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Presentación

La serie Diario de Campo, se ha convertido a lo largo de los 
años, en uno de los escenarios de divulgación por excelencia 
de la producción académica y científica que desarrollan los 
grupos de investigación de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. Desde su primer número en 2010, tiene el 
objetivo de difundir para la comunidad académica en parti-
cular, y para la sociedad colombiana en general, los avances 
que a través del quehacer minucioso, se desarrollan en el 
marco de las actividades universitarias.

En el primer capítulo titulado Deconstrucción de la función 
logarítmica: una trayectoria hipotética para profesores en forma-
ción desde la literatura en educación matemática, de Jeannet-
te Vargas Hernández y María Inés Cano Villamil en la que se 
realiza una revisión teórica que permite identificar mecanis-
mos para superar las dificultades de aprendizaje alrededor 
de los conceptos de las matemáticas.

Por su parte, los autores del Estado del arte: tendencias 
actuales de la Administración: herramienta para actualización 
curricular, con miras a la internacionalización del programa Ad-
ministración de empresas comerciales de la Unicolmayor, Mar-
ta Lucía Álvarez Restrepo, Blanca Elizabeth Toro Rubiano y 
Galdys Nelly Vásquez Calderón, realizan una revisión de lite-
ratura en torno a las tendencias administrativas con el fin 
de identificar posibles herramientas que contribuyan a rea-
lizar la actualización del currículo del programa de Adminis-
tración de empresas comerciales, desde una perspectiva 
internacional.

En el cuarto capítulo titulado Uso de la metogenómica en 
el estudio de carbones colombianos y sustancias húmicas, de 



autoría de Ligia Consuelo Sánchez Leal, Martha Lucía Posada 
Buitrago, Jesús Álvaro Jiménez Montoya y Schneider Orlan-
do Bárcenas Morales, los autores explican cómo las ciencias 
ómicas, y particularmente la metogenómica, permiten reco-
nocer características y aplicaciones de los carbones que se 
encuentran en Colombia. 

Así mismo, los autores Juan José Burgos Acosta y Ma-
ría Inés Pérez Rocha en su capítulo De sentires y razonamien-
tos sobre la evaluación presentan un estudio realizado a una 
muestra de la población estudiantil de la Unicolmayor que 
permitió identificar cuál es la percepción que tienen los es-
tudiantes en relación con los procesos de evaluación y cómo 
las emociones, negativas o positivas, influyen en el desempe-
ño académico de los mismos.

En el capítulo Análisis del significado sobre el concepto de 
agua en un grupo de estudiantes universitarios, de Liliana Cay-
cedo Lozano y Diana Marcela Trujillo Suárez, las autoras rea-
lizan un estudio que demuestra cuál es el significado que los 
estudiantes universitarios le otorgan al concepto de “agua”, 
lo que permite dilucidar la necesidad de incluir dentro de los 
objetivos de aprendizaje de los programas relacionados con 
formación ambiental herramientas que permitan fortalecer 
el entendimiento del mismo como un metaconcepto.

Finalmente, en el capítulo Los modelos de negociones sos-
tenibles en la industria de la construcción, de autoría de Nelson 
Andrés Martínez Marín, James Alberto Ortega Morales y 
Diana Marcel pulido Mateus, los autores, partiendo del reco-
nocimiento de que es necesario incluir en la industria de la 
construcción de modelos de negocio sostenibles, que permi-
tan disminuir el impacto ambiental de este sector de la eco-
nomía, proponen el econcanvas como una herramienta útil 
para el diseño de propuestas de negocio sostenible.  



Esperamos que este tomo sea del agrado e interés de la 
comunidad académica y de la sociedad colombiana.





Capítulo 1
Deconstrucción de la función 
logarítmica: una trayectoria hipotética 
para profesores en formación desde la 
literatura en educación matemática* 

Jeannette Vargas Hernández**
María Inés Cano Villamil***

Introducción 

Esta propuesta teórica es una continuación de las investigacio-
nes realizadas en relación con la enseñanza y aprendizaje de los 
logaritmos. Así, por un lado, se ha evidenciado en Vargas y Gon-
zález (2018; 2020) que en la enseñanza de la función logarítmica 
los profesores modelan el mecanismo de inversión en sus clases. 
Por otro lado, la investigación actual concerniente a las preguntas 
que están abiertas en torno a este concepto y que se han obte-
nido a través de una investigación bibliográfica sobre el estado 

* El capítulo se realizó en el marco del proyecto de investigación “Diseño 
de una trayectoria hipotética de aprendizaje de formación de docentes: 
el caso de la función logarítmica liderado por el grupo de Investigación 
BIOMA”.

** Doctor en Educación-Matemática, Universidad de Salamanca (España). 
Profesora e investigadora, Universidad Colegio Mayor de Cundinamar-
ca. Correo electrónico: jvargash@unicolmayor.edu.co.

*** Licenciada en Educación con énfasis en Matemáticas, Universidad Peda-
gógica Nacional (Colombia). Docente en el Gimnasio San Angelo. Correo 
electrónico: mariacanov1995@gmail.com.
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del arte de las investigaciones realizadas recientemente (Vargas 
& González, sin publicar) sugieren nuevas líneas de investigación. 
Específicamente la publicación de Weber (2017), quien retoma las 
dificultades que tienen los estudiantes para comprender estos 
conceptos y presenta una síntesis del desarrollo histórico-episte-
mológico, de manera similar a como está expuesto en González & 
Vargas (2007), abre opciones hacia la reflexión sobre posibles ca-
minos en los que se debe enfocar el proceso de enseñanza para 
lograr un satisfactorio nivel de comprensión de dicho concepto.

La investigación retoma, el estudio teórico de lo que se deno-
mina ‘modelos básicos’ (Vom Hofe et al. 2006. Citados por Weber, 
2016) desde una construcción teórica que describe cómo se pue-
den hacer comprensibles los conceptos matemáticos para los es-
tudiantes; puntualmente el estudio de los modelos básicos de los 
logaritmos (Weber, 2016; 2017) y aunado a todo lo anterior, con-
duce al planteamiento de una propuesta para formación de pro-
fesores de matemáticas que responda al interrogante ¿Cuál pue-
de ser una trayectoria hipotética alternativa, de aprendizaje de la 
función logarítmica, que permita a los estudiantes para profesor 
interactuar con los resultados de las investigaciones en educa-
ción matemática y deconstruir el concepto de función logarítmi-
ca; creando y argumentado ellos mismos las actividades y rutinas 
por las cuales transitaría el estudiante de precálculo?

En este caso, la hipótesis que subyace a la propuesta que se 
plantea es que el enfoque único de la función logarítmica como la 
inversa a la función exponencial, no es suficiente y además éste 
puede coadyuvar a generar dificultades en su aprendizaje (We-
ber, 2017; Vargas, González & Pérez, 2011). Esta situación puede 
ser abordada a través de la formación de profesores, de manera 
que tengan la oportunidad de deconstruir este concepto. La mi-
rada a los modelos básicos y al aprendizaje colaborativo deberán 
ser elementos clave que potencien examinar elementos matemá-
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ticos en la comprensión de este concepto como un objeto que es 
vital en la modelación matemática. 

Algunos antecedentes en el ámbito de estudio

Se encuentra en el estudio de Weber (2002) una indagación rela-
tiva a las dificultades que tienen los estudiantes para realizar las 
construcciones mentales necesarias sobre el concepto de fun-
ción logarítmica, reconocerla como función inversa de la función 
exponencial, abordar los conflictos generados por la notación pe-
culiar de esta función, así como establecer las necesarias relacio-
nes entre las representaciones gráficas y algebraicas asociadas 
al concepto y las aplicaciones del concepto en diferentes ámbitos, 
lo que está relacionado con el proceso de resolución de proble-
mas.

Alrededor de esta problemática se han llevado a cabo diver-
sas investigaciones en el ámbito internacional para analizar las di-
ficultades de los alumnos (Kenney & Kastberg, 2013) o estudiar la 
utilización de nuevas herramientas de enseñanza como calcula-
doras gráficas o software tanto de geometría dinámica como de 
sistemas algebraicos computacionales (CAS) (Koştur & Ayşenur, 
2017) o concernientes a la epistemología del concepto haciendo 
énfasis en la relación entre sucesiones aritméticas y geométricas 
(Vargas, Pérez & González, 2011) o en el hecho de que la caracteri-
zación de esta función se encuentra en la naturaleza constante de 
la subtangente (Dennis & Confrey, 1997). También se encuentran 
indagaciones sobre el conocimiento de los docentes (Berezovski, 
2007) y las prácticas docentes (Getenet, 2014; Vargas & González, 
2017), el diseño de herramientas didácticas para la formación de 
profesores (Bocanegra, Galeano & Huerfano, 2013). 
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De manera similar se encuentran propuestas teóricas, como 
la de Weber (2017) en la cual además de reconocer a la función lo-
garítmica como problemática en su enseñanza, también señala la 
importancia que tiene en la modelación de fenómenos. Lo anterior, 
según dicho autor, amerita nuevas formas de indagación teórica 
y práctica, siendo por este camino por el cual se pretende llevar 
a término la presente investigación. Se trata de realizar un acer-
camiento de los profesores en formación a la comprensión de la 
función logarítmica –trayectoria hipotética de aprendizaje– reto-
mando y transformado uno de los argumentos de Weber (2017), 
según el cual el concepto de “función logarítmica” se encapsula 
en el momento en el que el discurso sobre los logaritmos, como 
números y operadores, se fusiona con el discurso de los gráficos 
logarítmicos y éste se comprende como un objeto.

Palabras clave: precálculo, formación de profesores, función 
logarítmica, rol de curador, trayectoria hipotética. 

Referentes teóricos y estado del arte

En esta investigación se denominará deconstrucción1 del conoci-
miento matemático no sólo a la descomposición de los elementos 
matemáticos de un concepto para su comprensión, sino también 
a la integración que se presenta cuando los profesores se enfren-
tan a la tarea de diseño de actividades de aprendizaje, es decir la 
exigencia de incluir diferentes fuentes de su conocimiento profe-

1  “Deconstrucción” no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de 
analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discur-
sivo, la discursividad filosófica en la que pensamos. Este analizar pasa 
por la lengua, por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define 
nuestra pertenencia a esta historia de la filosofía, como lo plantea Jac-
ques Derrida.
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sional (matemático, didáctico, contextual de su salón de clases, cu-
rricular, entre otros) (Cabrera & Cantoral, 2013; Krieger, 2004).

Trayectoria Hipotética de aprendizaje (THA): consiste en los 
objetivos para el aprendizaje de los estudiantes, las tareas mate-
máticas que se usarán para promover el aprendizaje de los estu-
diantes, y las hipótesis acerca del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes (Simon, 1995).

Mientras que el objetivo del profesor para el aprendizaje de 
los estudiantes proporciona una dirección para las otras compo-
nentes, la selección de las tareas de aprendizaje y las hipótesis 
acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes son interde-
pendientes. Las tareas se seleccionan con base en hipótesis acer-
ca del proceso de aprendizaje; las hipótesis sobre el proceso de 
aprendizaje se basan en las tareas propuestas.

Este constructo se fundamenta en los siguientes supuestos:
1. La construcción de una trayectoria hipotética de aprendi-

zaje se basa en la comprensión del conocimiento actual de 
los estudiantes que recibirán la instrucción.

2. Una trayectoria hipotética de aprendizaje es el vehículo 
para planificar el aprendizaje de unos conceptos matemá-
ticos concretos.

3. Las tareas matemáticas proporcionan las herramientas 
para promover el aprendizaje de unos conceptos mate-
máticos concretos y, por lo tanto, son un elemento clave 
del proceso de instrucción.

4. Dada la naturaleza hipotética e inherentemente incierta 
de este proceso, el profesor se verá obligado a modificar 
sistemáticamente cada aspecto de la trayectoria hipotéti-
ca de aprendizaje.

Por tanto, una THA es el camino que sigue un estudiante para 
logar el aprendizaje y se construye a través de investigación de 
diseño para identificar los pasos más probables que un estudian-
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te sigue a medida que desarrolla sus ideas matemáticas iniciales 
hasta alcanzar los conceptos formales (Maloney & Confrey, 2010). 
Está formada por tres elementos: los objetivos, las tareas y las 
hipótesis acerca del aprendizaje de un determinado concepto ma-
temático y cuatro supuestos fundamentados en la investigación, 
ya enunciados. 

Como se puede deducir, la THA no es única y requiere una 
puesta a punto continua en función de los resultados obtenidos 
de su puesta en práctica.

Esta noción está basada en el aprendizaje constructivista. 
El uso de estas trayectorias permite fundamentar la enseñanza 
en los resultados obtenidos en investigaciones previas sobre el 
aprendizaje de los alumnos y proporcionar a los profesores un 
material para usar en la enseñanza que ha sido previamente 
puesto en práctica de forma sistemática y que por tanto es más 
efectivo y adecuado que las innovaciones puntuales que hacen los 
propios docentes (Raudenbush, 2009). Este material, además, se 
puede considerar de enorme utilidad para la formación de profe-
sores.

Modelos Básicos: son una construcción teórica para captar 
lo que significa hacer que los conceptos sean accesibles o enten-
derlos, se denominan “Grundvorstellungen” (vom Hofe & Blum, 
2016). En pocas palabras, un modelo básico para un concepto es 
una interpretación de ese concepto en un contexto en el que es 
probable que los estudiantes tengan más experiencia, y cada mo-
delo básico también tiene un cierto poder explicativo.

En el caso de los logaritmos, tomando como referente varias 
de las investigaciones que se han llevado en el campo de la educa-
ción matemática, Weber (2017) propone hacer uso de contextos 
familiares en las interpretaciones significativas de los conceptos, 
integrando a ellos las nociones de operacionalidad y estructura 
(Sfard, 1991). Es decir este autor considera que al aplicar las dos 
teorías se tendrá presente tanto el papel que juega la accesibili-
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dad como las dos formas de ser concebidos los concepto; opera-
cionalmente o estructuralmente. Dependiendo de cómo se abor-
da o se actúa sobre él, el contenido matemático puede pensarse 
desde una perspectiva operativa o estructural. 

A partir de lo anteriormente descrito, el autor propone exa-
minar sus modelos básicos identificando cuál permite un discur-
so sobre procesos y acciones y cuál sobre estados y objetos. Se 
denominaran modelos básicos operacionales y modelos básicos 
estructurales.

Retomamos textualmente a los siguientes modelos básicos 
(MB) propuestos en Weber (2016, 2017):

(MB1) Logaritmos como medición multiplicativa: el logaritmo 
de un número b indica con qué frecuencia la base a se ajusta al 
número b como un factor. (MB1’) El logaritmo de un número b (a 
la base a) indica con qué frecuencia el número b tiene que ser di-
vidido por la base a para producir 1. (Modelo básico de ‘división 
repetida’).

(MB2) Logaritmos como contar el número de dígitos: el logarit-
mo (común) de un número b encuentra el número de dígitos de b 
necesarios para representar b en la notación de posición, menos 
uno. 

(MB3) Logaritmos como disminución del nivel de jerarquía: el 
logaritmo de una expresión reduce operaciones de tercer nivel 
(potencias, raíces) a operaciones de segundo nivel (multiplicacio-
nes, divisiones) y reduce operaciones de segundo nivel a opera-
ciones de primer nivel (adiciones, restas). 

Disminuir el nivel de jerarquía, una concepción operacional 
(modelo básico que no está orientado hacia números sino hacia 
expresiones algebraicas) Para el logaritmo como un operador y 
no como un número. 

(MB4) Logaritmos como exponentes: el logaritmo de un núme-
ro (o expresión) para la base a es el exponente por el cual la base 
a debe elevarse para dar el número (o expresión). Inverso, una 
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concepción estructural (este modelo se refiere a otro concepto, 
el concepto exponente ya sea números o expresiones).

Por un lado, de acuerdo con Weber (2017) (MB1), (MB1 ‘) y 
(MB2) se refieren a los logaritmos como números. (MB3), sin em-
bargo, se refiere a logaritmos como operadores, mientras que 
(MB4) se refiere a números y operadores.

Adicionalmente, de acuerdo con Weber (2017), se asume que 
el concepto de “función logarítmica” se reifica tan pronto como 
el discurso sobre los logaritmos como números y operadores se 
fusiona con el discurso de los gráficos logarítmicos, tan pronto 
como “se convierten en meras representaciones” del objeto re-
cién nacido (Sfard, 2008, p. 122).

Los modelos, (BM1) y (BM1’) están más estrechamente rela-
cionados con la concepción operativa de los logaritmos (ya que 
generan resultados), mientras que (MB4) está más estrechamen-
te relacionado con su concepción estructural (en su estructura 
se refiere a otro concepto). Resaltando que desde un punto de 
vista epistemológico, concebir funciones logarítmicas como fun-
ciones inversas de las exponenciales refleja la visión estructural 
de expertos que han reificado sus experiencias. Los dos modelos 
básicos restantes (MB2) y (MB3) pueden ser potencialmente útiles 
para unir las concepciones operativas y estructurales de los loga-
ritmos, enfatizando los efectos de los logaritmos.

Metodología 

Para abordar la hipótesis subyacente, a la pregunta objeto de es-
tudio, se realizará una investigación cualitativa, de carácter des-
criptivo y de diseño, con la que se espera obtener una estrategia 
de enseñanza y aprendizaje –trayectoria hipotética de aprendiza-
je– que impacte en los profesores en formación. En una segunda 
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etapa será implementada y validada en Programas de diferentes 
universidades que se encargan de dicha formación. 

A partir de los supuestos, de las trayectorias hipotéticas, 
enunciados en el marco teórico, algunos de los pasos en esta in-
dagación fueron: 

Se inició la revisión de un acopio de literatura a partir de la 
investigación de Vargas y González (2017); relativa a enseñanza y 
aprendizaje de estos conceptos y se centró la atención en resul-
tados de investigación referidos a los conocimientos de los profe-
sores en este tópico, a los cuales se aunó la revisión de estudios 
concernientes al desarrollo histórico desde la mirada de su uso 
en la formación de profesores, en Vargas (2020).

Fueron seleccionados los documentos que presentaban una 
propuesta de estudio de los logaritmos o las funciones logarítmi-
cas, que nos permitían ilustrar y poner en discusión tareas en co-
herencia con uno de los modelos básicos.

