estado capaz de generar 
oportunidades y capacidades locales en materia 
de educación, empleo, acompañamiento 
psicosocial, seguridad y otros estímulos para 
la reincorporación a la vida legal, institucional 
y ciudadana, así como procesos de memoria, 
verdad y garantías de no repetición (Agudelo et 
al., 2022).

Finalmente, la revisión documental permitió 
identificar como principales tendencias 
temáticas los imaginarios en torno al conflicto y 
a la paz; reintegración y reconciliación y líneas 
de trabajo que vinculan paz y escuela, alrededor 
de categorías como convivencia; educación y 
cultura escolar; diversidad y discapacidad.

Conclusiones

La aproximación documental a la construcción 
de paz en el Bajo Cauca entre el año 2016 y 2022, 
señala que la producción académica fue muy 

limitada y que han sido instituciones indepen-
dientes las que principalmente han realizado 
estudios y reportes sobre el territorio. Asimismo, 
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que los investigadores pertenecientes al área de 
la educación son quienes han producido el mayor 
número de artículos de investigación sobre el 
tema, privilegiando metodologías cualitativas 
con enfoque biográfico-narrativo y participativo 
y que se han abordado temas relacionados con 
educación, diversidad e imaginarios y represen-
taciones sociales sobre el conflicto y la paz.

Con respecto a la escasa producción acadé-
mica, es preciso considerar que dentro del 
periodo delimitado para la revisión documental, 
tuvo lugar la pandemia por COVID-19 anunciada 
el 11 de marzo de 2020 por la OMS, la cual 
implicó aislamiento, distanciamiento social y 
confinamiento y, por ende, restricción para 
investigar en el territorio en el año 2020 y 2021. 
No obstante, puede concluirse que además de 
dicha contingencia, existen causas estructu-
rales como la naturalización de la presencia de 
grupos armados, el control territorial por parte 
de actores al margen de la ley, las prácticas de 
intimidación, amenaza, persecución y exter-
minio por parte de grupos armados, entre otras, 
que han configurado un contexto de miedo, 
propio de zonas de conflicto armado, que limita 
la labor de los investigadores sociales y restringe 
la participación de la comunidad en las investi-
gaciones; situación que representa un posible 
objeto de estudio, dado que sería oportuno 
producir conocimiento sobre las implicaciones y 
los riesgos de investigar en zonas afectadas por 
el conflicto armado.

Ahora bien, con respecto a las disciplinas que 
principalmente están abordando la construc-
ción de paz en el Bajo Cauca y temáticas afines, 
se puede entrever un acercamiento parcial al 
problema de investigación, en tanto las inves-
tigaciones se han realizado en escenarios que 
parecieran seguros como lo es la escuela y 
omitiendo otros actores de la comunidad, dentro 

de los que se encuentran además de la población 
civil y los servidores públicos, ex combatientes y 
personas que pertenecen a los grupos armados 
y bandas criminales.

Por otra parte, se destaca que las inves-
tigaciones condensan una visión de paz que 
trasciende el cese de la violencia e implican 
una serie de transformaciones de las condi-
ciones culturales, lo cual está en sintonía con lo 
postulado por Galtung (1976), quien se refirió 
a la construcción de paz como “un emprendi-
miento político que tiene como objetivo crear 
paz sostenible enfrentando las causas estruc-
turales o profundas de los conflictos violentos a 
partir de las capacidades locales para la gestión 
pacífica de los mismos” (p. 297). Asimismo, hay 
una similitud entre lo que devela esta aproxima-
ción y los planteamientos de Grasa Hernández 
y Mateos (2015), quienes definen la construc-
ción de paz como “un conjunto estructurado de 
actuaciones en la fase posviolencia, que implica 
una serie de actividades concretas y multidimen-
sionales” (p. 38), con el fin de acabar la violencia 
en sus vertientes estructurales y simbólicas, 
desde el protagonismo de los actores internos, 
públicos y privados, aunque puede existir el 
apoyo externo.