 ● Se diseñaron las tareas matemáticas, a partir de los mo-
delos básicos referenciados en el marco teórico. 

 ● Se plantearon 25 ‘ejercicios’ aislados que fueron creados, 
con la documentación, para que correspondieran a uno 
de los modelos básicos de los logaritmos.

 ●  Se identificaron secuencias de modelos básicos que po-
dían ser reagrupadas en una sesión y así el paso posterior 
fue crear tres categorías y eliminar tareas que podían ser 
repetitivas, optando por dejar un número reducido de do-
cumentos que permitieran diversidad de acercamiento y 
a su vez tornaran posible el estudio a profundidad del as-
pecto que en cada uno de ellos se desea estudiar. 
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La última fase fueron procesos de validación teórica de las 
actividades diseñadas; triangulación de la información e integra-
ción de los aspectos en tareas para una propuesta de trayectoria 
hipotética de aprendizaje que, desde el examen de dos investiga-
dores, permite la deconstrucción del concepto. 

Resultados

A continuación se expone la propuesta de trayectoria hipotética 
de aprendizaje para la deconstrucción del logaritmo y función lo-
garítmica dirigida a estudiantes en formación para profesores de 
matemáticas. Esta tiene una estructura en la cual se presentan 
los objetivos, el elemento matemático inserto en los modelos bási-
cos involucrados, una introducción, las tareas y algunas activida-
des de profundización. 
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Trayectoria hipotética de aprendizaje de la fun-
ción logarítmica en la formación de profesores de 
matemáticas

Objetivos para el aprendizaje
Objetivo general 

Deconstruir2 el concepto de logaritmo y función logarítmi-
ca, considerando los modelos básicos de los logaritmos de Weber 
(2016), retomando aspectos histórico-epistemológicos y un acerca-
miento a las TAC –Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento– 
para dar mayor significado a estos objetos matemáticos. 

Objetivos específicos 

Apropiar un algoritmo que permita definir y comprender los 
logaritmos de forma cercana al contexto aritmético y diferente a 
la usual.

Identificar características y propiedades de las funciones 
logarítmicas, desde el conocimiento del desarrollo histórico epis-
temológico y mediante el análisis de documentos desde la educa-
ción matemática, utilizando representaciones gráficas y modelos 
geométricos que permiten la construcción de estas (Interpolación 
y modelos geométricos).

2  En esta investigación se denominará deconstrucción del conocimiento 
matemático no sólo a “la descomposición de los elementos matemáticos 
de un concepto para su comprensión, sino también a la integración que 
se presenta cuando los profesores se enfrentan a la tarea de diseño 
de actividades de aprendizaje, es decir la exigencia de incluir diferentes 
fuentes de su conocimiento profesional (matemático, didáctico, contex-
tual de su salón de clases, curricular, entre otros)” (Cabrera & Cantoral, 
2013).
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Incorporar las prácticas matemáticas de identificación y uso 
de regularidades y patrones al estudio de la caracterización de 
las funciones y en particular la variación de las funciones logarít-
micas.

Estudiar y solucionar diversidad de situaciones que permitan 
un acercamiento a modelos de los logaritmos tanto operacional 
como estructuralmente.

Tareas matemáticas para promover el aprendizaje

A continuación, se presenta la secuencia de tareas para el 
aprendizaje de la función logarítmica con base en los modelos bá-
sicos de los logaritmos propuestos por Weber (2016):

Definición de una nueva operación y construcción del concepto 

de logaritmo 

Para la enseñanza de la función logarítmica se puede iniciar 
por el modelo básico 1, dada su cercanía en el contexto de las ma-
temáticas escolares y puesto que su definición permite determi-
nar logaritmos, especificando su algoritmo. 

Introducción
La división es una operación que responde a cuántas veces 

cabe un número en un número , lo cual se puede obtener a través 
del desarrollo de restas repetidas, de tal forma que, al número se 
le resta varias veces hasta obtener cero.
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Ejemplo: 8 ÷ 2 = ?

Contando el número de veces que se restó 2, se concluye que 
8 dividido 2 es igual a 4.

En el caso que la división no sea exacta, se debe hablar de un 
residuo. Ejemplo: 15 ÷ 2 = ?
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15 dividido 2 es igual a 7 y el residuo será 1. Sin embargo, si se 
desea obtener el resultado completo de la división, se debe multi-
plicar el residuo por 10 y repetir el proceso de las restas, lo cual 
dará como resultado un número decimal. 

Por tanto, el resultado de dividir 15 entre dos será igual a 7,5.
Considere ahora la siguiente operación:
b △ a, indica cuantos factores de se requieren para obtener 

el número b, su resultado se obtiene a través del desarrollo de di-
visiones repetidas, de tal forma que, el número b se divide varias 
veces por a hasta obtener 1.
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Ejemplo: 

Como el número de factores de que se necesita para obtener 
es , se concluye que,

Consideremos 25 △ 2
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En el momento el número de factores es cuatro (4), sin em-
bargo, como hay un sobrante de 1,5625, daremos 2 cifras más de 
exactitud. Para esto, se eleva el valor sobrante a 10. 

6 factores.
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4 factores.  
El proceso se repite hasta obtener 1, pero para esta opera-

ción bastaría con dar dos cifras decimales, por tanto, 25 △ 2 = 
4,64. Se aclara que, al igual que en la división, al elevar a la , los 
valores obtenidos corresponden a la parte decimal. 

Actividad
A partir de la definición de la operación b △ a, responda cada 

una de las siguientes preguntas.

Determine:

A partir de esta nueva notación reescriba:

Calcule:
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Por qué es correcto afirmar que:

Realizar tres ejemplos y luego dar una justificación general.

Establezca si las siguientes afirmaciones son falsas o verda-
deras. Justifique:

 ● Puedo proceder a hallar el log28 si realizo restas repeti-
das hasta llegar a cero. 

 ● ¿Cuántas veces cabe 2 como factor en 1024? es una pre-
gunta que corresponde a hallar log21024.

 ● Puedo proceder a hallar el si realizo divisiones repetidas 
hasta llegar a uno.

 ● El log3 7 es menor que el log57, porque 3 es menor que 5. 
 ● Es imposible determinar log2(−16), porque es imposible 

mediante divisiones repetidas de −16 por la base 2 obte-
ner 1. 

 ● Es posible calcular el logaritmo en base de un número ne-
gativo o de cero. 

 ● loga a = 1 porque se adapta una vez a como factor.
 ● Es correcto afirmar que loga 1 = 0.

 Actividades de profundización 
Hay diversidad de maneras para logar un acercamiento al 

concepto de logaritmo. Aquí se encuentran algunas:
A. El desarrollo histórico epistemológico de los conceptos 

logaritmo y función logarítmica ha sido estudiado en va-
riadas indagaciones desde la Educación Matemática. Se 
presenta en Vargas (2020) una síntesis de trabajos des-
de 2000 a 2013, que permite a los profesores conocer 
diferentes perspectivas de estudio; a través de una cla-
sificación y descripción de indagaciones; en la cuales se 
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reconozcan características específicas de las funciones 
logarítmicas. Se realiza un proceso de revisión y carac-
terización a partir de la noción de conocimiento didáctico 
del contenido, el cual puede ser utilizado por los profeso-
res con una mirada amplia hacia las dimensiones de su 
formación. Se invita a la consulta en https://revista.redipe.
org/index.php/1/article/view/1041. 

B. Históricamente, el concepto de logaritmo surgió de la 
relación que se puede establecer entre una progresión 
geométrica de razón y una aritmética de diferencia (Gon-
zález & Vargas, 2007). A partir de esta relación, y bajo la 
necesidad de facilitar cálculos aritméticos, es como se lle-
gó al logaritmo. 

Cano & García (2016) desarrollan su trabajo de grado aten-
diendo a esta relación y los aportes que puede realizar a los do-
centes, para la enseñanza de los logaritmos y las funciones loga-
rítmicas desde otra perspectiva. Teniendo en cuenta este trabajo, 
titulado “resignificando la función logarítmica una mirada desde 
la covariación y el enfoque socioepistemológico: una propuesta 
didáctica”, se sugiere necesario consultarlo y desarrollar las si-
guientes actividades.

 ● Remítase al anexo 1 y 2 y resuelva los talleres propuestos 
(Cano & García, 2016). Para el taller 1, es necesario tener 
en cuenta las siguientes fichas:
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 ● La actividad desarrollada anteriormente ha sido diseñada 
para estudiantes, a partir de la página 46 se encuentran 
las instrucciones para el docente que desee llevar estas 
tareas a su clase. Realice la lectura de las dos primeras 
actividades y mencione las observaciones que tiene al res-
pecto y los posibles cambios que haría para su aplicación. 

Logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente

Introducción
El estudio de conceptos matemáticos en el aula, como crea-

ciones sociales y culturales, es un aspecto interesante de cultivar 
por los profesores y para los alumnos. De allí que el estudio del 
desarrollo histórico y epistemológico de la función logarítmica 
pretende, entre otros, poner en relieve, a los formadores, las di-
versas definiciones de los conceptos matemáticos y los cambios 
que han experimentado, como es el caso de los logaritmos; per-
mitiéndoles ser objetos analíticos. Así, se destaca la definición de 
Cauchy Las funciones logarítmicas son las únicas soluciones con-
tinuas Φ de la ecuación funcional Φ (x . y) = Φ (x) + Φ (y) (x> 0, y> 0).

Se propone contextualizar una estrategia de trabajo en el 
aula a través de las prácticas matemáticas de identificación y uso 
de patrones. Para ello, se inicia con la lectura concerniente a la 
innovación de enseñanza en los cursos de precálculo, a través 
de un acercamiento cultural mediado por el análisis al arte pre-
colombino, elaborada desde la Educación Matemática por Vargas, 
Vargas & Cáceres (En prensa). Se sugiere consultar ejemplos con-
cretos en Vargas & Vargas (2019).

Actividad 
Teniendo en cuenta que en la tarea 1 se pide hacer la consulta 

de la tesis Cano & García (2016), se solicita desarrollar los talleres 
tres y cuatro de esta tesis (anexos 3 y 4) para la construcción de 
las propiedades.
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Posteriormente, analizar las actividades de la página 81 a la 
88, retomando el trabajo de indagación ubicado en http://funes.
uniandes.edu.co/11112/1/Bocanegra2013Dise%C3%B1o.pdf de 
Bocanegra, Galeano & Huérfano (2013).

Una actividad que se considera relevante dada la exigencia 
de análisis y síntesis para los profesores, consiste en construir 
una presentación de una duración de 20 minutos, puede ser en 
formato PowerPoint o a manera de padlet, para los estudiantes, 
en la cual el equipo de profesores exponga las características ya 
estudiadas de los logaritmos, a través de ejemplos del artículo 
presentado por Vargas, Chavés y Jaimes (2018b) o mediante la 
transformación de dichos ejemplos, consultando en https://www.
redalyc.org/jatsRepo/5177/517754458010/movil/index.html. 

 Actividad de profundización
Al respecto, se invita a leer a partir de viñetas, la descripción 

que presentan, como investigadores Vargas, González & Vargas 
(2020), concerniente a la gestión en el aula de un profesor de pre-
cálculo y analizar de allí las tareas en cuanto a recursos de repre-
sentación y relaciones entre conceptos, exigencia cognitiva de las 
preguntas y ejercicios que se desarrollan en la clases, al examinar 
las propiedades, como la linealización, de los logaritmos, a través 
del link https://www.researchgate.net/publication/343843265_
Una_modelacion_de_mecanismos_de_construccion_y_las_pro-
piedades_de_los_logaritmos.

Análisis y construcción de gráficas de funciones logarítmicas 

Introducción
Como es sabido, el concepto de logaritmo surge a partir de la 

relación entre una progresión geométrica y una aritmética, con 
respecto a las funciones logarítmicas, su construcción es posible 
ubicando una progresión geométrica de razón b en el eje x y una 
aritmética de diferencia 1 en el eje y, sin embargo, surge la pre-
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gunta sobre cómo ubicar más puntos de esta función para obte-
ner una gráfica más exacta, y de esta forma hallar los logaritmos 
de otros valores del dominio. 

Vargas, Pérez y González (2011), en su artículo “El logaritmo: 
¿cómo animar un punto que relacione una progresión geométrica 
y una aritmética?”, sugieren la obtención de nuevos puntos a par-
tir de la construcción de medias geométricas y aritméticas, lo cual 
permite hallar nuevos logaritmos y además obtener una gráfica 
con mayor exactitud. Se solicita consultar en el repositorio digital 
de documentos en educación matemática, http://funes.uniandes.
edu.co/3832/.

A continuación, se presenta un ejemplo para la función 
f(x)=log2 x.

Imagen 1: Construcción de la función logarítmica mediante medias 
geométricas y aritméticas

Los puntos A, B, C, D, E y F tienen coordenadas en en progre-
sión geométrica de razón 2 y en y en progresión aritmética de 
diferencia 1, estos puntos corresponden a la función logarítmica 
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de base 2, para obtener otros puntos de esta función, se deberá 
construir la media geométrica y la media aritmética de valores ya 
conocidos, en la gráfica se ilustra la media geométrica entre 8 y 
16 (punto G) y la media aritmética de sus respectivos logaritmos 
(Punto S). 

Construcción de la media geométrica entre 8 y 16 sobre el 
plano cartesiano: 

 ● Marque el origen mediante un punto O.
 ● Construya un segmento OP sobre el eje de medida 16 ha-

cia la derecha del origen.
 ● Construya un segmento OQ sobre el eje de medida 8 hacia 

la izquierda del origen.
 ● Determine el punto medio M entre los puntos Q y P.
 ● Construya una circunferencia con centro M y radio QM.
 ● Trace la perpendicular al eje por el punto O y determine 

la intersección R entre esta circunferencia y la perpendi-
cular, el segmento OR corresponde a la media geométrica 
entre 8 y 16.

 ● Por medio de una circunferencia copie la medida de este 
segmento sobre el eje mediante el punto de intersección 
G.

Para obtener la media aritmética de los respectivos logarit-
mos, es decir 3 y 4, se construye el punto medio S entre estos 
valores sobre el eje y. Finalmente, trace dos perpendiculares a los 
ejes x e y por los puntos G y S y llame H a su intersección, este pun-
to esta sobre la función logarítmica e indica que el log2 11,31=2,5.

Actividad
 ● A partir de una progresión geométrica de razón 3 y una 

aritmética de diferencia 1 y mediante medias geométricas 
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y aritméticas, construya un trozo de la función f(x) log3 x, 
para el intervalo (0,27] sobre el eje x.

 ● Mediante las propiedades del producto y cociente de lo-
garitmos y a partir de los logaritmos hallados con medias 
geométricas y aritméticas, idee un método para obtener 
nuevos puntos dentro y fuera del intervalo dado, que per-
mitan extender y aproximar de mejor forma esta función 
logarítmica. 

 ● Una estos puntos mediante segmentos y luego compáre-
los con la función logarítmica que genera el programa, 
¿qué tan aproximada resulta la gráfica de la función?

 ● Consulte la definición de media geométrica y aritmética, 
y a partir de estas plantee un método aritmético para ha-
llar logaritmos de valores diferentes a los de la progresión 
geométrica. 

Establezca algunas relaciones
 ● Con ayuda del programa construya las gráficas de las 

funciones f(x) = log2 x  y g(x) = log1/2 x.
 ● Cómo es la variación en el eje x de la función de base 1/2.
 ● Cómo es la variación en el eje y de la función de base 1/2.
 ● Justifique por qué la función de base 1/2 es decreciente. 
 ● Cuál es la relación que existe entre la función base 2 y la 

función base 1/2. Explique. 
 ● Establezca una relación general para funciones de base b 

y su opuesto multiplicativo 1/b.
 
Actividad hoja de profundización
El capítulo de libro “Enseñanza de la función exponencial. In-

vestigación y práctica en el aula” Vargas (2019), da cuenta de una 
construcción desarrollada a partir de Serret (1887), y en la sec-
ción 3.2.2 titulada “Razón de cambio promedio para caracterizar 
la variación” presentan una sugerencia sobre enseñanza de las 
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funciones. Se brinda el acceso a través de https://www.research-
gate.net/publication/332212646_Ensenanza_de_la_Funcion_Ex-
ponencial_Investigacion_y_Practica_en_el_aula_De_la_Basica_
al_precalculo_en_la_Universidad.

Aquí unas imágenes y apoyo en la construcción para la opción 
(A).
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Protocolo de construcción. Fuente: Caro y García (2016)
Opción B –Imágenes y protocolo de construcción– 

Protocolo de construcción. Fuente: Vargas, Chaves & Jaimes 
(2018a).
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Actividad de profundización: Con la ayuda de Geogebra, 
construya una explicación para los estudiantes concerniente a la 
caracterización de la función logarítmica. Consulte el capítulo del 
libro e interprete la construcción presentada en Vargas (2019) o 
por Makgakga & Sepeng (2013), o las analizadas por Castañeda, 
Novoa & Castañeda, M., & Novoa, J. & Vargas (2016). A partir de 
esas caracterizaciones, bajo la misma idea, construya la gráfica 
de la función logarítmica mediante Geogebra; determine el modelo 
de dicha construcción o realice su análisis como funciones inver-
sas.

A manera de conclusiones
 ● Se potencia el impacto de las investigaciones en educación 

matemática, acercándolas a la formación profesional y su 
vez se propende por examinar una docencia con investi-
gación.

 ● Se plantea la necesidad de involucrar en el saber del pro-
fesor, estrategias concernientes a las prácticas matemá-
ticas de identificación y uso de patrones, al interior de los 
modelos básicos, por ello, se selecciona y presenta un 
artículo, con acceso online, que conecta dichas prácticas 
con el estudio de las función logarítmica, entre otros do-
cumentos de referencia.

 ● Si bien esta trayectoria hipotética trazada por los investi-
gadores corresponde a aspectos enunciados en las pers-
pectivas de la educación matemática, también da cuenta 
del reto de los formadores de profesores en una labor 
que bien puede identificarse con la de curador de conte-
nidos; en el análisis y selección de materiales agregando la 
creación de tareas con identificación de la exigencia cog-
nitiva y el diseño de una estructura para articular elemen-
tos para que el estudiante acceda a estos contenidos o 
experiencias.
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 ● Es indispensable la puesta en escena de esta trayectoria 
hipotética de aprendizaje para consolidar su validación, lo 
cual es un paso adicional al aporte que se establece al es-
bozo de la propuesta teórica de los modelos básicos enun-
ciada en Weber (2016; 2017).

 ● Al ser esta trayectoria hipotética de aprendizaje elabora-
da con el fin de una deconstrucción, en la formación de 
profesores, se decidió comenzar usando la concepción 
más operativa (MB1’) y nos movimos a la más estructural 
(BM4) sin que fuesen movimientos lineales sino totalmente 
entremezclados entre todos los modelos básicos. 

Reconocimiento a la profesora María Teresa González Astu-
dillo, de la Universidad de Salamanca, España, quien participó en 
la idea inicial de este proyecto y al profesor José Alberto Rúa con 
quien se realizó un diagnóstico de los diversos acercamientos a 
los conceptos de logaritmo y función logarítmica, de estudiantes 
en formación para profesores de matemáticas, en quince univer-
sidades en Colombia, con el acompañamiento de la Universidad de 
Medellín, Colombia. 
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Resumen

Este documento de investigación aborda la revisión de literatura 
especializada en los temas de tendencias administrativas y otras 
tendencias afines al entorno empresarial, cuyo objetivo principal, 
es tomar a las tendencias como herramienta para la Actualización 
Curricular con Miras a la Internacionalización del Programa de 
Administración de Empresas Comerciales de Unicolmayor.

La investigación de tipo cualitativo se desarrolló llevando a 
cabo el método exploratorio; para dar cumplimiento al primero 
y segundo objetivo se trabajó en la búsqueda de bibliografía, ba-
ses de datos, entre otros, a fin de analizar, clasificar y evaluar la 
pertinencia de los temas y de esta manera enriquecer las nuevas 
prácticas de la administración y los saberes por los que debe pro-
pender la formación en el programa de Administración de empre-
sas comerciales en la Unicolmayor y que sirvieron de base a la 
propuesta.

Palabras clave: Tendencias administrativas, internacionaliza-
ción, actualización curricular.

Tendencias administrativas modernas

Este documento tiene por objeto presentar los antecedentes y 
bases teóricas, que permitan construir el Estado del Arte de las 
Tendencias Administrativas Modernas y descubrir las nuevas he-
rramientas, modelos, comportamientos y procesos administrati-
vos que se usan en el actual ambiente globalizado, y cómo estas 
han permitido aumentar la competitividad de las organizaciones 
del siglo XXI frente a otras industrias que han sostenido enfoques 
tradicionales.
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En aras de lograr el objetivo general del estado del arte, se 
realizó un acercamiento metodológico exploratorio, empezando 
por una revisión de aportes en la materia, fundamentos y proce-
sos de administración, tendencias, referentes sobre la gerencia, 
tendencias del marketing y herramientas de administración.

Los temas mencionados anteriormente, en el campo de la 
administración, han exigido a los directivos la necesidad de adap-
tarse a los cambios, no sólo en el contexto local sino a nivel inter-
nacional, que permitan llevar a cabo los desafíos que trae consi-
go el nuevo mundo; tales desafíos se salvaguardan dentro de los 
siguientes aspectos como la gestión del conocimiento, la revolu-
ción de la información, la autogestión, la competitividad global y los 
cambios que no se administran. 

“Los nuevos tiempos exigen nuevas cosas, las nuevas cosas 
exigen nuevos conocimientos y los nuevos conocimientos exigen 
personas capaces de aprender, el aprendizaje es la base de los 
cambios grandes o pequeños” (Chiavenato I., 2013, 95).

El estado del arte sobre tendencias que orientan 
los saberes de la administración para actualiza-
ción curricular, con miras a la internacionaliza-
ción del programa administración de empresas 
comerciales de Unicolmayor

Tendencias administrativas

Las tendencias del siglo XXI, son enmarcadas por múltiples avan-
ces tecnológicos y científicos que a su vez son caracterizados por 
la globalización de la economía y la difusión de todo tipo de empre-
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sas con múltiples estilos de gestión en busca de la obtención de la 
competitividad. 

Para este estado del arte se abordan conceptos que permi-
ten comprender de manera precisa la terminología usada en la 
elaboración de este estudio, cerrando la brecha a la ambigüedad 
que pueda llegar a presentar el lector y a su vez establecer cier-
tas diferencias entre un concepto y otro, haciendo referencia a: 

Administración

Para (Münch, 2014) la administración es el proceso de optimi-
zar y coordinar los recursos para obtener la máxima eficiencia, 
eficacia, calidad, productividad y competitividad en el logro de los 
objetivos de una organización. 

Un concepto más reciente aduce que para poder compren-
der la administración, es necesario analizarla desde tres pers-
pectivas: la primera, teorías que permitan comprender cómo se 
comportan las organizaciones en la realidad y los porqués de ese 
comportamiento. La segunda, más técnica y está relacionada con 
conocer las herramientas provistas por la administración, para 
que con el potencial humano se puedan determinar y alcanzar ob-
jetivos y diseñar las estrategias y los planes para ello. Finalmente, 
se refiere a las aptitudes y competencias actitudinales necesarias 
en la figura del administrador profesional para llevar a cabo tales 
funciones. (Marcó, 2016, 6).

Administración Estratégica

Es un proceso continuo de análisis de los entornos externo e 
interno de la organización, para definir el direccionamiento estra-
tégico y la forma de lograrlo mediante las estrategias propuestas. 
(Lana, 2008).
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Calidad
Es el cumplimiento de los requisitos para la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente. El concepto tradicional de 
la calidad se encontraba, en particular, relacionado con el produc-
to que se elaboraba; en cambio, hoy se refiere a toda la actividad 
empresarial, convirtiéndose en una técnica utilizada por el perso-
nal de toda empresa; de ahí, la importancia de la preparación re-
querida del talento humano en las organizaciones (García, 2014).

Reingeniería

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 
para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas de 
rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

Dentro de esta tendencia, (García, 2014), el autor considera 
importante los siguientes tipos de reingeniería: 

Reingeniería de procesos. Se define como la revisión funda-
mental y el rediseño radical de todos o alguno de sus procesos 
para alcanzar mejoras en la forma de realizar las actividades para 
hacer organizaciones más competitivas.

Reingeniería de gestión. Al modificar también los procesos de 
gestión, se genera una nueva alternativa de empresa, mostrando 
una nueva perspectiva de la gerencia que trabaja con una filosofía 
en función de los para formar empresas más competitivas. 

Reingeniería de negocios. Llamada también Turnaround Ma-
nagement, tiende a reinventar toda la empresa para hacerla más 
rentable.

Lean Management. Busca disminuir las actividades que no ge-
neran valor en una empresa para hacerla más flexible, apoyán-
dose en: personal Inteligente y autónomo, y uso estratégico de la 
tecnología e innovación en función del cliente.
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Benchmarking

“Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para 
evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las or-
ganizaciones que son reconocidas como representantes de las 
mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organiza-
cionales” (Spendolini, 1994, 11).

Cinco Eses

“Las “5S”, de origen japonés, representan el nombre de cin-
co acciones: Separar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Autodisciplina, 
que, aplicadas grupalmente en organizaciones productivas, de 
servicios y educativas producen logros trascendentes” a muy 
bajo costo (Dorbessan, 2000, 9). 

Empowerment 

El concepto de empoderamiento se considera como el poten-
cial de capacidades y habilidades del talento humano para actuar 
con gran autonomía y responsabilidad, en los procesos de toma 
de decisiones (Ospina, 2010). 

Inteligencia Emocional

Goleman la expone como la herramienta que ayuda al indi-
viduo a interactuar con el mundo y consigo mismo, teniendo en 
cuenta sentimientos propios y ajenos para una buena adaptación 
social (Goleman, Emotional Inteligence, 1995).

Outsourcing

Herramienta táctica y estratégica de la administración que 
permite a una organización transferir sus sistemas de informa-
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ción, de vigilancia, aseo, servicios generales, nómina, contabilidad, 
entre otras, a un tercero que cuenta con el know how, y los recur-
sos necesarios para garantizar el valor y calidad de los productos 
de la empresa, de esta forma se puede dedicar a las actividades 
propias de la empresa (Goleman, Inteligencia Emocional, 1995).

Gestión del Conocimiento 

Se puede definir como “la optimización del flujo de informa-
ción y la interacción entre las personas de forma que la informa-
ción específica llegue a la (s) persona (s) adecuada en el momento 
adecuado... Vital para mejorar el proceso de toma de decisiones” 
(Rojas López, 2008, 16). 

Para (Valdés, 2002, 425) es “suma de lo que saben todos en la 
compañía y que, estructurado, le proporciona a la empresa una 
ventaja competitiva en el mercado. Ante mercados turbulentos y 
de rápidos movimientos como los actuales, ser más competitivo 
significa ser más inteligente”. 

Mejora Continua

Para el autor (García, 2014) la mejora continua (Continuous 
Improvement) es una filosofía de gestión empresarial que trata de 
lograr la mejora de los productos, métodos y procesos de fabri-
cación, materiales, equipos y del desempeño del personal dentro 
de una empresa, por medio de pequeños cambios, a fin de pro-
ducir la menor resistencia interna posible en su aplicación, con 
costos mucho más bajos y adoptando un sistema de sugerencias 
y/o participación en las decisiones por parte de todos los compo-
nentes de la empresa.
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Kaizen

Como complemento al concepto de mejora continua, el térmi-
no Kaizen es relativamente nuevo, pero de acuerdo a su creador, 
Masaaki Imai, proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que 
significa cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar. 

Rethinking

Significa repensar en adecuar la empresa u organización al 
tamaño de sus recursos disponibles, de tal manera que le permi-
tan desarrollar un determinado nivel de negocios de acuerdo con 
la situación en la cual se desenvuelve; generalmente, es un proce-
so de opción cuando su estructura actual no se encuentra acor-
de a las variaciones que se observan en el mercado (crisis, re-
cesión, medidas gubernamentales, disminución de la demanda de 
sus productos, escasez de materias primas, etc.) (García, 2014).

Balanced Score Card

En el diagnóstico organizacional, es concebido como un “sis-
tema integrado o integral de gestión. Su objetivo principal es moti-
var a todos –directivos y empleados–, para que pongan en prácti-
ca con éxito la estrategia de la organización” (Vidal, 2005, 68).

Coaching

“Es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras perso-
nas, a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimien-
to de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de los 
objetivos” (Escuela Europea de Coaching, 2019). 
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E-commerce 

Las siguientes definiciones están relacionadas en el docu-
mento de Tendencias Administrativas y como lo manifiesta el au-
tor (Universidad Militar Nueva Granada, 2008).

“Es la aplicación de la avanzada tecnología de información 
para incrementar la eficacia de las relaciones empresariales en-
tre socios comerciales” (Automotive Action Group in North Amé-
rica).

 “La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la 
avanzada tecnología de información para mejorar la eficiencia y 
la eficacia dentro del proceso comercial” (EC Innovation Centre).

“Es el uso de las tecnologías computacional y de telecomuni-
caciones que se realiza entre empresas o bien entre vendedores 
y compradores, para apoyar el comercio de bienes y servicios” 
(World Wide Web, Telaraña Global).

Administración por Objetivos

Diferentes autores que cita (Díaz, 2003) sobre la administra-
ción por objetivos, los cuales establecen las siguientes definicio-
nes: 

Koontz y O’Donnell: “La administración por objetivos es un 
sistema por medio del cual, al principio de un periodo que se pre-
tende evaluar, superior y subordinado discuten los resultados 
específicos que deben obtenerse en él, midiéndolos siempre que 
se pueda”.

George Odiorne: “Es el proceso por el cual el superior y el 
subordinado de una organización identifican conjuntamente sus 
fines comunes, definen cada una de las principales áreas de res-
ponsabilidad individual en términos de los resultados que se es-
peran y usan estas medidas como guías para manejar la unidad y 
fijar la contribución de cada uno de los mismos”.
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Idalberto Chiavenato: “Es una técnica participativa de planea-
ción y evaluación, a través de ella los superiores y los subordina-
dos definen conjuntamente aspectos prioritarios, estableciendo 
los objetivos o resultados por alcanzar, en un periodo determi-
nado y en términos cuantitativos, dimensionando las respectivas 
contribuciones, así como desarrollando los controles pertinentes 
y las correcciones necesarias”.

Trabajo en Equipo

Como definición, “la competencia de trabajo en equipo incluye 
el conocimiento, principios y conceptos de las tareas y del funcio-
namiento de un equipo eficaz, el conjunto de habilidades y com-
portamientos necesarios para realizar las tareas eficazmente, sin 
olvidar las actitudes apropiadas o pertinentes por parte de cada 
miembro del equipo que promueven el funcionamiento del equipo 
eficaz” (Torrelles, y otros, 2011, 329).

Endomarketing

Michel Levionnois (1992) definen el endomarketing como: La 
resultante expresión del cruce entre lo que ya ha dado prueba de 
sus aptitudes “en otra parte”, el marketing externo, y la realidad 
de este nuevo mercado a conquistar.

Tendencias administrativas modernas en rela-
ción al programa de Administración de Empresas 
Comerciales de Unicolmayor

Dentro de este capítulo se proponen cinco áreas de conocimiento 
que permiten ser relacionadas al programa curricular de Admi-
nistración de Empresas Comerciales; estas áreas clasificatorias, 
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surgen después de conocer y analizar diferentes investigaciones 
trabajadas para el estado del arte y que hacen referencia a las 
tendencias modernas de la administración. Después de haber es-
tudiado de cada una de ellas su marco de aplicación, la compren-
sión de su técnica y herramientas, se relaciona en la tabla 1, el 
núcleo del programa curricular, la tendencia asociada y el área de 
conocimiento propuesta.

Tabla 1. Áreas de conocimiento y núcleos del programa de 
administración de empresas

Área de 
Conocimiento Tendencias Núcleos

Administración, 
fundamentos y 
procesos

•	 Capital Intelectual (Münch, 2014; 
García, 2014).

•	 Administración Empresarial (Sil-
va, 2007).

•	 Alianzas Estratégicas (Echeverría, 
2015).

•	 Ciencia Abierta (Fundación Karis-
ma, 2018).

•	 La administración y 
las organizaciones I
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Tendencias moder-
nas de administra-
ción

•	 Innovación (Münch, 2014).

•	 Administración estratégica (Lana, 
2008).

•	 Desarrollo organizacional (Münch, 
2014).

•	 Gestión del conocimiento (Münch, 
2014; Goleman, 1995).

•	 Administración por objetivos 
(Díaz, 2003).

•	 Administración por valores 
(Münch, 2014).

•	 Administración por proyectos 
(Münch, 2014).

•	 Administración proactiva (Díaz, 
2003).

•	 Cadena de valor (Echeverría, 
2015).

•	 Gerencia de Perso-
nal

•	 Economía y Finanzas

•	 Producción y Ope-
raciones

•	 Legislación

•	 Cuantitativa

•	 Metodología de In-
vestigación

•	 Lenguaje e Idiomas

•	 Desarrollo Personal 
y Social
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Referentes sobre la 
gerencia

•	 Trabajo en Equipo (Torrelles et. al., 
2011).

•	 Creatividad (Echeverría, 2015).

•	 Coaching (Silva, 2007; Münch, 
2014; Universidad Militar Nueva 
Granada, 2008).

•	 Kaizen (García, 2014; Universidad 
Militar Nueva Granada, 2008; Loai-
za et. al. 2018).

•	 Mentoring (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2008; Núñez et. 
al., 2012).

•	 Inteligencia Emocional (Goleman, 
1995; Villa, 2003).

•	 Six Sigma (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2008; Navarro, 
Gisbert & Pérez, 2017).

•	 Hoshin Kanri (Silva, 2007).

•	 5s (Dorbessan, 2000).

•	 Rethinking (García, 2014).

•	 Rightsizing (García, 2014).

•	 Resizing (García, 2014).

•	 La administración y 
las organizaciones II
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Herramientas de la 
administración

•	 Outsourcing (Rodríguez, 2015 
citado en Handfield, 2006).

•	 Benchmarking (Silva, 2007).

•	 Downsizing (Silva, 2007; Garcia, 
2014).

•	 Just in Time (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2008).

•	 Kanban (Universidad Militar Nue-
va Granada, 2008).

•	 Reingeniería (Münch, 2014).

•	 Outplacement (Silva, 2007); (Uni-
versidad Militar Nueva Granada, 
2008).

•	 Empowerment (Silva, 2007; Gar-
cía, 2014; Universidad Militar Nue-
va Granada, 2008).

•	 Liderazgo (Petit, 2007).

•	 Balance Score Car (Universidad 
Militar Nueva Granada, 2008; Fer-
nández, 2001).

•	 Calidad Total (Münch, 2014; Uni-
versidad Militar Nueva Granada, 
2008).

•	 Mejora Continua (García, 2014).

•	 Informática

Tendencias del 
marketing

•	 Endomarketing (Urrego, 2013).

•	 Marketing Digital (González, 2007; 
Cangas & Guzmán, 2010).

•	 Neuromarketing (González, 2007).

•	 Personal Branding (González, 
2007).

•	 E-Commerce (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2008).

•	 Mercadeo

Nota: La tabla 1 permite identificar la relación entre las áreas de conoci-
miento de las tendencias administrativas modernas y los núcleos 



Capítulo II  59

que conforman el programa de Administración de Empresas Co-
merciales de Unicolmayor. 

Fuente: elaboración propia con contenidos del programa de Adminis-
tración de Empresas Comerciales de Unicolmayor.