Finalmente, es preciso hacer un llamado a 
los grupos de investigación, en especial de las 
ciencias sociales, para que realicen estudios en la 
subregión del Bajo Cauca Antioqueño, dado que 
la complejidad social histórica requiere miradas 
que generen insumos para pensar procesos de 
desarrollo, reconciliación, reintegración y no 
repetición. Los retos que supone un contexto 
mediado por el conflicto, obligan a considerar 
métodos y estrategias participativas que conso-
liden procesos dialógicos con las comunidades, 
en los cuales puedan narrarse y reconocerse en 
la dinámica regional.
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Masculinidad y salud mental: 
análisis exploratorio de 

investigaciones realizadas entre 
2019-2023
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Resumen

La relación entre masculinidad y salud mental ha 
ganado relevancia en la producción investigativa. Se ve 
impulsada por la consolidación de la masculinidad como 
objeto de estudio y el interés por los determinantes 
socioculturales de la salud mental. En este trabajo 
exploramos las características de algunos estudios en 
este campo, para lo que se consolidó una base de datos 
y se obtuvo la frecuencia de variables como el año, el 
país, el método y características de los participantes 
de las investigaciones. Los resultados muestran un 
crecimiento en el número de indagaciones sobre la 

temática y su diversidad metodológica y geográfica. 
También permiten ver que categorías como la edad, 
la raza, la clase y el nivel de ingresos no son tenidas 
en cuenta como factores diferenciales. Se concluye 
que, a pesar del crecimiento en la producción, aún 
hay diversas relaciones que se pueden explorar en 
investigaciones futuras.

Palabras clave

Hombres; Salud Mental; Salud Mental Masculina; 
Estudios de género; Bibliografía.

Referentes conceptuales

Desde su surgimiento ─en los años 70─, los 
estudios de género de hombres y masculini-
dades han sido objeto de múltiples tendencias 
investigativas, que se han desarrollado desde 
perspectivas interdisciplinares, aportando al 
campo académico e investigativo, como al 
más general de los estudios de género (Núñez 
Noriega, 2016).

Los diversos análisis e indagaciones acerca 
de las masculinidades han abierto trayectorias 
y relaciones con otros problemas o fenómenos 
sociales como la paternidad (Scheibling, 2020), la 

violencia (Gottzén, 2019); la sexualidad; la diver-
sidad (Bridges, 2014); entre otros. Ello, refleja 
la riqueza del tema y, al tiempo, el despliegue 
interdisciplinar que se ha dado para comprender 
y explicar los fenómenos relacionados con la 
subjetividad masculina y los procesos subya-
centes a esta.

Una de las tendencias emergentes en los 
estudios de género de hombres y masculini-
dades es su interacción con la salud mental. La 
relación está cimentada en el reconocimiento de 
los determinantes sociales, históricos y políticos 
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de la salud mental (Rose, 2020), lo que permite 
establecer premisas de trabajo que la unen a 
la problematización de la masculinidad, enten-
diendo que esta última no es una sustancia o 
identidad sólida y particular, sino un conjunto de 
prácticas, discursos, instituciones y saberes que 
definen los límites entre lo legítimo y lo ilegítimo 
en la experiencia y la configuración subjetiva de 
los varones (Jiménez-Rodas, 2021).

En este trabajo nos interesa identificar las 
investigaciones referidas a la masculinidad y 
salud mental que se desarrollaron entre 2019 y 
2023, los lugares de publicación de los resultados 

de las mismas, las metodologías utilizadas y las 
características declaradas de sus participantes.

Este análisis exploratorio -que es una fase del 
proyecto de investigación Masculinidad y salud 
mental: discursos sobre el bienestar y sufri-
miento de los hombres desde una perspectiva 
de género, financiado por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad Católica Luis 
Amigó- no se centrará en los resultados de las 
investigaciones revisadas, sino en el proceso 
de publicación como práctica que en sí misma 
expresa cualidades propias del desarrollo del 
campo.

Método

Para la presentación de los resultados se realizó 
un análisis cuantitativo y descriptivo de un total 
de 39 artículos de investigación recuperados 
de la base de datos Web of Sciences (WOS). La 
búsqueda se realizó con las siguientes palabras 
claves: “mental health”, “masculinities”, “mascu-
linity”, “wellbeing”; y se estableció una ventana 
de consulta de 5 años (2019 al 2023).