Por otra parte, se contemplan también, los cambios en las 
tendencias empresariales que la nueva década trae consigo, y 
que resultan significativas a la hora de estructurar un programa 
curricular de administración de empresas que pueda ser com-
petitivo frente a las nuevas necesidades; algunas de las especiali-
dades que abarcan las tendencias en el 2020 son el e-Commerce, 
e-Learning, marketing digital, finanzas, logística, innovación em-
presarial y startups que marcarán el rumbo de cara a las princi-
pales tendencias para la innovación empresarial a tener en cuen-
ta en su relación con los núcleos del programa de Administración 
de Empresas:

Tabla 2. Tendencias para la innovación empresarial y nú-
cleos del programa de Administración de Empresas

Núcleo Tendencias para la innova-
ción empresarial

La Administra-
ción y las Organi-

zaciones

•	 Sostenibilidad para la rentabili-
dad

•	 Internacionalización

•	 Tiendas probador

•	 Innovación y desarrollo digital

•	 Administración verde

Gerencia de Per-
sonal •	 Teletrabajo
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Mercadeo

•	 Marketing digital

•	 Chatbots e Inteligencia artificial

•	 Data driven marketing

•	 Personalización de la automati-
zación

•	 Búsqueda por voz

•	 Podcast

•	 Marketplace

•	 Realidad virtual aumentada

•	 Omnicanalidad

•	 Online to offline

•	 Hiperfocus en el cliente

•	 Whatsapp marketing

•	 Conversational marketing

•	 ASO (App Store Optimization) - 
Keywords vs. marca

•	 Voice commerce

•	 Engagement is king

Economía y Finan-
zas

•	 Fintech – Finanzas digitales

•	 Blockchain

•	 Criptomonedas

•	 Crowdfunding

Producción y 
Operaciones

•	 Sostenibilidad

•	 Constumer experience

•	 Automatización y robots Inteli-
gentes
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Informática

•	 Robótica empresarial

•	 E-Comerce móvil

•	 Servicios cloud

•	 Automatización 

•	 Internet de las cosas

•	 Ciberseguridad

•	 Democratización del ‘expertise’

•	 Edge computing

•	 Softskills

Legislación
•	 Geopolítica comercial

•	 TLC

Cuantitativa

•	 Crecimiento exponencial

•	 Procesamiento del lenguaje na-
tural (PNL) y análisis conversa-
cional.

•	 Evolución de la analítica aumen-
tada

•	 Ecosistema de big data

Metodología de la 
Investigación

•	 Machine learning

•	 Ciencia abierta
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Lenguaje e Idio-
mas

•	 Tecnología para escalar la comu-
nicación

•	 Contenido digital: el consumo en 
masa

•	 Fake News y Fake Reviews

•	 Comunicación omnicanal

•	 Storytelling

Desarrollo Perso-
nal y Social •	 Transparencia y trazabilidad

Nota: La tabla 2 muestra la propuesta de implementación de las nuevas 
tendencias para la innovación empresarial frente a cada uno de 
los núcleos que componen el programa de Administración de Em-
presas Comerciales de Unicolmayor. 

Fuente: elaboración propia con contenidos del programa de Adminis-
tración de Empresas Comerciales de Unicolmayor y el portal 
IEBSCHOOL.com (iebschool.com, 2020).

Posibles alianzas estratégicas para la consolida-
ción de proyectos a nivel internacional

Para identificar las posibles alianzas estratégicas que permitan la 
consolidación de proyectos a nivel internacional del programa de 
administración de empresas comerciales de Unicolmayor; se ten-
drán en cuenta conceptos de algunos autores sobre las alianzas 
y análisis de la oferta de electivas de las universidades con las que 
se tiene convenio a nivel internacional, con las que se pueden tra-
bajar problemas comunes: 
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Alianzas estratégicas

Según el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2014), las alianzas estratégicas “son vinculacio-
nes del sector productivo, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), Instituciones educativas, universidades, centros de inves-
tigación, organismos Multilaterales, entre otros, en proyectos e 
iniciativas encaminadas a fortalecer los lineamientos estratégicos 
definidos por el Ministerio” por medio del intercambio de conoci-
miento, buenas prácticas, recursos técnicos y financieros en fa-
vor de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país.

Una alianza estratégica “es un acuerdo contractual en virtud 
del cual dos o más participantes emprenden una actividad econó-
mica que se somete a control conjunto” (Mesén, 2013, 33).

Se le conoce “en un sentido más básico como las iniciativas 
del sector público, privado y del sector sin fines de lucro de con-
tribuir con recursos financieros, humanos, técnicos e intangibles 
para lograr los objetivos propuestos” (Casado, 2007, 133). 

“Las alianzas estratégicas son acuerdos formales o no forma-
les que se logran entre dos o más organizaciones y mediante la 
unión de fuerzas logran ampliar, combinar e intercambiar cono-
cimiento y recursos para alcanzar objetivos de las partes involu-
cradas” (Aguilar et. al., 2013, 633).

Es así como a través de este documento se presentan algu-
nos escenarios, donde se pueden lograr acuerdos o convenios 
para trabajar uniendo esfuerzos con otras instituciones de edu-
cación superior para lograr movilidad tanto de docentes como de 
estudiantes en beneficio mutuo. 

El desarrollo de alianzas estratégicas permite también iden-
tificar las necesidades para lograr una educación que dé res-
puesta satisfactoria a demandas empresariales, con una oferta 
de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe 
la gran mayoría de las instituciones; de esta manera, se obtendrá 
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también mayor articulación del programa con diferentes campos 
de acción, a los que tendrán acceso los estudiantes mediante la 
oferta de electivas de los diferentes programas con los que tiene 
convenio la Unicolmayor.

Tabla 3.  Comparativo electivas ofertadas por universidades 
que tienen convenio con Unicolmayor

Universidad Electivas ofertadas

1. Universidad de Má-
laga

Inteligencia competitiva y 
gestión del conocimiento

2. Universidad de Sala-
manca

Competencia y propiedad 
intelectual 

3. Unicen Innovación y desarrollo 
regional

4. Universidad Mayor 
Chile

Sustentabilidad y medio 
ambiente

5. Universidad de Jaen

Desarrollo local y planifica-
ción estratégica territorial

Gestión de la innovación, la 
calidad y la tecnología

6. Universidad de León Dirección de la innovación
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7. Universidad Tecnoló-
gica de Israel

Innovación y emprendi-
miento

Gerencia de proyectos

Proyecto integrador de 
saberes

Gestión de la innovación 
tecnológica

8. Universidad Autóno-
ma Metropolitana

Seminario de problemas 
de las empresas públicas 
mexicanas

9. Universidad de Gua-
dalajara

Desarrollo e innovación 
tecnológica

Desarrollo regional y sus-
tentabilidad

10. Universidad de Hue-
jotzingo

Dirección de equipos de 
alto rendimiento

11. Universidad de Gra-
nada -España

Economía internacional - 
Derecho internacional

12. Universidad Santiago 
de Compostela

Cada componente lleva 
especificidad en adminis-
tración. Gestión financiera 
- Inversiones financieras

13. Universidad Nacional 
de Trujillo Auditoría administrativa

14. Universidad Miguel 
Hernández de Elche (A 
Través del Esic)

Administración de organi-
zaciones sin fines de lucro
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15. Universidad Autóno-
ma de México 

Desarrollo del potencial 
creativo

Prospección y megaten-
dencias

Coaching

16. Universidad de La In-
tegración de Las Ame-
ricas – Paraguay

Técnicas de consultoría 
empresarial

Política, estrategia y nego-
ciación

17. Universidad Federal-
do Maranhao 

Consultoría empresarial

Gerencia de negocios

18. Universidad Autó-
noma del Estado de 
Morelos

Administración de empre-
sas virtuales

Nota: Considerando lo anterior, la tabla 3 muestra los análisis realiza-
dos a las universidades del orden mundial, con las que tiene con-
venio Unicolmayor y que cuentan con programas de administra-
ción de empresas. 

Fuente: elaboración propia con contenidos del programa de Adminis-
tración de Empresas Comerciales de Unicolmayor.

Teniendo en cuenta que las electivas han sido consideradas 
dentro del plan de estudios del programa de administración de 
empresas como la manera más viable de internacionalizar el cu-
rrículo a través de la movilidad, se realizaron los análisis de estas 
electivas en 18 programas de administración, encontrando que 
se ofertan 22 electivas relacionadas con innovación, consultoría 
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empresarial, gerencia de proyectos de inversión, como las de ma-
yor porcentaje de oferta. 

Tabla 4. Análisis de las posibles alianzas vs. electivas ofertadas

Electivas ofertadas en universidades internacionales

Electivas ofertadas % de participa-
ción

Gestión del conocimiento 
y propiedad intelectual 9,0

Innovación y emprendimiento 27,0

Desarrollo y sustentabilidad 
de las regiones 9,0

Consultoría y auditoría empresarial 14,0

Aspectos relacionados 
con talento humano 9,0

Gerencia de proyectos de inversión 14,0

Otras 18,0

Nota: De acuerdo a la información anterior, en la tabla 4 se muestran 
los porcentajes del análisis y posibles alianzas para el desarrollo 
de trabajos conjuntos con beneficio mutuo en las Instituciones de 
educación superior. 

Fuente: elaboración propia con contenidos del programa de Adminis-
tración de Empresas Comerciales de Unicolmayor.

Alianzas para CTI

Los resultados anteriores, muestran que las instituciones 
de educación superior, están dando mayor relevancia a la inno-
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vación y emprendimiento; así mismo, lo expresa la OCDE1 en su 
informe sobre perspectivas en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI)2 en América Latina 2016: 

“Los futuros desarrollos de la CTI pueden acelerar, intensi-
ficar o revertir la dinámica de las megatendencias. Pero estos 
acontecimientos también tienen el potencial de ofrecer soluciones 
a los retos que enfrentamos. Por ejemplo, la globalización se verá 
aún más fortalecida por los avances en las tecnologías de comuni-
caciones y transporte; el incremento del ingreso será impulsado 
cada vez más por los desarrollos de la CTI” (OCDE, 2016, 14).

Pese a la importancia de estos cambios para el desarrollo de 
la economía, deben considerarse también nuevos conocimientos 
y habilidades que pueden ser trabajados desde la investigación; 
es así como las instituciones de educación superior, deben gene-
rar propuestas de formación acordes a las exigencias de la glo-
balización, considerando los elementos de ciencia abierta (Funda-
ción Karisma, 2018). El administrador de empresas comerciales 
de Unicolmayor, puede desarrollar esta propuesta de electiva 
dentro de su plan de estudios, para complementar su proceso 
de formación por medio de la investigación con la innovación y la 
tecnología, generando alternativas de solución a la problemática 
de las comunidades, en pro del beneficio social; pues es así como 
se ha implementado la CTI en los países que han logrado avances 
en su desarrollo y por ende mejoran su calidad de vida.

Así mismo, la movilidad internacional permite que los estu-
diantes de educación superior puedan adquirir competencias 
mediante su permanencia en otros países; por esto, en este docu-
mento, se deja como una posibilidad a considerar en las electivas 
a cursar en la movilidad de las universidades con las que Unicol-
mayor tiene convenio marco.

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

2 Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Al encontrar electivas comunes ofertadas, que también son 
coherentes con las tendencias identificadas en el capítulo ante-
rior, los estudiantes de administración de empresas de Unicolma-
yor y las Universidades de otros países con las que se tiene conve-
nio, es posible gestionar alianzas que promuevan investigaciones 
cuyos resultados basados en la CTI, se orienten a la solución de 
problemas regionales para las instituciones miembro como: UNI-
CEN, Universidad de JAEN, Universidad de León, Universidad tec-
nológica de Israel y Universidad de Guadalajara.

Alianzas para gerencia de proyectos de inversión

Para dar solución a una problemática, no solamente es nece-
sario realizar análisis que permitan identificar las posibles causas 
y consecuencias de esta, sino también encontrar alternativas que 
puedan desarrollarse y dar solución a esa problemática en térmi-
nos de beneficio económico; por ende, es necesario contar con 
el conocimiento suficiente para que, al evaluar las propuestas, se 
puedan contemplar los presupuestos reducidos y apoyar la toma 
de decisiones de las organizaciones. 

Desarrollar esta habilidad en los estudiantes de administra-
ción de empresas de Unicolmayor puede ser factible mediante la 
consolidación de alianzas con las instituciones que ofertan esa 
electiva en el campo internacional como son: Universidad Tecno-
lógica de Israel y Universidad Santiago de Compostela. Al cursar 
esta electiva, los estudiantes estarán en capacidad de conocer 
otros criterios de análisis y aplicar técnicas e instrumentos pro-
pios de la formulación y evaluación de proyectos mediante la apli-
cación en ejercicios prácticos de casos reales. De acuerdo con el 
planteamiento anterior, se pueden también conocer los modelos 
de financiación existentes en otros países que también apoyan el 
emprendimiento. 
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Alianzas para la consultoría y auditoría empresarial

La consultoría empresarial es otro aspecto importante en 
el estudio de electivas que pueden fortalecer el proceso de for-
mación de los administradores de empresas comerciales de Uni-
colmayor, aunque actualmente el programa cuenta con el Con-
sultorio empresarial, atendiendo varios centros en la región de 
Cundinamarca, donde se busca orientar a los emprendedores 
de la región para encontrar soluciones a sus necesidades desde 
la constitución legal de la empresa hasta el desarrollo de estra-
tegias de mejora en una de sus áreas funcionales. Esta actividad 
está contemplada como un escenario de práctica que bien puede 
ser compartida con las instituciones que proyectan esta electiva 
como: Universidad Nacional de Trujillo, Universidad de la Integra-
ción Las Américas Paraguay, Universidad Federaldo Maranhao.

Aunque se consideraron las electivas con mayor oferta para 
la generación de posibles alianzas con las Universidades inter-
nacionales que tienen convenio marco con Unicolmayor, es per-
tinente considerar otros espacios que probablemente no se en-
cuentran contemplados en el plan de estudios del programa, pero 
que sirven como elemento de fortalecimiento al mismo, estos es-
pacios son: Gestión del conocimiento y propiedad intelectual, que 
se relacionan con la economía naranja y se muestra como una 
tendencia en el capítulo anterior; desarrollo y sustentabilidad de 
las regiones, que puede servir como fusión con la CTI enunciadas 
anteriormente y por último pero no menos importante, aspectos 
relacionados con el talento humano, es el intercambio de cultura 
conduce a la posible reflexión sobre las prácticas en otros países 
que han logrado alcanzar mayor compromiso por parte de los co-
laboradores en las organizaciones.
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Propuesta de actualización curricular, con miras 
a la internacionalización del programa de Admi-
nistración de Empresas Comerciales de Unicol-
mayor

En este capítulo se presenta la propuesta de actualización curri-
cular, con miras a la internacionalización del programa de admi-
nistración de empresas comerciales de Unicolmayor, para llegar 
a realizar esta propuesta fueron tenidos en cuenta tres enfoques 
fundamentales. El primer enfoque se basó en la revisión, análisis 
y relación de las tendencias administrativas modernas que mar-
caron la pauta para la administración del siglo XX y comienzos del 
siglo XXI, después de la revisión de los casos plasmados en el es-
tado del arte. 

Seguido a ello, en el segundo enfoque se analizaron las po-
sibles alianzas estratégicas para la consolidación de proyectos a 
nivel internacional, vistas desde las Alianzas para la Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Alianzas para la Gerencia de Proyectos de 
Inversión y Alianzas para la Auditoría y Consultoría Empresarial.

El tercer y último enfoque consideró las principales tenden-
cias para la innovación empresarial y su contexto que demarca el 
futuro en la carrera administrativa de las nuevas generaciones. 
Gracias a estas perspectivas y el estudio realizado se obtiene la 
siguiente propuesta para la actualización curricular:
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Tabla 5. Propuesta de actualización curricular del programa 
de Administración de Empresas

Núcleo 
actual

Núcleo 
propuesto

Asignatura 
actual

Asignatura 
propuesta

La Adminis-
tración y las 
organizacio-
nes

Gerencia 
administra-
tiva

Introducción 
a la adminis-
tración

Fundamentos 
de administra-
ción y gerencia

Teoría de las 
organizacio-
nes

Procesos ad-
ministrativos

Competencias 
gerencias

Competencias 
gerenciales

Desarrollo de 
competencias 
empresaria-
les

Plan de nego-
cios

Formulación y 
evaluación de 
proyectos

Planeación 
estratégica

Gerencia es-
tratégica y 
prospectiva

Tendencias 
contempo-
ráneas de la 
admon

Tendencias ad-
ministrativas

Innovación y 
creatividad 
empresarial

Seminario 
básico profe-
sional

Juegos empre-
sariales

Seminario 
complemen-
tario profe-
sional

Gestión de 
proyectos
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Gerencia de 
personal

Gerencia 
del talento 
humano

Desarrollo del 
talento huma-
no

Procesos de 
gestión de ta-
lento 
humano

Gerencia del 
talento 
humano

Mercadeo Gerencia de 
marketing

Mercadeo Marketing

Investigación 
de mercado

Investigación 
de mercado

Gerencia de 
ventas

Gestión de 
marketing

Marketing 
digital

Gestión de 
ventas

Gerencia de 
mercadeo

Gerencia 
comercial

Economía y 
finanzas

Gerencia 
financiera

Contabilidad Contabilidad

Costos Costos

Matemáticas 
financieras

Matemáticas 
financieras

Análisis finan-
ciero

Análisis 
financiero

Presupuestos Presupuestos

Administra-
ción financie-
ra

Administración 
financiera

Finanzas 
corporativas

Gerencia 
económica

Economía

Microecono-
mía Microeconomía

Teoría macro-
economía

Política macro-
económica

Mercadeo y 
negocios in-
ternacionales

Negocios inter-
nacionales

Economía in-
ternacional

Economía in-
ternacional
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Producción 
y Operacio-
nes

Gerencia de 
Operacio-
nes

Logística

Investigación 
de operacio-
nes

Gestión de ope-
raciones

Gerencia de 
operaciones

Gerencia de 
operaciones

Informática
Ciencia, 
tecnología e 
innovación

Taller de infor-
mática

Tecnología em-
presarial

Sistemas de 
información 
gerencial

Sistemas de 
información 
gerencial

Cloud 
empresarial

Legislación Derecho

Introducción 
a la constitu-
ción

Derecho cons-
titucional

Administración 
pública

Derecho 
laboral

Derecho 
laboral

Derecho 
comercial 

Derecho 
comercial 

Derecho 
tributario

Derecho 
tributario

Cuantitativa Cuantitativa

Matemáticas
Matemáticas 
administrati-
vas

Cálculo Cálculo para 
administración

Estadística 
descriptiva 

Estadística 
descriptiva 

Estadísticas 
inferencial

Estadísticas 
inferencial

Modelos de 
optimización

Metodología 
de la investi-
gación

Investiga-
ción

Metodología 
de la investi-
gación

Metodología de 
la investigación

Seminario de 
investigación

Seminario de 
investigación I

Seminario de 
grado

Seminario de 
investigación II
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Lenguaje e 
idiomas

Lenguaje e 
idiomas

Taller de co-
municación 
oral

Expresión oral 
y escrita 

Inglés I Inglés 
de negocios I

Inglés II Inglés 
de negocios II

Desarrollo 
personal y 
social

Desarrollo 
profesional

Taller de vi-
vencia en va-
lores

Cátedra 
Unicolmayor

Ética 
profesional

Ética y respon-
sabilidad social 
empresarial

Nota: En la tabla 5, se presenta la propuesta de actualización curricu-
lar del programa de Administración de Empresas Comerciales de 
Unicolmayor. 