Adicionalmente, se realizó un primer filtro 
por categorías temáticas, siendo estas: “Psico-
logía”, “Ciencias Sociales”, “Humanidades”, 
“Psiquiatría”, “Salud Pública” y “Educación”. Las 
consultas se realizaron el 5 de febrero de 2023, 
por lo que trabajos posteriores a esta fecha no 
fueron considerados. Se excluyeron del análisis 
las investigaciones que no tenían muestras 
o participantes, los trabajos documentales, 
campañas publicitarias, producciones audiovi-
suales u obras literarias. Esta decisión se tomó 
considerando los objetivos de la investigación y 
el interés de identificar las características de los 
participantes de la investigación.

De la búsqueda inicial, se obtuvieron en total 
428 publicaciones. Después de hacer una lectura 
de los títulos y los resúmenes de los resul-
tados, se eligieron 105 artículos para su lectura 
completa y, tras la revisión completa del texto, 
se descartaron aquellos en los que se constató 
alguno de los criterios de exclusión, por lo que 
finalmente se tomaron en cuenta 39 artículos.

Para el análisis de la información se construyó 
una base de datos con los artículos revisados, la 
fecha de publicación, el país donde se realizó el 
estudio, la metodología utilizada y se identifi-
caron las siguientes características: edad de los 
participantes, orientación sexual; pertenencia 
étnica o racial y nivel de ingresos. Para el trata-
miento de los datos se utilizó el paquete de 
análisis estadístico de R y se usó la interfaz de R 
Studio para obtener la información y la genera-
ción de gráficos.
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Resultados de la investigación en curso

La Figura 1 ofrece un resumen cuantitativo de 
los artículos, incluyendo variables como el tipo 
de investigación y las características sociode-

mográficas de los participantes, entre las que 
se encuentran edad, ingresos socioeconómicos, 
pertenencia racial y orientación sexual.

Figura 1. Resúmen variables analizadas. 

   
 

   
 

 
 

Aspectos generales de las investigaciones revisadas

La mayoría de los artículos consultados se publi-
caron en 2022. Sin embargo, se identifica que 
a partir del 2020 ha existido una tendencia en 
aumento de las publicaciones científicas sobre 
la temática relacionada a la masculinidad y la 
salud mental. Esto puede estar relacionado con 
el impacto de la pandemia en este tipo de inves-
tigaciones.

Con respecto a los países donde se realizaron 
las investigaciones, Canadá, Estados Unidos y 

Australia son los de mayor producción (Tabla 1). 
Entre estos tres países se encuentra el 60,5 % 
de los trabajos revisados. Además, en relación 
con las regiones, América del Norte es la que 
tiene mayor representatividad, seguida de 
Europa, Oceanía, Asia y América del Sur. De esta 
última, es importante mencionar que en la base 
de datos revisada solo se encontraron trabajos 
desarrollados en Chile, que cumplían las carac-
terísticas de esta revisión exploratoria.
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Tabla 1. Países donde se realizaron investigaciones

País Total
Canadá 10

Australia 7

Estados Unidos 7

Reino Unido 4

Chile 3

Bangladesh 1

Dinamarca 1

España 1

Irlanda 1

Pakistán 1

Polonia 1

Portugal 1

Singapur 1

Por cuanto se refiere a la metodología, se 
encontraron investigaciones de corte cuanti-
tativo, cualitativo y mixto. Como el objetivo es 
realizar un análisis exploratorio, la amplitud de 
paradigmas y datos no representa un problema 
para este trabajo; de hecho, la información 
recolectada muestra una amplitud paradig-
mática que refleja las formas en como los y las 
investigadoras se acercan al problema a partir de 
diferentes propuestas metodológicas.

De las 39 publicaciones revisadas, 19 eran 
estudios cualitativos, 15 cuantitativos y los 5 
restantes fueron con metodologías mixtas. 
Esta diversidad metodológica es significativa en 
cuanto a las formas de acercamiento al problema 
de la salud mental en hombres, abarcando desde 
trabajos que se centran en la experiencia directa 
de los individuos participantes, como en las 
tendencias y probabilidades de determinadas 
variables y actitudes en muestras más grandes.

Descripción de los participantes de las investigaciones

Respecto a las características de la población 
estudiada, en términos de edades, se destacan: 
19 de los 39 trabajos abordaron un rango amplio 
de edades (de los 18 a los 90 años); 17 trabajos 
se focalizaron en hombres jóvenes (entre los 18 y 
30 años); y 3 trabajos se concentran en hombres 
mayores de 55 años. Es de resaltar que en la 
base de datos explorada no hay una focalización 
en hombres entre los 30 y los 55 años.

En cuanto al nivel socioeconómico de los 
participantes de las investigaciones revisadas, 

no es un criterio o variable preponderante en 
estos trabajos. Así, 37 artículos no especificaban 
el nivel socioeconómico de los participantes, o 
no era una variable focalizada en un solo grupo; 
es decir, abordaban muchos sujetos con niveles 
socioeconómicos diversos, sin tratarla como una 
variable dependiente o una categoría central 
de análisis. Solo 2 trabajos se focalizaron en 
hombres con estratos socioeconómicos medio-
bajo o bajo.
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Finalmente, se tuvieron en cuenta variables 
como la orientación sexual de los participantes 
y la pertenencia racial o étnica. Con respecto 
a la primera, hay que resaltar que 27 de los 39 
artículos no incluyeron en sus análisis la variable 
de orientación sexual, de tal modo que no la 
especificaban o abarcaba un amplio espectro 
de orientaciones que no se consideraban al 
interpretar o explicar los resultados. Entretanto, 
6 artículos abordaron directamente hombres 
heterosexuales, 4 trabajaron con hombres con 
orientaciones sexuales diversas (homosexual/
bisexual) y 2 trabajaron específicamente con 
hombres homosexuales.

En cuanto a la raza o pertenencias étnicas, 
es escasa esta variable o categoría como deter-
minante de los análisis y comprensiones. En su 
mayoría (29 artículos), las investigaciones no 
abordaban la variable como factor determi-
nante o diferenciador, o simplemente el grupo 
de participantes abarcaba un espectro amplio 
de pertenencias raciales. Sin embargo, sí hay 
trabajos que de forma explícita se concentraron 
en grupos poblacionales como por ejemplo 
hombres blancos (7 artículos), hombres afro (2 
artículos) y hombres con alguna pertenencia 
étnico/racial (1 artículo).

Conclusiones y discusiones

Con la información que presentamos en este 
trabajo es posible plantear discusiones y conclu-
siones preliminares sobre el desarrollo de la 
investigación en masculinidades y salud mental. 

También se pueden trazar algunas premisas de 
trabajo que en el futuro pueden ofrecer más 
información y conocimiento sobre la temática 
estudiada.

Consolidación y desarrollo de la temática

Al analizar la información sobre los años de publi-
cación, ubicación de las investigaciones y metodo-
logías de trabajos, se puede constatar que la 
relación entre salud mental y masculinidad se ha 
venido consolidando en la producción científica. 
Una muestra de ello es el aumento progresivo 
del número de publicaciones y la presencia de 
investigaciones en diferentes partes del mundo. 
En línea con lo anterior, también es relevante 
señalar la concentración de trabajos en unas 
regiones específicas. Esto debe analizarse más a 
fondo y explorar las variables que pueden incidir, 
así como los efectos en el desarrollo del campo; 
de forma preliminar, se pueden indicar algunos 

aspectos que probablemente influyan en ello. 
En primer lugar, se debe analizar las barreras del 
idioma, ya que, de los trabajos consultados, solo 
uno estaba escrito en el idioma español. Se debe 
tener en cuenta también que los costos edito-
riales y de publicación pueden tener un impacto 
negativo en la visibilidad de investigaciones reali-
zadas en países de ingresos económicos bajos.

Por cuanto se refiere a la ubicación geográ-
fica, puede ser analizada en otros estudios la 
correlación entre el número de investigaciones 
por país y la presencia de programas de atención 
e intervención con enfoque de género y mascu-
linidades. Si bien el interés de este trabajo no 
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está centrado en los contenidos de las investi-
gaciones, si podemos anotar que una parte de 
los artículos revisados hacía alusión a programas 
que se ejecutan en países como Canadá y 
Australia (Herron et al., 2020; Knox et al., 2022).

La diversidad metodológica es una muestra 
de las formas como el problema se ha abordado. 
Se incluyen trabajos centrados en la experiencia 
particular de los hombres y trabajos que ofrecen 
explicaciones sobre las variables y constructos 
involucrados en el fenómeno y problemática de 
la salud mental.