Fuente: elaboración propia con información del programa.

Conclusiones

Las organizaciones se encuentran sujetas a cambios permanen-
tes producidos por la misma evolución humana, y ha venido in-
corporando nuevos elementos basados en adelantos que han 
surgido en diversos campos o áreas de aplicación, así mismo las 
diferentes circunstancias que se presentan en la vida cotidiana 
han condicionado al hombre a evolucionar y transformar las he-
rramientas que dispone, particularmente en las disciplinas em-
presariales. 

Los cambios han traído consecuencias en los medios de las 
actividades empresariales, mejorando significativamente los sis-
temas de producción y la prestación de los servicios, para ofre-
cer mayor atención a la necesidad del cliente; la globalización 
de los mercados y la familiarización con la nueva era digital, han 
permitido el acercamiento geográfico de todo el universo empre-
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sarial, aumentando los estándares de competitividad, desarro-
llando el concepto de mejoramiento continuo, calidad y responsa-
bilidad social. También a consecuencia de los cambios se ha visto 
involucrados otros conceptos que especializan ciertas áreas de 
conocimiento como la tercerización de determinadas actividades, 
la implantación de servicios dinámicos de gestión, la concentra-
ción estratégica de actividades en el marco de la supervivencia 
empresarial. 

Por su gran importancia, se recopilaron las tendencias que 
han cambiado la filosofía empresarial, basada no solamente en el 
objetivo de obtener mayores beneficios económicos, sino también 
con el objetivo de crecer colectivamente, satisfaciendo los proble-
mas y necesidades de la sociedad. 

Estas tendencias administrativas deben contextualizar a los 
grandes desafíos empresariales que vive el mundo humano, so-
cial, político y económico, y que forman parte de un ambiente que 
las envuelve externamente y por lo tanto genera una total interde-
pendencia una de otra. Las empresas dentro de los nuevos desa-
fíos que las afecta directa o indirectamente deben considerar un 
conjunto de características cambiantes como los son los factores 
tecnológicos que involucran adelantos y cambios radicales den-
tro del entorno económico; factores legales que pudiesen llegar 
a la operación de las empresas; factores políticos que pueden in-
fluir en las decisiones económicas de la empresa; factores educa-
tivos que influencian los conocimientos y experiencias de todo el 
equipo de trabajo; los factores naturales – ambientales los cuales 
limitan la cantidad y capacidad de recursos con los que cuenta la 
empresa; factores económicos que parametrizan las condiciones 
en mayor o menor medida; factores demográficos que determi-
nan las condiciones del mercado de consumo; factores ecológi-
cos que delimitan el espacio físico de interacción de la empresa 
del cual reciben su influencia y factores culturales que determi-
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nan la necesidad que poseen los consumidores en cuanto bienes 
y servicios de acuerdo a cada clase social. 

Y como el principal desafío que enfrenta la empresa del siglo 
XXI, está la globalización de los mercados en el mundo y no resul-
tando fácil que las empresas nacionales se conviertan en globa-
les, es de gran importancia reorientar los modelos, pensamientos 
y herramientas hacia las tendencias modernas que permitan la 
homogeneización o estandarización en atención de las nuevas ne-
cesidades de consumo.

En relación con la orientación curricular actual que incluya 
las tendencias de la administración, afirmamos después de la in-
vestigación realizada que se deben tener presentes las tenden-
cias curriculares más relevantes que están marcando la pauta 
en procesos de cambio educacional en el mundo. Entre las más 
representativas podemos mencionar: a) las que interfieren direc-
tamente en la práctica educativa; b) las que afectan positivamen-
te los procesos de cooperación, participación conjunta, enfoque 
por competencias y planeación estratégica; c) la flexibilización 
curricular en diversas modalidades; d) el empleo y uso de las Tic 
en otras aplicaciones; e) impulso del desarrollo humano y forta-
lecimiento de la dimensión ética; f) inclusión de la pedagogía en la 
elaboración de currículos; g) impulso y promoción del desarro-
llo humano; h) revisión permanente de ofertas de titulación en las 
instituciones de educación superior y al mismo tiempo del perfil 
de quienes las integran.

Lo que lleva a concluir que desde la educación y en especial 
desde las instituciones educativas, hay que estar en constante in-
dagación y revisión acerca de las tendencias actuales que sean 
objeto o razón de modificación en materia curricular, de allí que 
surjan interrogantes como: ¿Cuáles son los avances y tendencia 
en materia curricular?, ¿Cuáles son los rasgos universales que 
identifican los nuevos profesionales de la administración?, ¿Qué 
cambios se están presentando en la enseñanza y trasmisión de 
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conocimientos?, ¿Qué rasgos y preparación deben tener los edu-
cadores para contribuir a la formación de profesionales moder-
nos de la administración?. 

De todo lo averiguado a través de esta investigación, con-
cluimos que los procesos educativos y sus modificaciones deben 
proyectarse bajo una visión analítica y de prospectiva que facilite 
la adopción de las innovaciones, la permeabilidad de los sistemas 
educativos y que hagan de los currículos un instrumento vigente 
en el medio actual. 
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ser considerado como productor de energía, por lo cual se des-
tina como complemento para abonos y fertilizantes o en algunos 
casos no se le da un uso en particular. El carbón es producto de 
la degradación de materia orgánica por lo cual las transforma-
ciones están mediadas por las acciones químicas y biológicas del 
medio, generando la producción paralela de sustancias húmicas 
(ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas), las cuales han sido 
utilizadas en el ámbito clínico y medioambiental, sin embargo, debi-
do a su heterogeneidad no es fácil establecer un uso particular a 
partir de una fuente determinada, lo que abre la puerta al estudio 
de estos yacimientos jóvenes y las condiciones de humificación a 
partir de análisis metagenómicos. 

Introducción 

Tradicionalmente, el carbón es utilizado como un recurso ener-
gético, la mayoría de las zonas mineras del país se dedican a la 
explotación de este material a fin de comercializarlo debido a su 
alto poder calorífico. Sin embargo, no todos los tipos de carbón 
existentes en el territorio son aptos para su uso como recurso 
energético; solo los carbones más antiguos (bituminoso y antra-
cita en su mayoría), cumplen con los suficientes requisitos a nivel 
fisicoquímico para tal fin (Erald & León, 2006; Rincon et al., 2010; 
UPME, 2005; Zapata et al., 2014) cuenta con recursos potenciales 
de 16.992 Millones de toneladas (Mt. La zona centro del país posee 
un manto carbonífero más joven (turba, lignito y sub – bitumino-
so), el cual se utiliza en su mayoría como componente en algunos 
fertilizantes o, en el peor de los casos, es desechado, ya que por sí 
solo no posee gran valor comercial. 

Estos materiales que se desechan se encuentran en medio 
de un proceso conocido como humificación, en el cual la materia 
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orgánica sufre unos procesos de descomposición mediados por 
cambios en la presión, la temperatura y por la acción de microor-
ganismos. En medio de este proceso, el carbón cambia constan-
temente su composición elemental (C, H, O, N y S) y, por ende, sus 
estructuras fundamentales; dichas estructuras son ácidos húmi-
cos, ácidos fúlvicos y huminas, de las cuales, las dos primeras son 
de gran interés debido a los reportes que se tienen de ellas como 
antiinflamatorias, antitóxicas, bactericidas, bacteriostáticas, cica-
trizantes, antialérgicas, estabilizadoras de pH y agentes quelantes 
(Alice et al., 2016), sin embargo, se debe tener presente que los 
mecanismos químicos y microbiológicos por los cuales se sinte-
tizan estas sustancias son variados (en el caso de la transforma-
ción química) y en la mayoría de los casos desconocidos (teniendo 
presente el ámbito microbiológico).

El carbón y las sustancias húmicas al igual que otros tipos de 
materia orgánica disponibles en las capas terrestres y cuerpos 
de agua se encuentra sujetos a los cambios ambientales y a los 
ciclos biogeoquímicos, los cuales permiten que los elementos inor-
gánicos pasen a una forma orgánica y viceversa para ser utiliza-
dos por los organismos vivos y posteriormente devueltos al me-
dio (Madsen, 2011). Este cambio de materia inorgánica a orgánica 
es mediado por los microorganismos, sin embargo, la información 
sobre vida microbiana presente en los diferentes biomas y eco-
sistemas es limitada. Se estima que en una sola muestra de suelo 
existen alrededor de 4 x 106 taxones lo cual se ha convertido en 
todo un desafío para la microbiología (Hernández-León et al., 2010; 
Rondon et al., 2000).

Para hacer frente a este reto se hace uso de las ciencias ómi-
cas, las cuales se basan en métodos independientes de cultivo, lo 
que permite reconocer una mayor variedad de funciones en los 
diferentes ambientes a estudiar a partir de información como los 
genes, ARN mensajero, proteínas y metabolitos bajo el marco de la 
biología de sistemas (Bedia, 2018; Wayne, 2018). Particularmente 
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la metagenómica (Jo Handelsman et al., 1998), rama que se encar-
ga del estudio a partir de los genes presentes en el ecosistema, 
hace posible el análisis de muestras ambientales y las potenciales 
aplicaciones de sus componentes en campos que abarcan desde 
la salud humana y animal hasta procesos biotecnológicos y de bio-
rremediación. 

Carbón: generalidades y procesos de carbonifi-
cación

El carbón es el resultado de la degradación de materia orgánica, 
en su mayoría vegetal, la cual muestra cambios en sus propieda-
des físicas y químicas por el resultado de la acción geológica y bio-
química (Bend, 1992; Mosquera et al., 2007). Este mineral comenzó 
su proceso de formación hace aproximadamente 345 millones de 
años, en su mayoría durante los periodos Carbonífero, Pérmico y 
Triásico de las eras Paleozoica y Mesozoica (UCMP, 2011), lo que se 
puede apreciar de manera más amplia en la tabla 1. De acuerdo 
con estos conceptos, la mayoría de los carbones contienen mate-
rial orgánico procedente de los animales y plantas que habitaron 
las zonas donde actualmente se pueden encontrar yacimientos. 
El proceso de descomposición de la materia orgánica depende 
de la posición geográfica en la cual se encuentre, acompañado 
por aumento de la presión y la temperatura, lo cual, con el paso 
del tiempo, altera la estructura del carbón ocasionando cambios 
como: obscurecimiento del color, aumento de la dureza, solidez 
en la consistencia y finalmente cambios en la estructura química 
(Erald & León, 2006).

En la tabla 1, se aprecian los taxones formadores de carbón 
en los diferentes periodos geológicos.
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Tabla 1. Períodos geológicos y principales taxones formadores 
de carbón

Era Periodo Edad (Ma) Duración (Ma) Floraa Deposición 
de carbón

Cenozoica
Cuaternaria 2.0 2.0 A*** G* P

Terciaria 65.0 63.0 A*** T G* P Menor

Mesozoica

Cretáceo 144.0 79.0 A** T G* T P Mayor

Jurásico 213.0 69.0 A* G*** P* Menor

Triásico 248.0 35.0 G*** P* Mínima

Paleozoica

Pérmico 286.0 38.0 G** P* Mayorb

Carbonífero 
superior 320.0 34.0 G* P*** Mayor

Carbonífero 
inferior 360.0 40.0 G* P* Menor

Devónico 408.0 48.0 Pzrt Menor

Silúrico 438.0 30.0 r Descono-
cido

Ordovícico 505.0 67.0

Cámbrico 590.0 85.0

Nota: A, angiospermas; G, gimnospermas; P, Pteridophyta; z, Zostero-
phyllophyta; r, Rhyoniophyta; t, Trimerophyta. Dominio creciente 
indicado por A > A* > A** > A*** El período Pérmico fue un perío-
do de gran formación de carbón en el hemisferio sur. 

Fuente: modificado de (S. Bend, 1992).
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Los métodos para diferenciar los rangos de carbón se basan 
en la cuantificación de algunas propiedades netamente físicas. A 
continuación, se presentarán los tipos de carbón de una forma 
detallada, de acuerdo con los diferentes métodos para su clasifi-
cación. 

Tipos de carbón 

La clasificación del carbón se lleva a cabo teniendo en cuenta su 
grado de metamorfismo, es decir, su grado de alteración con el 
paso de los años. El carbón se puede clasificar inicialmente, en 
carbón de bajo rango y carbón duro, cada uno de ellos con algu-
nas subdivisiones en concordancia con el contenido de carbono, 
poder calorífico y humedad, de tal manera que los carbones de 
bajo rango se caracterizan por poseer alto contenido de hume-
dad, bajo contenido de carbono y bajo poder calorífico. A medi-
da que el carbón genera cambios metamórficos se evidencia una 
disminución en su contenido de humedad a la vez que aumenta el 
contenido de carbono y el poder calorífico (ASTM, 2019; Zapata et 

al., 2014).
La organización que se toma generalmente como referencia 

para la clasificación del carbón es la American Society for Testing 

and Materials o ASTM, la cual propone rangos para la distinción de 
los diferentes tipos basados en su contenido de humedad, mate-
ria volátil, cenizas y poder calorífico. Ver la tabla 2 (ASTM, 2019).
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Tabla 2. Clasificación de carbones por rango de acuerdo con la 
norma ASTM D-388-19a

Nota: FC hace referencia a los valores de carbono fijo; VM, materia 
combustible volátil y GCV, capacidad o poder calorífico. 

Fuente: modificado de (ASTM, 2019).
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Reservas y usos del carbón en Colombia

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM, 2019), 
Colombia es el cuarto país exportador de carbón térmico del 
mundo, es el principal productor de carbón de Latinoamérica y 
el undécimo a nivel mundial . El país cuenta con 16.569 millones 
de toneladas en reservas, de las cuales el 84% corresponden a 
carbón térmico y el 16% a carbón metalúrgico. Para el año 2016, 
la producción total fue de 90.5 millones de toneladas, generando 
el 80.2% de las regalías mineras del país. A nivel mundial, la canti-
dad producida representó el 1.2% de la producción. En cuanto a 
su comercialización, el 94% es exportado a Estados Unidos. De las 
minas colombianas reportadas hasta el año 2016, el 91.14% son a 
cielo abierto y se encuentran ubicadas en los departamentos del 
Cesar y la Guajira, mientras que el 8.86% restante corresponde a 
explotaciones subterráneas en los departamentos de Antioquia, 
Valle y Cauca con producción de carbón térmico y Cundinamar-
ca, Boyacá, Santander y Norte de Santander con producción de 
carbón térmico y metalúrgico. 

El recurso mineral explotado en el país corresponde a 
carbones con dos tipos de uso principalmente. El carbón de 
tipo térmico se caracteriza por poseer un alto poder calo-
rífico por lo cual es utilizado ampliamente en la producción 
de energía producto de procesos de combustión (UPME, 
2016). Por otra parte, el carbón metalúrgico es utilizado en 
la industria para la producción de acero a partir de la re-
ducción de hierro (UPME, 2018). El país posee gran riqueza 
y diversidad en cuanto a los usos y tipos de carbón disponi-
bles. Particularmente en la zona centro del país, ya que es 
en este sector donde se encuentran los mantos de carbón 
con depósitos de carbón que presentan un menor grado 
de metamorfismo, los cuales se encuentran en los rangos 
de lignito a bituminoso principalmente (Zapata et al., 2014). 
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Durante los procesos de maduración del carbón se lleva a 
cabo un proceso paralelo o previo a la carbonificación que 
tiene como centro la transformación de la materia orgánica 
en una serie de estructuras conocidas como sustancias hú-
micas (SH) (Haumaier & Zech, 1995). A continuación, se pre-
senta una aproximación teórica a estas sustancias haciendo 
énfasis en los ácidos húmicos, su origen, posibles rutas de 
formación, así como los campos donde han sido utilizadas. 