Sujetos de la investigación: persistencias y omisiones

Una tendencia dominante en los trabajos anali-
zados es la poca presencia de categorías como la 
edad, la raza, la orientación sexual y el nivel de 
ingresos económicos, como aspectos determi-
nantes del problema. Esto es de especial interés, 
ya que en las investigaciones donde si se tienen 
en cuenta, las categorías mencionadas tienen 
un impacto sobre la experiencia de los varones 
con relación a su salud mental (Khan et al., 2022; 
Smith et al., 2022; Watkins et al., 2020).

Sobre la categoría edad, los hombres entre 30 
a 55 años no son abordados de forma diferencial 
en las investigaciones revisadas. En el futuro, 
centrarse en este grupo puede ser relevante, ya 
que representan a quienes han configurado su 
subjetividad en un periodo de transición entre 
lo tradicional y la proliferación de discursos 
feministas y con enfoque de género.

De este análisis, queda clara la necesidad de 
ir incorporando una perspectiva más compleja e 
interseccional en el estudio de la salud mental y 
la masculinidad. Con ello, se apela a un abordaje 
en el que las categorías y matrices sociales sean 
considerados en el estudio de la experiencia de 

bienestar y salud de los hombres. Implica revisar 
el papel que tiene la raza, la edad, la orientación 
sexual y los niveles de ingresos de los hombres 
en su experiencia de salud mental y masculi-
nidad.

Para finalizar, señalaremos algunas limita-
ciones de este trabajo. En primer lugar, la infor-
mación analizada solo fue obtenida por una 
fuente de información, lo que limita y afecta 
los resultados presentados, especialmente los 
relacionados con la ubicación geográfica de 
los trabajos. En segunda instancia, el corte de 
tiempo establecido no permite obtener informa-
ción relevante sobre las tendencias y caracterís-
ticas de los trabajos del presente año.

Futuras indagaciones de este tipo deberán 
considerar otras fuentes de información y reposi-
torios alternativos y regionales. Esto favorecería 
la inclusión de la producción científica de otras 
regiones y obtener una visión más amplia e 
incluyente acerca de las investigaciones sobre 
la temática, sus tendencias y las orientaciones 
metodológicas predominantes.
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El Centro Integrado Nueva Vida (CINV) es una 
institución de rehabilitación fundada en 1992, cuyas 
actividades se enfocan en la atención a personas en 
condición de discapacidad cognitiva. La finalidad 
del CINV es asegurar los servicios de rehabilitación 
y habilitación integrales en sus usuarios, mediante 
la promoción y fomento de la salud con el apoyo 
de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, y 
educadores con enfoque en la educación especial, 

entre otros. En dicho proceso es común evidenciar que 
los profesionales del área de la salud sufren mayores 
cargas laborales y presiones en comparación con los 
profesionales de la educación, afectando su salud 
mental positiva.
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Descripción metodológica

La investigación tendrá un enfoque metodoló-
gico cuantitativo y la muestra será el personal 
médico del Centro Integrado Nueva Vida (CINV), 
específicamente de seis profesionales: una fisio-
terapeuta, una fonoaudióloga, un psicólogo, 
dos educadoras especiales y una directora con 
funciones complementarias, quienes operan 
desde cuatro áreas de atención: fomento de la 
salud, promoción de independencia y autonomía, 
habilitación y rehabilitación.

Cabe resaltar que se realizó un primer acerca-
miento al lugar por medio de una experiencia 
investigativa-formativa, entre enero y mayo 20 de 
2023, tiempo en el que se determinó la idoneidad 
del CINV para la aplicación del instrumento por 

medio de la entrevista no estructurada, la obser-
vación no participativa y el test del árbol.

Para la recolección de datos, se aplicará en 
primera instancia el OPMH-40 de Vázquez-Co-
lunga et al. (2017), un instrumento de 40 ítems 
y 4 dimensiones: espiritual, cognitiva, conductual 
y socioemocional; su opción de respuesta es con 
una escala de cinco puntos tipo Lickert, y su coefi-
ciente Alfa de Cronbach de .923.

Por otro lado, se aplicará el instrumento 
construido por Pegalajar Palomino (2020), al ser 
una evaluación sólida para analizar las percep-
ciones del profesional en formación para su 
posterior aproximación a alumnos con discapa-
cidad permanente y grave.

Objetivo general

• Analizar la salud mental positiva de los 
trabajadores del área de la salud del Centro 
Integrado Nueva Vida.

Objetivos específicos

• Identificar los aspectos que generan estado 
de bienestar en los profesionales de la salud 
que laboran en el Centro Integrado Nueva 
Vida.

• Identificar los aspectos particulares que 
implica la educación especial y las exigencias 
que se desencadenan en los profesionales de 
la salud.

• Identificar la influencia entre el estado de 
la salud mental positiva de los educadores 
especiales de CINV con su desempeño laboral.

Estado de investigación: propuesta de inves-
tigación

La inclusión: elemento primordial en la praxis profesional de la educación especial

El método de análisis de la discapacidad cogni-
tiva se ha forjado a lo largo de la historia por 
medio de reflexiones y tratamientos de médicos, 
pedagogos, filósofos y otros profesionales que 
han trabajado e investigado sobre la salud tanto 
física como mental (Vergara, 2018).

En lo que respecta a la educación especial, 
es un concepto que se ha desarrollado a partir 
de la noción de escuela para todos, que define 
como instituciones con una orientación inclusiva 
a aquellas que crean comunidades de acogida, 
es decir, comunidades en las que se piensa el 
contexto y las interacciones, como agentes poten-
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ciadores de las cualidades, aptitudes y talentos 
de los individuos (Ortiz González, 2023, Trejos-Gil 
& Llano-Castaño, 2023), con lo cual, los aspectos 
como la enfermedad, la discapacidad y la dificultad, 
ya no son criterios para evaluar a los individuos, 
sino que son la salud y los aspectos positivos los 
que guían la praxis profesional (Muñoz Arroyave 
et al., 2022).

Lo anterior se traduce en la necesidad de consi-
derar a las interacciones de los individuos consigo 

mismos y con los espacios educativos como eje 
fundamental en la consolidación de competencias 
académico-sociales (García-Domingo et al., 2019). 
Otros autores como Yarza de los Ríos et al. (2014) 
hacen énfasis en el rol transformador e inclusivo 
que debe tener la educación en la medida en que 
es un dinamizador de las relaciones sociales y 
un normalizador de las actitudes y el comporta-
miento de las personas en la sociedad.

Los retos para los profesionales de la educación con enfoque en discapacidad 
cognitiva

Las dificultades de aprendizaje las puede tener 
cualquier estudiante en cualquiera de los estadíos 
de su educación escolar, dependiendo de las 
interacciones entre sus cualidades, los currículos 
que deba afrontar y el entorno en el que estas 
interacciones se presenten (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar [ICBF], 2010; Ortiz González, 
2023).

Por lo anterior, es importante tener presente 
el rol del educador especial y las presiones subya-

centes, pues según Polaino Lorente (1985), en la 
educación especial se presentan mayores casos 
de ansiedad, tensión, agobio y depresión por 
parte de los educadores, en comparación con 
otras especialidades de la educación, lo que 
ocasiona la represión de la trayectoria profesional 
y frustración en el proceso educativo no solo del 
estudiante, sino también del pedagogo que dirige 
el proceso (Ver Figura 1).

Figura 1. Manifestación de la ansiedad en los educadores especiales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Diseñado por las autoras basado en Polaino Lorente (1985).
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Los primeros pasos para abordar la salud mental en los educadores especiales

A finales del siglo XX, algunos autores llevaron a 
cabo las primeras aproximaciones frente al tema 
del estrés y de la ansiedad en los educadores, 
un aspecto que había pasado inadvertido en la 
investigación pedagógica, especialmente desde 
la educación especial (Fimian & Fastenau,1990; 
Greenberg & Valletutti, 1980).

Por otro lado, se ha determinado que en la 
educación especial las presiones que sufren los 
educadores se derivan de la creciente apari-
ción de patologías físicas y psicológicas de los 
estudiantes, lo que conlleva al desarrollo de 
factores desencadenantes de estrés (Franco 
Justo et al., 2009; Paula, 2005).

Figura 2. Factores desencadenantes de estrés en la educación especial

 
 

 

 
 

Nota: Elaborado por autoras basado en Isabel (2005).

La salud mental positiva en los educadores especiales

De acuerdo con Muñoz Arroyave et al. (2022), 
el conocimiento científico desde la salud mental 
se ha forjado en gran medida a partir de dos 
enfoques principales: uno biomédico y otro 
comportamental; el primer enfoque considera 
que las enfermedades mentales son el resultado 
de factores internos (fisiológicos, anatómicos) 
o externos, mientras que el segundo se centra 
en analizar los factores de riesgo y las formas a 

los que se exponen las personas, sin embargo, lo 
anterior da cuenta de un abordaje donde predo-
minan factores negativos de la salud mental.