Sustancias húmicas

Las sustancias húmicas (SH) son producto de la descomposición y 
polimerización (unión de una mezcla de monómeros para formar 
un polímero de acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura 
y Aplicada o IUPAC) de los residuos vegetales y animales que con-
tienen carbohidratos, lignina, amino-azúcares y proteínas (Zhang 
et al., 2019)bacteria community, Maillard precursors. Structural 
equation model (SEM. Las SH están comprendidas en tres grupos 
principales, los ácidos húmicos (AH), los ácidos fúlvicos (AF) y las 
huminas (humus en proceso temprano de transformación); estas 
fracciones se encuentran como una mezcla homogénea en los 
suelos. Sin embargo, cada una tiene características químicas par-
ticulares que permiten separar cada una de ellas para su estudio. 
De esta manera, se sabe que los AH son insolubles en medio ácido, 
mientras que los AF son solubles en medio ácido y medio básico 
y, finalmente, las huminas, son insolubles en medio básico (IHSS, 
2019). Esta información ha sido de utilidad para diseñar procesos 
de separación y purificación de las sustancias; sin embargo, los 
protocolos no son del todo universales, ya que cada fuente pue-
de presentar diferencias a nivel de biotopo y biocenosis (Zhang 
et al., 2019)bacteria community, Maillard precursors. Structural 
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equation model (SEM. Si bien existe una variabilidad en las molé-
culas, también se encuentran presentes regiones que conservan 
características estructuralmente constantes; para el caso parti-
cular de los AH, las moléculas suelen componerse de estructuras 
conocidas como pseudo-micelas. Dicha propiedad estructural ha 
sido aprovechada para el uso de los AH como biorremediadores, 
al igual que para aumentar la solubilidad en agua de medicamen-
tos hidrófobos (Alice et al., 2016). Los ácidos húmicos (producto 
mayoritario dentro de las SH) de uso comercial son extraídos ge-
neralmente de compostajes; también se pueden extraer por mé-
todos de síntesis química usando reacciones de polimerización y 
condensación. Finalmente, pueden ser extraídos de carbones de 
bajo rango, en los cuales las SH se encuentran mayor cantidad 
debido a los largos periodos de transformación (Alice et al., 2016; 
Didonato et al., 2016)

Posibles rutas de formación de los ácidos húmicos
Debido a que existe una variedad de biotopos en los cuales se 

pueden formar los AH, se han propuesto diferentes rutas para su 
síntesis basada en la materia prima de la cual pueden surgir. Las 
principales rutas de formación identificadas han sido ampliamen-
te estudiadas (Huang & Hardie, 2009; Stevenson & Olsen, 1989; 
Tortosa, 2008), se resumen en la figura 1.
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Figura 1. Posibles rutas de formación de ácidos húmicos. Modificado de 
(Tortosa, 2008)

 ● Ruta de la Lignina
La lignina es uno de los constituyentes principales y más 

abundantes de las plantas vasculares, este producto es caracte-
rístico ya que se atribuye el mayor aporte de carbono a los suelos. 
Algunos investigadores como Fuchs 1931; Hobson y Page 1932; 
Waksman 1936, citados en Tortosa (Tortosa, 2008), consideraron 
que la lignina era la fuente de formación de las sustancias húmi-
cas, a partir de reacciones fisicoquímicas como la oxidación y la 
condensación. A favor de esta teoría se exponían semejanzas en-
tre los AH y la lignina, las cuales están basadas en que la lignina 
se transforma en compuestos similares a los AH mediante oxida-
ción alcalina. Por otra parte, también se tiene en cuenta la rela-
tiva resistencia de ambos compuestos al ataque microbiano, su 
solubilidad en soluciones básicas y precipitación en medio ácido 
(Tortosa, 2008). De acuerdo con estos estudios, la lignina no es uti-
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lizada completamente por los microorganismos y los residuos son 
la base para llegar a formar las SH. La modificación de la lignina 
incluye una pérdida de grupos metoxi (-OCH3) con la generación 
de o-hidroxifenoles y la oxidación de cadenas alifáticas generan-
do grupos ácidos (-COOH). De acuerdo con esto las sustancias 
húmicas conforman un sistema polimerizado, en el cual, los pro-
ductos iniciales hacen parte de las huminas que por procesos de 
fragmentación y oxidación generan en primera medida ácidos hú-
micos y en segundo lugar ácidos fúlvicos (Didonato et al., 2016; 
Huang & Hardie, 2009; Wu et al., 2017).

 ● Ruta de los Polifenoles
A mediados del siglo XX, la ruta de formación de sustancias 

húmicas a partir de lignina y proteínas es rechazada por algunos 
investigadores, entre ellos Kononova, 1966, Flaig, 1966; Flaig y 
Col 1975 (Tortosa, 2008). Según estos investigadores, el primer 
paso de formación consiste en la ruptura de los biopolímeros de 
las plantas (incluida la lignina) en sus correspondientes monóme-
ros (sustancias derivadas del fenilpropano). Posteriormente, las 
cadenas de lignina son oxidadas y desmetiladas, transformando 
los polifenoles en quinonas por medio de la enzima polifenol oxi-
dasa. Como último paso, las quinonas reaccionan con compues-
tos nitrogenados como aminoácidos y formar así los polímeros de 
naturaleza húmica (Didonato et al., 2016; Tortosa, 2008; Wu et al., 
2017).

Es posible que las condiciones del suelo permitan a la materia 
orgánica llevar a cabo procesos de autocondensación de quino-
nas o radicales libres, lo cual puede aumentar en presencia de 
compuestos nitrogenados en el suelo. Un ejemplo de este proceso 
es la condensación entre el catecol y la glicina, en la cual se for-
ma en primer lugar una arilamina incorporando así una parte del 
aminoácido al polímero. Este tipo de reacciones se puede llevar 
a cabo más fácilmente si el suelo muestra la presencia de MnO2 
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facilitando la formación de los complejos orgánicos de nitrógeno 
(Huang & Hardie, 2009).

 ● Ruta del Amino Azúcar
Los ácidos húmicos se pueden llegar a formar por la ruta de 

los polifenoles, mientras que los ácidos fúlvicos se formaran por 
la condensación de azucares y aminas en procesos conocidos 
como reacciones de Maillard (Zhang et al., 2019) bacteria commu-
nity, Maillard precursors. Structural equation model (SEM). Esta 
serie de reacciones consisten en primer lugar, en la adición de 
grupos amino al aldehído del azúcar para formar glucosamina. 
Esta luego de ser sustituida es sensible a la fragmentación for-
mando cadenas de tres carbonos de aldehídos y cetonas, para su 
posterior deshidratación formando así hidroximetil furfural. Es-
tos compuestos son altamente reactivos, por lo cual son capaces 
de polimerizarse en presencia de amino compuestos, obteniendo 
finalmente las sustancias húmicas (Duarte & Montoya, 2008; Hau-
maier & Zech, 1995; Wu et al., 2017).

Durante la formación de las sustancias húmicas se pueden 
llevar a cabo reacciones simultaneas, algunas de estas rutas de 
formación ocurren gracias a la acción de algunos microorganis-
mos por medio de reacciones enzimáticas como se describe a 
continuación. 

 ● Formación de sustancias húmicas (SH) mediada por mi-
croorganismos

La producción de SH a partir de la acción de microorganis-
mos constituye un proceso extracelular donde enzimas son libe-
radas al medio externo en el cual también se encuentran disponi-
bles compuestos derivados de los procesos de degradación de 
la lignina, dichos compuestos fenólicos pueden ser transforma-
dos a quinonas mediante reacciones enzimáticas y estas últimas 
pueden reaccionar posteriormente con otros compuestos dispo-
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nibles en los suelos para formar así los polímeros de naturaleza 
húmica (Huang & Hardie, 2009). 

Dentro de los microorganismos presentes en los procesos 
de formación de las SH se encuentran los hongos, estos microor-
ganismos se consideran relevantes durante el proceso de ruptu-
ra de las moléculas de lignina. Estudios realizados muestran que 
los basidiomicetos como Phanerochaete chrysosporium y Coriolus 

versicolor poseen un complejo sistema enzimático que involucra 
peroxidasas de lignina, lacasas y peroxidasas dependientes de 
manganeso, así como oxidasas productoras de hidrógeno, lo cual 
las convierte en organismos con una notable capacidad ligninolíti-
ca (Lopez et al., 2006; Ortiz-moreno, 2009). 

Martin and Haider (1971) citados por Huang & Hardie (2009) 
(Huang & Hardie, 2009) concluyen que hongos como Hendersonula 

toruloidea, Epicoccum nigrum, Stachybotrys atra, Stachysbotrys char-

tarum y aspergillus sydowi poseen la capacidad para degradar lig-
nina y celulosa generando como producto final ácidos húmicos. 

Estudios realizados por Stevenson (1994) citado por Huang 
& Hardie (2009) (Huang & Hardie, 2009) muestran que los actino-
micetos y los hongos pueden sintetizar polifenoles a partir de los 
cuales se pueden generar polímeros de naturaleza húmica en am-
bientes donde no se dispone de lignina para su síntesis. 

Principales aplicaciones de los ácidos húmicos
Los AH se caracterizan por una notable variabilidad en cuan-

to a su estructura química, tamaño y grupos funcionales presen-
tes en la molécula, esto ha llevado a que estas sean estudiadas 
en campos que abarcan desde las ciencias de la salud hasta las 
ciencias ambientales. A continuación, se presentan estudios don-
de los AH han demostrado poseer actividad. 
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 ● Uso de los AH en procesos agroambientales
Estudios muestran el uso de las SH en los procesos de reme-

diación de xenobióticos; Ejemplo de ello, se presenta en un estu-
dio por medio del cual se utilizaron AH provenientes de carbón 
tipo leonardita como agente quelante para la descontaminación 
de aguas que mostraban la presencia de pireno, rodamina B e io-
nes metálicos como Pb2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Sr2+, Cd2+, As3+, Ag+ y Mg2+ 
utilizando métodos de filtrado selectivo y filtración por columna 
(Yates & Von Wandruszka, 1999); de igual manera se reporta una 
revisión de los efectos que se pueden presentar al tratar aguas 
contaminadas con metales pesados haciendo uso de nanomate-
riales en ambientes donde también hay presencia de SH. Estas 
sustancias pueden jugar un papel primordial en la dinámica del 
nanomaterial utilizado debido a sus propiedades quelantes, por 
lo cual se deben tener en cuenta la presencia de estas sustancias 
al momento de diseñar el nanomaterial ya que se puede ver afec-
tada su superficie, pH al cual puede trabajar y cantidad de meta-
les que puede asegurar, entre otros factores (Tang et al., 2014); 
También se han realizado revisiones sobre la capacidad de las SH 
como filtro de contaminantes aéreos en procesos de combustión, 
encontrando que son un material útil para la eliminación de sulfa-
tos, nitratos, dióxido de carbono y metales pesados debido a su 
capacidad quelante y potencial de intercambio iónico (Sun et al., 
2015).

En el campo de la agricultura las SH han sido utilizadas como 
promotoras del crecimiento vegetal debido a su procedencia. Se 
ha reportado las posibles interacciones que pueden tener las 
sustancias húmicas con las plantas. Al poseer una estructura va-
riada en tamaño y grupos funcionales disponibles, las SH pueden 
actuar como agentes quelantes y agentes redox, permitiendo así 
la captación de nitrógeno, azufre y algunos metales, así como el 
cambio en el estado de oxidación de estos últimos lo que permi-
te que raíces de las plantas puedan hacer uso de los nutrientes 
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de manera más rápida (Nardi et al., 2002). Se reportó que los AH 
pueden generar una reducción de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) causada por acumulación de metales en el suelo entre otros 
factores de estrés para las plantas (Canellas et al., 2015).

Las SH también se han utilizado como agentes bactericidas 
y fungicidas, tal es el caso de un estudio en el cual se establece 
que la desprotonación de grupos hidroxilo presentes en los áci-
dos húmicos genera radicales que pueden ejercer efectos nega-
tivos sobre el crecimiento de bacterias en el suelo (Fujimura et al., 
1994); De igual manera se ha reportado que las SH pueden afec-
tar el crecimiento de hongos (Pukalchik et al., 2019), sin embargo 
en la misma investigación también se expresa que tanto bacterias 
como hongos pueden usar las SH como factor para aumentar su 
población. Esto dependerá de los microorganismos presentes en 
un determinado ecosistema ya que la dinámica metabólica de las 
bacterias puede responder no solo al ambiente sino también a la 
presencia de los hongos y viceversa ya que deben competir por 
las mismas fuentes de carbono y nutrientes.

 ● Uso de los AH en el campo clínico
Se ha demostrado que las SH pueden ejercer un efecto inhi-

bitorio en los procesos de replicación viral, este efecto de probo 
en virus del Herpes Simple tipo 1, 2 y Citomegalovirus Humano y 
se adjudica al hecho del carácter polianiónico de estas moléculas, 
el cual puede interactuar con dominios de la envoltura viral evi-
tando así la unión con la célula hospedero (Neyts et al., 1992). De 
igual manera se ha reportado que usando AH en células huma-
nas a concentraciones comprendidas entre 10 a 80 µg/mL puede 
mejorar la liberación de TNF- α lo que conlleva una aceleración de 
los procesos proinflamatorios. Sin embargo, al usar AH en con-
centraciones superiores a 100 µg/mL se logró reducir la activi-
dad inflamatoria hasta en 10 veces, generando así un efecto anti-
inflamatorio. Este efecto se asocia con la inhibición de la ruta de la 
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5-lipoxigenasa de la cascada del ácido araquidónico (Junek et al., 
2009). La capacidad de los AH como protectores de radiación UVB 
fue probada por medio de ensayos en los cuales se sometieron 
las moléculas a dicha radiación y se calculó su poder de absor-
ción, posteriormente se probaron sobre células humanas U937 
las cuales fueron expuestas a la radiación por periodos de 24 ho-
ras y confirmando el efecto protector de los AH ante la radiación 
UVB (Klöcking et al., 2013). 

Ciencias ómicas

Debido a la necesidad de analizar los ambientes de manera holísti-
ca, surge la idea de fusionar la química, la biología y la informática 
para así crear las llamadas ciencias “ómicas”, ciencias que propor-
cionan una visión más amplia de todos los compuestos presentes 
en una célula y se dirige específicamente a la detección global de 
los genes, ARN mensajero, lípidos, proteínas y metabolitos, lo ante-
rior bajo el marco de la biología de sistemas (Bedia, 2018; Coulton, 
2004; Iriondo, 2016; Wayne, 2018). 

El enfoque de la biología de sistemas se basa en el estudio de 
las posibles interacciones que se pueden llevar a cabo a nivel de 
genes, moléculas, tejidos y órganos (dependiendo del sistema que 
se evalúe), su expresión será el producto de las interacciones de 
la célula o componentes de ella con su medio lo que ha llevado a la 
construcción de sistemas de información o redes de información 
que se enfocan en el estudio del proceso a partir de los compo-
nentes individuales (Cvijovic et al., 2016).
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Metagenómica: origen, evolución y aplicaciones
El equilibrio ambiental se debe en gran medida a la dinámica 

entre todos los organismos que pertenecen a un determinado 
ecosistema (Vieites et al., 2010). Una parte importante de este pro-
ceso son los ciclos biogeoquímicos. Dichos ciclos, mantienen en 
constante circulación elementos indispensables para todos los 
seres vivos y los microorganismos juegan un papel fundamental 
en la constante trasformación y rotación de las diferentes molé-
culas (Madsen, 2011). 

El conocimiento actual sobre la vida microbiana a nivel am-
biental es limitado, ya que solo en una muestra de suelo se estima 
que existen alrededor de 4 x 106 taxones (Hernández-León et al., 
2010; Rondón et al., 2000; Suárez, 2010). Esto indica que la identifi-
cación y el estudio del papel cumplen dichos microorganismos es 
el nuevo desafío de la microbiología.

Utilizar un enfoque metagenómico en los estudios microbio-
lógicos representa un cambio completo de paradigma, el cual 
permite analizar entornos desde una perspectiva holística, en 
función de la técnica utilizada o en la finalidad del estudio (Izard & 
Rivera, 2014). Todo microorganismo posee un rol en el ecosiste-
ma del cual forma parte, en este sentido el estudio de la diversidad 
a partir de secuencias genéticas permite establecer funciones 
definidas de genes determinados y su relación con la dinámica del 
ambiente al cual pertenece, este proceso puede llevar a estable-
cimiento de redes de información lo cual ofrece una visión más 
amplia del ambiente analizado (Mardanov et al., 2018)

Analizar secuencias genéticas ambientales surge con Nor-
man Pace en el año 1985 (J. Handelsman, 2004; Terrón-González 
et al., 2014), desde ese momento, un gran número de científicos 
se interesaron por el estudio de los microorganismos presentes 
en varios ecosistemas, ya que son precisamente los microorga-
nismos los que han llegado a existir en entornos extremadamen-
te adversos en los cuales otros seres vivos no pueden subsistir. 
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Este hecho presentó el análisis desde un enfoque independiente 
de cultivo como una nueva alternativa la cual fue nombrada como 
metagenómica por Handelsman y colaboradores en 1998 (Jo 
Handelsman et al., 1998). 

Para llevar a cabo este propósito, la metagenómica se vale 
de una serie de herramientas diferentes a las técnicas conven-
cionales teniendo en cuenta que solo entre el 0,1 y el 10% de los 
microorganismos son cultivables. Así, una de las técnicas más 
usadas desde hace algunas décadas es la amplificación de genes 
ribosomales que codifican la subunidad 16S para procariotas, 
18S para eucariotas en general y regiones ITS (Internal Trans-
cribed Spacer) para hongos (Hernández-León et al., 2010; Izard 
& Rivera, 2014). La amplificación se realiza por medio de la reac-
ción en cadena de polimerasa o PCR; de esta manera, miles de 
microorganismos cultivables y no cultivables son reportados en 
bases de datos biológicos y bibliográficos lo que ha permitido un 
mayor alcance en cuanto al entendimiento de las comunidades mi-
crobianas y sus posibles roles en diferentes ambientes. 

La cantidad de estudios con un enfoque metagenómico ha 
venido en aumento gracias al desarrollo de nuevas técnicas de 
secuenciación, las cuales se caracterizan por reducir los tiempos 
y realizar procesos a menor costo (Guazzaroni et al., 2009)Ecoge-
nomics or Community Genomics. Los trabajos reportados hasta 
el año 2008 se enfocaban en sistemas de secuenciación shotgun o 
secuenciación global de genes. Algunos de estos estudios se pre-
sentan a continuación. 

Proyectos de secuenciación metagenómica “Shotgun”
Los estudios en los cuales se realiza el proceso de secuencia-

ción global de la muestra se conocen como “shotgun”, Un estudio 
de muestras del mar de los Sargazos, en el cual se recolectaron 
entre 170 y 200 litros de muestra en tres sitios frente a la cos-
ta de Bermuda en el año 2003. La extracción de DNA genómico 
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se llevó a cabo utilizando filtros de 1.0 y 3.0 µm, posteriormente 
se prepararon las bibliotecas genómicas con tamaños entre 2 y 
6 kb. Producto de la secuenciación aleatoria se generaron 1.66 
millones de secuencias con tamaños promedio de 818 pb para un 
total de 1.36 Gpb de secuencias de DNA microbiano. Dentro de los 
microorganismos encontrados se destacan las clases alphapro-
teobacteria, betaproteobacteria, gammaproteobacteria y el filo 
cianobacterias (Venter et al., 2004). Las comunidades microbianas 
que se encuentran formando biopelícula en ambientes extremos 
como los drenajes ácidos de minas también han sido estudiados 
bajo este enfoque. Para el año 2000 se tomaron muestras de bio-
películas de 5 puntos de drenaje acido de la mina “Iron Mountain” 
ubicada al norte de California EE. UU. Los resultados obtenidos a 
partir de la construcción de bibliotecas genómicas con gen 16S 
rRNA mostraron la presencia de Leptospirillum grupo II y Ferro-

plasma tipo II y ratificando que algunos microorganismos pueden 
generar asociaciones para crecer y mantenerse en ambientes 
extremadamente ácidos y a temperaturas mayores a los 40°C 
(Tyson et al., 2004).