Lo anterior se evidencia en las prioridades 
y los sesgos en el estudio de la educación y la 
pedagogía latinoamericana a lo largo de la 
historia, pues los esfuerzos se han enfocado 
hacia el reconocimiento de la experiencia de 
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los sujetos desde variables negativas (Tabla 1) (Trejos-Gil et al., 2023; Yarza de los Ríos et al., 
2014).

Tabla 1. Escalas empleadas por autores que investigaron sobre la salud mental en los educadores especiales

Año Autor Instrumento Medida Enfoque

1967
Thomas Holmes & Richard

Rahe

Holmes and Rahe Question-
naire of Psychosocial Stress

Identificación de gran cantidad 
de estrés en una persona.

Negativo

1972 Goldberg

General Health Question-
naire

Goldberg

Detección de trastorno psiquiá-
tricos diagnosticables.

Negativo

1985 Fimian, M. J. Teacher Stress Inventory (TSI)
Estrés ocupacional en docentes 
de alumnos especiales.

Negativo

1997
Christina Maslach, Susan 
Jackson, Michael Leiter

The Maslach Burnout Inven-
tory

Evaluación de los tres aspectos 
del síndrome de Burnout.

Negativo

1967 Thomas Holmes & Richard 
The Holmes-Rahe stress 
inventory

Determina si los eventos estre-
santes causan enfermedades.

Negativo

Nota. Elaborado por las autoras con base en Noone (2017), Fimian (1985), Goldberg (1972), Maslach et al. (1997a, 
1997b).

Desafortunadamente, en la formación curri-
cular de los educadores especiales no se incluye 
preparación psicológica de ningún tipo, y mucho 
menos herramientas de autoconocimiento 
personal que les permitan contar con recursos 
y/o habilidades para sobrellevar las cargas del 

día a día (Anadón Revuelta, 2005); por este 
motivo, Vázquez-Colunga (2016) propone crite-
rios positivos para abordar la salud mental 
debido a los aspectos fortalecedores que incita 
en los trabajadores (Figura 3).

Figura 3. Aspectos positivos de la salud mental positiva ocupacional.

 
 

 
Nota: Tomado de Vázquez-Colunga (2016), de https://riudg.udg.mx/handle/20.500.12104/85290

https://riudg.udg.mx/handle/20.500.12104/85290
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La salud mental, por ende, se trata de un 
concepto integral que no solo abarca la ausencia 
de enfermedades o minusvalías, es decir que no 
debe comprenderse como la ausencia de algún 
padecimiento o malestar, sino como la presencia 
de bienestar (Vázquez-Colunga, Pando-Moreno, 
Colunga-Rodríguez, et al. 2017), por tanto, la 

salud mental está estrechamente articulada 
con todos los aspectos que intervienen en el 
desarrollo de la vida, y para que esto sea posible 
se debe priorizar el ámbito de lo humano para 
superar las limitaciones de los modelos de la 
construcción de salud mental (Trejos-Gil et al., 
2023; Ortiz González, 2023).

La necesidad de perspectivas positivas en el estudio de la salud mental en la 
educación especial

En la actualidad, la población mundial está 
atravesando crisis recurrentes de diferentes 
tipos, que demandan reajustes en la atención e 
intervención psicológica (Amador Sánchez et al., 
2021; Llano Castaño & López Montoya, 2021). 
En Colombia y algunos países de América Latina, 
se observa un olvido colectivo de la historia de 
la educación especial, por tanto, hay mucho 
por conocer, específicamente desde la perspec-
tiva del educador especial y todos los factores 
y/o procesos del rol (Amiama-Espaillat, 2020; 
Pegalajar Palomino, 2020).

Finalmente, para lograr una educación 
diversa por medio de una apropiada inclusión, 
es necesario analizar el nivel de la salud mental 
positiva en los educadores especiales de manera 
que se garantice un acompañamiento asertivo 
en su labor y promover hábitos positivos que 
contrarresten los distintos desencadenantes 
de estrés a los que están expuestos en su labor 
diaria (García-Manosalva et al., 2022; Trejos Gil 
& Llano-Castaño, 2023).
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