Estudios metagenómicos realizados en suelos se han enfoca-
do en la identificación de genes de resistencia a antibióticos. Una 
muestra tomada de la Estación de Investigación Agrícola de West 
Madison ubicada en Madison, Wisconsin, EE. UU. de la cual no se 
tenían reportes de uso de antibióticos fue analizada; A partir de la 
muestra se generaron 4 librerías genéticas que en conjunto con-
tenían 4.1 Gb de clones del DNA de suelo, de las 4 librerías genera-
das y dos establecidas en un estudio previo con el mismo suelo se 
identificaron 9 clones que poseían resistencia a aminoglucósidos 
y uno a tetraciclina. La resistencia a estos antibióticos fue estable-
cida por medio de pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria 
(Riesenfeld et al., 2004). Teniendo presente la gran diversidad que 
se puede encontrar en el suelo, no solo a nivel de bacterias sino 
también en arqueas, hongos y virus se llevó a cabo un estudio en 
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el cual se recolectaron muestras de suelo de los ecosistemas más 
ampliamente extendidos globalmente como son el desierto, la pra-
dera y la selva; los resultados de este estudio muestran que en 
los tres tipos de suelos se encontraron cantidades de OTU (Uni-
dad Taxonómica Operativa) similares para bacterias y hongos, 
por el contrario los resultados para arqueas y virus presentaron 
variaciones en cada tipo de suelo, cabe resaltar que, aunque la 
cantidad de OTU es similar, ello no significó que se presentaran 
superposiciones taxonómicas en las muestras, es decir, la diver-
sidad de microorganismos en cada uno de los tipos de suelo es 
altamente diversa lo que permitió establecer que la mayoría de la 
diversidad a nivel microbiano presente en la tierra hasta la fecha 
del estudio no se había catalogado (Fierer et al., 2007).

Finalmente, se reportó el análisis de muestras de biomas sub-
terráneos, hipersalinos, marinos, agua fresca, microbialitos, ani-
males terrestres, mosquitos y peces; a partir de los análisis reali-
zados se generaron 15 millones de secuencias de 45 microbiomas 
y 42 viromas distintos. Los resultados obtenidos sugieren que los 
perfiles metabólicos están altamente diferenciados en cada uno 
de los ambientes estudiados, es decir que los perfiles metagenó-
micos pueden predecir el comportamiento metabólico del ecosis-
tema, Sin embargo, los metagenomas no pueden distinguirse por 
los taxones presentes ya que la varianza presentada puede ser 
baja; de igual manera se establece que la importancia de un gen 
se ve determinada por la tasa de codificación metabólica que esté 
presente (Dinsdale et al., 2008).

Cambios en las plataformas de secuenciación 
Los primeros métodos de análisis se basaron en el uso de ce-

badores universales para genes de la subunidad ribosomal 16S 
en la técnica de Cadena de Reacción de la Polimerasa (PCR) (J. 
Handelsman, 2004), con lo cual se realizaron los primeros estu-
dios de microorganismos. Con el desarrollo de la PCR cuantita-
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tiva y el uso de matrices a partir de estos cebadores se impulsó 
en gran medida el estudio de microbiomas (Techtmann & Hazen, 
2016). Al igual que la PCR, las técnicas de electroforesis también 
mejoraron, esto se evidenció con el desarrollo de la electroforesis 
en gel de gradiente desnaturalizante, técnica que resultó eficien-
te en cuanto a la comparación de composiciones de microbiotas, 
por lo que se convirtió en una prueba estándar para la detección 
rápida de genes procariotas antes del desarrollo de las técnicas 
de próxima generación (NGS por sus siglas en inglés) (Moreno-In-
dias & Tinahones, 2020).

Los métodos de secuenciación NGS se utilizaron a partir del 
año 2000 acompañados del desarrollo de varias herramientas 
bioinformáticas. La primera de las técnicas que hizo parte de este 
grupo es la pirosecuenciación (Vieites et al., 2010), dirigida por la 
plataforma 454 de Roche, esta se basaba en la liberación de una 
señal lumínica en cada uno de los nucleótidos producto de la sepa-
ración del grupo pirofosfato en el proceso de síntesis de la hebra 
complementaria de DNA; una tecnología similar fue llamada Ion To-
rrent, este método se basó en la detección de protones liberados 
durante el proceso de polimerización del DNA, este método no 
utilizaba nucleótidos modificados químicamente ya que la detec-
ción no se realizaba por métodos ópticos sino por la detección de 
cambios en el pH. El objetivo en el desarrollo de nuevas técnicas 
es la ampliación en cuanto a capacidad de lectura y la reducción 
de costos, por lo cual la empresa Illumina desarrolló una técnica 
eficiente y de bajo costo que se basa en el estudio de fragmen-
tos de DNA unidos y distribuidos en una celda de flujo, en la cual 
la reacción de secuenciación se da mediante la adición de un nu-
cleótido marcado, Cuando este es incorporado, un láser excita su 
molécula fluorescente lo cual genera una señal (única para cada 
nucleótido) que es registrada por el equipo permitiendo así cono-
cer la secuencia de la muestra (Moreno-Indias & Tinahones, 2020).
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Estas tecnologías de secuenciación se encuentran en uso, 
sin embargo, los esfuerzos por desarrollar nuevas técnicas que 
permitan mayor longitud en las lecturas en menor tiempo y a bajo 
costo continúan vigentes; Es por ello que actualmente se ofrecen 
servicios de plataformas conocidas como PacBio (desarrollada 
por Pacific Biosciences) en la cual se analiza una molécula a la vez 
en tiempo real haciendo uso de una guía de onda modo cero (ZMW 
por sus siglas en inglés). A esta guía se acopla una ADN polimerasa 
con una molécula de DNA molde lo que permite el estudio indivi-
dual durante el proceso de polimerización por medio del acople 
de fluoróforos diferentes para cada una de las bases nitroge-
nadas. Al igual que PacBio, existe otra tecnología que permite un 
análisis de muestras conocida como secuenciación de Nanoporos 
(desarrollada por Oxford Nanopore Technologies) esta se realiza 
ayudada por el dispositivo MinION, el cual se destaca por su ta-
maño reducido. Esta tecnología se basa en el uso de agujeros a 
nanoescala, por los cuales pasa una única hebra de DNA lo que 
genera cambios en la corriente registrada por el sistema; cabe 
aclarar que existe un cambio de energía determinado para cada 
uno de las bases nitrogenadas y es de esta manera que se puede 
llevar a cabo el proceso de secuenciación (Izard & Rivera, 2014; 
Moreno-Indias & Tinahones, 2020).

Para llevar a cabo estudios bajo este enfoque, es necesario 
que una vez seleccionada la muestra (suelo, agua, alimentos fer-
mentados, sedimentos, tejidos humanos y animales, entre otros) 
se aísle y purifique de manera adecuada el DNA. Este proceso es 
fundamental, ya que la presencia de algunos compuestos quími-
cos orgánicos entre ellos la melanina, hematina, sales biliares, 
ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, pueden inhibir la actividad de 
algunas enzimas que se pueden utilizar durante el análisis de DNA 
tales como las DNA polimerasas, ligasas y endonucleasas. Duran-
te el proceso de purificación de DNA, se requiere probar distin-
tas metodologías, así como optimizar procesos, debido a que las 
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condiciones de purificación estarán determinadas por la natura-
leza ambiental de la cual proviene la muestra lo cual puede afectar 
directamente los procesos de secuenciación (Cortés-López et al., 
2014).

Estudios metagenómicos relacionados con carbón
El estudio de los microbiomas presentes en diferentes tipos 

de suelo se ha convertido en una herramienta que provee gran 
cantidad de información que ha sido utilizada en procesos de bio-
rremediación, mejora en las condiciones para cultivos y como 
posibles fuentes de obtención de componentes con valor biotec-
nológico o medicinal (N. Sabale et al., 2020). Esta variedad de aplica-
ciones ha permitido que se estudien diferentes tipos de muestras 
que tienen que ver con minas de carbón usando análisis meta-
genómico, por ejemplo muestras de camas de carbón produc-
toras de metano en Canadá (Lawson et al., 2015); carbón suave 
proveniente de Alemania utilizado para la obtención de alumbre 
(Wegner & Liesack, 2017); muestras de drenaje ácido proveniente 
de minas de carbón abandonadas en Pensilvania EE.UU. (Ly et al., 
2019; Roth et al., 2019) y suelos recuperados en sitios donde exis-
tió explotación de carbón en Sudáfrica (Ezeokoli et al., 2020). 

El estudio metagenómico de las comunidades microbianas 
presentes en muestras de carbón, minas abandonadas o en pro-
ceso de remediación se centran en Norte América, Asia y Europa, 
sin embargo, la cantidad de muestras analizadas es poca teniendo 
en cuenta que existen zonas con alta tasa de reservas carbonífe-
ras que aún no se aún estudiado, esto junto con las condiciones 
ambientales particulares en la cuales se dan los procesos de car-
bonificación en cada yacimiento son motivos por los cuales este 
recurso sigue siendo objeto de interés a nivel microbiológico y 
medioambiental. 
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la percepción de los estudiantes, comparando con respecto a las 
emociones positivas, como la alegría o la confianza. La hipótesis 
de este comportamiento se encuentra relacionada con la prepa-
ración del estudiante frente a las evaluaciones, su seguridad y de-
terminación frente al conocimiento adquirido, que no siempre es 
el mejor, el estilo del profesor, el gusto o no por el área disciplinar 
y el ambiente que se genera en el aula. También muchos de los ima-
ginarios que reportan los estudiantes sobre la evaluación son re-
flejo de los que proyectan los profesores en el aula, lo cual deviene 
en la manifestación de emociones como la ansiedad, el miedo o la 
angustia cuando deben enfrentar dicha experiencia, lo que incide 
negativamente en el rendimiento académico. 

Palabras clave: Imaginarios, emociones, evaluación, rendi-
miento académico, aprendizaje.

Introducción

Los resultados del proyecto que se presenta contribuyen a com-
prender las emociones de los estudiantes en la evaluación y el 
papel que cumple la evaluación de acuerdo con sus imaginarios. 
Igualmente, los cuatro programas elegidos, Bacteriología, Traba-
jo Social, Derecho y Economía, de acuerdo con los hallazgos en-
contrados, pueden contar con mejores herramientas para que 
sean tenidas en cuenta por los profesores dentro de su ejerci-
cio docente, en aspectos metodológicos, didácticos, evaluativos y 
en general de acompañamiento en la experiencia formativa, es-
pecialmente centrada en identificación y el manejo de las emocio-
nes que emergen en el proceso de evaluación, toda vez que éstas 
constituyen una materia prima fundamental para comprender y 
encauzar los comportamientos y el éxito académico y profesional 
de los estudiantes. 
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 En el contexto anterior, es preciso decir que finalmente, los 
resultados de las pruebas académicas a nivel nacional e interna-
cional, en general de un alto porcentaje de las universidades co-
lombianas, mantiene un promedio bajo, y eso según los análisis 
que hacen los “expertos”, como ejemplo en la pruebas Pisa (Pro-
grama para la Evaluación Internacional de Alumnos), evaluación 
que se realiza cada tres años para quienes están listos para en-
trar a la universidad, destaca las deficiencias con que los estu-
diantes ingresan a la Universidad, en asignaturas básicas que son 
cruciales para el logro académico en una formación más avanza-
da, y que tiene mucho que ver con sus intereses y la forma como 
profundiza en los conocimientos de manera autónoma. 

Precisamente en las pruebas aplicadas en el año 2018 y que 
fueron publicadas en el 2019 por la Ocde, registraron una ten-
dencia a la baja con respecto a las cuatro ocasiones en que se 
ha presentado Colombia que llevó al país nuevamente a ocupar 
los últimos lugares entre 79 países. Estos vacíos importantes las 
universidades deben afrontarlos ofreciendo espacios que per-
mitan superar esas dificultades y lograr mejores resultados aca-
démicos, porque finalmente la sociedad reclama ciudadanos bien 
formados que puedan desempeñarse con eficiencia y ética en los 
distintos oficios profesionales.

Los avances sobre el tema en cuestión dan cuenta de la com-
plejidad que le asiste a la práctica de la evaluación en sus múltiples 
y variadas formas de aplicación en la experiencia de la formación 
universitaria. La consulta de los distintos estudios permite inferir 
que muchos de los resultados que suelen obtenerse en la evalua-
ción, tanto cuantitativos como cualitativos, no solo tiene que ver 
con la estructura organizacional de cada institución, sino también 
con los imaginarios que portan los estudiantes a la hora de en-
frentarse a la evaluación, dado que éstos portan también creen-
cias que configuran estilos de enseñanza y concepciones de cómo 
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evaluar a sus estudiantes, lo que provoca en ellos determinadas 
predisposiciones.

Las emociones juegan un papel en la configuración de com-
portamientos, incluyendo, como en este caso, la experiencia de 
la evaluación, en la cual, existe una afectación directa en el éxito o 
fracaso académico; también se ratifica el hecho de la importancia 
que tiene el ajuste emocional en los estudiantes a la hora de apli-
car una evaluación para obtener buenos resultados.

Hoy ha se ha venido tomando conciencia cada vez más en 
las comunidades académicas, de la necesidad de generar cono-
cimientos a través de la investigación que aporten al mejoramien-
to de las condiciones de vida de todos los sistemas vivos. En este 
sentido muchos son los discursos que constantemente están re-
pensando el lugar que le corresponde al conocimiento en socie-
dades cada vez más complejas y el papel que la educación debe 
cumplir en la apropiación social del conocimiento en ámbitos uni-
versitarios.

Para Maldonado (2005), una de las dimensiones fundamenta-
les de la sociedad y de la cultura, es la economía basada en el co-
nocimiento, y que marca una ruptura con todas las formas de so-
ciedad anteriores con los sectores tradicionales de la economía. 
De acuerdo con esas consideraciones, la universidad está llama-
da, no solo a reconocer existen problemas sociales, políticos, eco-
nómicos y ecológicos que afectan la calidad de vida y la dignidad 
de las personas, sino también a realizar constantemente ejerci-
cios de investigación que devengan en acciones que contribuyan 
a transformar los paradigmas educativos sobre la evaluación que 
se produce en los distintos campos que surgen de la economía del 
conocimiento. Sin embargo, las consideraciones anteriores, ad-
quieren más relevancia si la universidad se piensa también desde 
dentro, en términos de sus propias dinámicas y apuestas metodo-
lógicas que la identifican. 
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Los estudiantes, antes de haber ingresado a cualquier pro-
grama, ya vienen con unas creencias y rituales culturales sobre 
la evaluación que determinan en gran medida el desarrollo de su 
proceso de aprendizaje y rendimiento académico. Aunado a ello, 
existe factores institucionales, profesorales y de las dinámicas 
propias de cada estudiante que hay que tener en cuenta a la hora 
de valorar y comprender la manera como se asume el aprendiza-
je y la evaluación en el aula.

El panorama educativo tan complejo descrito anteriormente 
configura distintos imaginarios que provocan determinadas emo-
ciones tanto positivas como negativas en los estudiantes, dadas 
las variadas formas o metodologías de evaluación que usan los 
profesores. En ese sentido, para Maturana (2010), la conciencia 
está conectada con las emociones y aunque éstas son difíciles de 
controlar, sugiere que el entorno cultural, incluyendo la educa-
ción, contribuye a encauzarlas, y, para ello, la conciencia tributa 
de manera significativa.

De acuerdo con las consideraciones anteriores se planteó la 
siguiente pregunta que orientó toda la investigación: ¿cuál es la 
relación entre los imaginarios y las emociones que experimentan 
los estudiantes cuando se enfrentan a la evaluación en el aula en 
cuatro programas de pregrado de la Unicolmayor y cómo influye 
en el rendimiento académico? Para resolver la pregunta se pro-
pusieron tres objetivos a saber: Describir cuáles son los imagina-
rios que tienen los estudiantes sobre la evaluación. Identificar las 
emociones que experimentan los estudiantes cuando presentan 
una evaluación. Y, plantear estrategias que contribuyan a mejorar 
los procesos de evaluativos en el aula a partir de las comprensio-
nes logradas sobre las relaciones entre imaginarios y evaluación

El enfoque metodológico, se asumió dentro del marco de una 
postura epistemológica no positivista que Páramo y Otálora (2010) 
denominan alternativa, mostrando que existen una variedad de 
teorías sobre cómo se construye el conocimiento que ha venido 
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surgiendo a lo largo del tiempo y que indudablemente han contri-
buido al avance de la investigación. En este sentido existen tres as-
pectos fundamentales que en este proyecto se tienen en cuenta 
respecto de cómo se construye el conocimiento en el proceso de 
investigación (Guba & Lincoln, 1994; Pérez, 2010). El primero tiene 
que ver con el papel del Sujeto u Observador frente al fenómeno 
u objeto que desea investigar. El segundo, la manera como se co-
noce e interpreta la “realidad” que se va a investigar; y el tercero, 
cuál es el camino que permite a través de una estructura cohe-
rente y pertinente alcanzar cierto grado de “objetividad” que sea 
tan confiable que permita avanzar en la comprensión del objeto 
estudiado, en este caso las relaciones entre imaginarios que los 
estudiantes construyen sobre la experiencia de evaluación y las 
emociones que les provoca.

De acuerdo con el enfoque metodológico que se ha descri-
to anteriormente, el tipo de investigación que se abordó es de 
carácter mixto o complementario, que permitió combinar datos 
cuantitativos y cualitativos, al igual que generar procesos de 
triangulación crítica, que favorecieron una mejor comprensión 
del fenómeno estudiado. 

El proyecto tuvo en cuenta una muestra representativa de 
160 estudiantes, hombres y mujeres, de cuatro programas de 
pregrado de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de 
estratos entre uno y tres. Teniendo en cuenta que el estudio tuvo 
carácter pedagógico, se empleó como técnica de investigación 
el cuestionario, el cual, según autores como Páramo consideran 
que “es una de las técnicas de recolección de datos más utiliza-
das en la investigación social debido fundamentalmente, a que a 
través de ésta se puede recoger gran cantidad de datos, sobre 
actitudes, intereses y comportamientos” (Páramo, 2010, p. 55). 
También se hizo uso de Grupo Focal, que según Torres (1996) se 
caracteriza por ser la discusión de un grupo de personas sobre 
un tema particular. Se recogió con esta técnica los diferentes ima-
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ginarios de los estudiantes en cuanto a formas de evaluación y la 
emergencia de determinadas emociones. Se realizó con una guía 
semiestructurada que permitió tener la libertad de realizar re-
preguntas en el momento de su desarrollo. Se realizaron cuatro 
grupos focales, uno por programa, con la participación de 15 es-
tudiantes en cada uno.

Posturas epistemológicas de los conceptos aso-
ciados al problema

El concepto de imaginario
Esta categoría fue desarrollada en principio por Castoriadis 

en su famosa obra “la institución imaginaria de la sociedad” publi-
cada en 1975 en donde asocia el concepto con representaciones 
sociales, estructuras mentales y conciencia sobre un contexto 
determinado que tiene cargas ideológicas mediante las cuales se 
configuran los comportamientos de los sujetos en los colectivos 
sociales. De esa manera “hablamos de imaginario cuando quere-
mos hablar de algo inventado o de desplazamiento de sentido en el 
que unos símbolos ya disponibles están investidos con otras signi-
ficaciones (Castoriadis, 2013, p. 204). Con base en las ideas colo-
cadas por el griego, se han venido proponiendo una serie de acep-
ciones asociadas desde distintos campos del conocimiento, como, 
por ejemplo, construcción social (Luckmann, 2003), conocimiento 
y legitimación de la acción (Taylor, 2014). En torno a este concepto 
es preciso anotar que ciertamente los principios del pensamiento 
sistémico (Bertalanffy, 1989), y posteriormente el complejo (Morin, 
1990), realizaron contribuciones importantes para comprender 
que no solo los sistemas sociales están interconectados y son in-
terdependientes, sino que al mismo tiempo están llenos de incer-
tidumbre y suelen presentar momentos de equilibrio y desequili-
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brio permanente, que configuran tramas sociales en el interior 
de las cuales se construyen imaginarios asociados a categorías 
como poder, ideología, cooperación o resistencia.

En el campo educativo y específicamente en lo relacionado 
con el fenómeno de la evaluación, el acumulado de conocimiento 
que se ha producido a través de modelos pedagógicos, escuelas 
de pensamiento e investigaciones realizadas in situ recogiendo la 
voz de los actores que participan en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en los ambientes universitarios, ha permitido recono-
cer un sinnúmero de variables complejas asociadas a imaginarios 
que se han configurado en los distintos contextos, sobre las múlti-
ples y variadas percepciones sobre la experiencia de evaluación, 
convirtiéndola en uno de los campos de la educación más comple-
jos y problemáticos de abordar. No obstante, la complejidad, exis-
te al menos dos factores comunes, entre otros tantos, que confi-
guran los imaginarios en los individuos. El primero tiene en cuenta 
el hecho de que “al ser el estudiante un miembro de la comunidad 
en la cual está inscrita la institución, lleva a establecer los imagi-
narios, las costumbres, tradiciones, normas, etc. que deben ser 
punto de referencia para la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional y los planes de trabajo que de él se deriven, así como 
objeto de reflexión en el aula para construir y fortalecer el acer-
vo cultural de la comunidad” (Acosta & Garibello, 2018, 36); y, en 
segundo lugar, existe una serie de luchas de fuerza que se tejen 
entre la imposición y exigencias del mercado capitalista que exi-
gen perfiles determinados para el mundo laboral sobre los que se 
sustentan las pruebas estandarizadas nacionales e internaciona-
les aplicadas bajo el mismo rasero a cualquier contexto educativo, 
y los movimientos pedagógicos de resistencia que lideran pers-
pectivas críticas de evaluación sujetas a cada contexto en busca 
de identidad cultural, cambios sociales y participación política en 
el destino de los pueblos, ubicando de esa manera lo que Murillo 
e Hidalgo (2015) denominan una evaluación para la justicia social.
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No se puede perder de vista el hecho de que el concepto de 
imaginario, en todo caso, está sumergido también en el de Meta-
rrelato. A propósito de esta categoría, el profesor Rafael Echeve-
rría, la ubica desde al menos tres tesis fundamentales. La primera 
es que los seres humanos son en el lenguaje, en tanto que éste es 
constitutivo de su condición. La segunda se desprende de la an-
terior, y es el hecho de que como seres lenguajeantes, los huma-
nos crean constantemente historias a través de conversaciones 
que se construyen en la vida cotidiana; y la tercera tesis consiste 
en sostener que, gracias al devenir del lenguaje, se transforma el 
mundo, por cuanto es acción. Esta última característica hace que 
los seres humanos creen nuevas historias, pero al mismo tiempo 
sean fruto de ellas mismas. En ese sentido las narraciones “son las 
historias básicas a partir de las cuales la gente confiere sentido a 
su vida. De acuerdo a cómo una colectividad humana le da senti-
do a su vida, aparecen diferentes formas de existencia humana” 
(Echeverría, 2003, 144). Dicho lo anterior, es preciso decir que, en 
ultimas los metarrelatos son aquellos trasfondos históricos des-
de donde las personas construyeron sus mundos y desde donde 
hablan, lo cual está en relación, al mismo tiempo, con normas, le-
yes, moral y tabúes. 

En razón a lo anterior, se puede sostener, entonces, que, en 
los ambientes pedagógicos universitarios, tanto en profesores 
como en estudiantes, transitan una serie de discursos que han 
heredado consuetudinariamente y que configuran imaginarios 
sobre la práctica de la evaluación, que al mismo tiempo reflejan 
modelos pedagógicos. Estas metanarrativas producen tensiones 
y luchas de fuerza, en las cuales, al mismo tiempo, circulan distin-
tas emociones que devienen en resultados positivos o negativos 
para el proceso de aprendizaje y el posterior desempeño profe-
sional de los ciudadanos.
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Aprendizaje 
La pregunta por el aprendizaje lleva de inmediato a revisar 

cuál es el papel del observador, es decir, del sujeto que tiene con-
ciencia y que se enfrenta en la vida cotidiana con diversos fenó-
menos sobre los cuales emite juicios. Cuatro campos del conoci-
miento ayudan a orientar, en primera instancia, el abordaje sobre 
el tema de cómo y en qué condiciones se aprende. La epistemo-
logía, la psicología, el lenguaje y la biología. Por su parte, la episte-
mología históricamente debate en torno a la pregunta, cómo es 
que conocen los seres humanos, a lo cual tres corrientes clási-
cas hicieron carrera: conocer es recordar y en cierta manera 
intuir, por lo tanto, no se requieren los sentidos (tradición de los 
seguidores de Platón 427-347 ac). La experiencia alimentada por 
los sentidos crea el puente para que los individuos conozcan los 
objetos, por cuando, en cierta manera se es una tabula rasa (tra-
dición de los seguidores del estagirita Aristóteles 384-322 ac) .Y, 
luego Kant, en sus escritos sobre crítica a la razón pura y critica 
a la razón práctica intentó hacer una síntesis en la cual afirma que 
se requiere tanto de la intuición como de los sentidos cuando los 
individuos conocen los objetos del mundo exterior. 

Con la entrada a la modernidad y gracias al desarrollo más 
libre de la ciencia en sus distintas disciplinas, la epistemología, 
como campo de estudio, hoy acoge multiplicidad de miradas, que 
giran en torno al hecho fundamental que el conocimiento es una 
construcción social relacionada con la cultura; en ese sentido, in-
cluso ya se concibe no una sola epistemología, sino varias, entre 
ellas las llamadas epistemologías del sur (De Souza, 2018), un co-
nocimiento que se produce desde los vencidos. 

Para el caso de la psicología desde la segunda mitad del siglo 
veinte se comenzó a cuestionar la capacidad de los perceptores 
humanos para reflejar fielmente la realidad percibida, afirmando 
que la actividad del que percibe influye de manera significativa en 
lo percibido. De esa manera el conocimiento está cargado de las 
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narrativas, historias, experiencias, deseos, intereses y motivacio-
nes que cada ser humano experimenta en sus procesos de inte-
racción social. Así, las percepciones no hablan de las cosas en sí, 
sino de cómo se observan en el cerebro, donde ocurren los pro-
cesos mentales. Esta revolución cognitiva fue iniciada, especial-
mente por la escuela del estadounidense Jerome Bruner (1915-
2016), que reaccionó fuertemente con la poderosa tradición del 
conductismo, que venía planteando una visión lineal y pasiva del 
aprendizaje. Otros campos, como el de la neurociencia, posterior-
mente abrirían las puertas a nuevos descubrimientos. 

En tercer lugar, el lenguaje también desarrollado en los años 
50s del siglo XX abrió líneas de investigación importantes con lo 
que se llamó en ese momento el giro lingüístico en donde partici-
paron importantes autores como John Searle (1932-2020), que 
sostuvieron que el lenguaje no solo cumple la función de describir 
el mundo, sino que también es capaz de cambiarlo, por cuando 
es acción y hace que algunas cosas ocurran y otras no, gracias 
al poder de la palabra que es capaz de hacer declaraciones. Así, 
ciertas historias no hubieran sido tales, si alguien no las hubiera 
declarado. De esa manera, se desarrolló la idea que los seres hu-
manos están inmersos en juegos del lenguaje que pertenecen a 
determinados dominios lingüísticos, desde donde se construyen 
conocimientos y, por lo tanto, los aprendizajes que comporta. 

Finalmente, a propósito de la biología, como cuarto campo 
de desarrollo sobre el conocimiento, investigadores de Harvard, 
como Humberto Maturana Romesín (1928-2020), y las escuelas 
asociadas a esta corriente, plantean que el aprendizaje de cual-
quier conocimiento depende fundamentalmente del observador, 
pues éste está determinado por sus estructuras biológicas y del 
medio ambiente donde actúa; en ese sentido, la búsqueda de un 
aprendizaje que se base en un conocimiento homogéneo y obje-
tivo, es prácticamente imposible. Las explicaciones de la ciencia 
están basadas en un acumulado de experiencias que constante-
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mente se resignifican para perfeccionarlas no en su esencia, sino 
en su comprensión. 

Asociados estos cuatro campos con la educación, histórica-
mente han despertado debates importantes que han ayudado a 
comprender los procesos de aprendizaje de la población que se 
forma en instituciones donde el conocimiento constituye un eje 
transversal. Precisamente los modelos de educación han bebido 
de estas fuentes y se han creado paradigmas como el constructi-
vismo, el aprendizaje significativo, la enseñanza para la compren-
sión, inteligencia emocional, el aprendizaje cooperativo, entre otra 
gama, que se vienen combinando, cuando se trata de abordar te-
mas como el rol de profesor, las características del estudiante, la 
evaluación, el currículo y el contexto como factores determinan-
tes en el aprendizaje.

Debido a lo anterior, cada vez se sostiene más la tesis de que 
el aprendizaje es una dinámica constante de conexiones sistémi-
cas de conceptos en donde el estudiante articula una especie de 
preconceptos que ya trae de su propia experiencia en distintos 
ámbitos de interacción con los nuevos aprendizajes que recibe, 
no sólo de los maestros, sino también de sus compañeros y del 
medio ambiente donde se educa. Lo que hace los cerebros es 
construir esquemas mentales que son usados de acuerdo con 
cada situación para resolver problemas; de esa forma el apren-
der es un rasgo muy complejo que incluso opera distinto en cada 
ser humano. 

Las emociones
Las emociones son las que nutren los distintos niveles, fac-

tores y características que lleva a que una persona se motive o 
no a la hora de enfrentar determinadas situaciones. Después de 
los años 80s del siglo XX, especialmente con las investigaciones 
científicas de Gardner, Le Deux, Ekman, Goleman y Damasio, en-
tre otros tantos, se desarrollaron un volumen significativo de tra-
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bajos científicos que permitieron conocer mejor cómo funciona 
el cerebro humano, y con ello, comenzó a cuestionarse enérgi-
camente, el mito de la razón, como el motor que supuestamente 
mueve todos los comportamientos de los seres humanos. En este 
sentido Palmero et al., (2006), afirman, entre otras conclusiones 
que, dada la cantidad de acepciones que se han venido plantean-
do, es importante tener en cuenta en el estudio sobre las emocio-
nes factores subjetivos, ambientales y hormonales en las cuales 
los autores proponen categorías asociadas como: lo cognitivo, 
afectivo, expresivo y por supuesto lo motivacional. Para efectos 
de la fundamentación de este estudio se tomaron las definiciones 
que ofrecen los científicos Humberto Maturana (2010) y Rafael 
Echeverría (2009), quienes sostienen que son disposiciones cor-
porales dinámicas que definen los distintos dominios de acción 
en que se mueven los seres humanos. Están relacionadas con un 
sentir que se expresa en decires y actuares, y que un observador 
construye al entrar en relación con un ser vivo. De esa manera, 
son distinciones que un observador hace sobre el fluir relacional 
de otro ser (miedo, amor, ira, tristeza, placer...) o de sí mismo. Se 
originan en la fisiología, pero se manifiestan en la relación. Se di-
ferencian de sentimientos porque la emoción no se expresa, se 
vive. De acuerdo con estos autores, los sentimientos se originan 
en la zona donde ocurre el lenguaje, llamada Neocórtex. 

En el orden de ideas anteriormente expuesto, hay que consi-
derar que detrás de todo discurso racional se encuentra de base 
una emoción que lo provoca y configura determinados compor-
tamientos en la vida cotidiana que condicionan las relaciones que 
se establecen con el entorno. Entonces es preciso decir que “no 
es la razón la que nos lleva a la acción sino la emoción” (Maturana, 
2010, p.23). Esto no quiere decir que la razón no cumpla un papel 
importante, lo que pasa es que, de acuerdo con los estudios reali-
zados por Damasio (2017), entre otros tantos, la información que 
reciben los seres humanos desde el exterior, llega primero a la 
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parte más primitiva del cerebro, que es precisamente el sistema 
límbico donde se asientan las emociones, y luego pasan al cere-
bro donde se crea el lenguaje para posteriormente tomar las de-
cisiones, desde lo que gusta o no gusta. Así, para este científico la 
conciencia está conectada con las emociones y aunque éstas son 
difíciles de controlar, sugiere que el entorno cultural, incluyendo 
la educación, contribuye a encauzarlas, y, para ello, la conciencia 
tributa de manera significativa.

Ahora bien, ciertamente las emociones están relacionadas 
con los estados de ánimo, de manera que el paso de una emoción 
a otra eventualmente puede cambiar, por ejemplo, la felicidad por 
el miedo, la empatía por el odio, y así sucesivamente. Al respecto 
Echeverría (2010) plantea que “los seres humanos donde quiera 
que estén, están siempre inmersos en determinados estados de 
ánimo. No hay forma en que podamos evitar encontrarnos en al-
guno y mirar la vida desde fuera de algún tipo de estado emocio-
nal, cualquiera que éste sea. Los estados de ánimo son constituti-
vos de la existencia” (Echeverría, 2003, p.155). Esta consideración 
es muy importante, al menos por tres razones: primero, porque 
el horizonte de posibilidades de las acciones que el individuo em-
prende dependen de su estado de ánimo; segundo, por cuanto 
los ambientes donde se desenvuelven las personas contagian 
determinados estados anímicos, Y, finalmente, éstos constituyen 
factores de predicción para el éxito de las acciones toda vez que 
configuran lo que comúnmente se suele llamar motivación, espe-
cialmente desde la sicología del aprendizaje. 

Análisis de resultados

El instrumento cuantitativo fue aplicado a 160 estudiantes de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en 4 programas 
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académicos: Economía (41), Bacteriología y Laboratorio Clínico 
(38), Trabajo Social (42) y Tecnología en Asistencia Gerencial (39), 
de acuerdo a la información mostrada en la tabla 1. En total, el ins-
trumento fue aplicado a 100 estudiantes mujeres y 60 hombres, 
correspondientes al primer, cuarto y sexto semestres de los pro-
gramas académicos mencionados. Se consideró la selección de 
los semestres de origen de los estudiantes con base al criterio de 
tener diferentes puntos de vista relacionados con sus sensacio-
nes al momento de presentar una evaluación, es decir el instru-
mento fue aplicado a aquellos estudiantes que recién ingresan, 
quienes están a la mitad y están cerca de egresar. Vale la pena 
destacar que los estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca pertenecen en su mayoría a los estratos 1, 2 y 3. 
Mientras que el instrumento cualitativo que se aplicó fueron cua-
tro grupos focales a los mismos programas, constituidos por un 
promedio de 15 estudiantes para un total de 60 participantes. 

Tabla 1. Información de la población a la cual se aplicó el instru-
mento

Programa académico Mujeres
Hom-
bres

Can-
tidad 
total

Partici-
pación 

%

Economía 21 20 41 25.6 %

Bacteriología y Laboratorio Clí-
nico

29 9 38 23.8 %

Trabajo Social 29 13 42 26.3 %
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Tecnología en Asistencia Ge-
rencial

21 18 39 24.3 %

Total 100 60 160 100 %

Participación % por género 62.5% 37.5% 100% --

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 1 se muestra la participación porcentual de los 
estudiantes encuestados por programas académicos. Se obser-
va que los programas tienen una participación porcentual similar, 
de esta manera: Trabajo Social tiene el 26.3%, Economía, el 25.6%, 
Asistencia Gerencial, el 24.3% y Bacteriología, el 23.8%. 

Gráfico 1. Participación porcentual por programa académico

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 y el gráfico 2 se muestra la participación porcen-
tual de los estudiantes encuestados discriminados por género, en 
el cual se evidencia una mayor participación femenina. La mayor 
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participación femenina se explica por el perfil mayoritariamente 
femenino de los programas académicos tomados en cuenta para 
la aplicación del instrumento, como se aprecia en el grafico 2. Esta 
participación es mucho más pronunciada en los programas de 
Bacteriología (76.32%) y Trabajo Social (69.05%).

Tabla 2. Participación porcentual por género y programa acadé-
mico

Programa 
académico Mujeres

Participa-
ción muje-

res %
Hombres

Participa-
ción hom-

bres %

Cantidad 
total

Economía 21 51.22% 20 48.78% 41

Bacteriología y 
Laboratorio 
Clínico

29 76.32 % 9 23.68 % 38

Trabajo Social 29 69.05 % 13 30.95 % 42

Tecnología en 
Asistencia 
Gerencial

21 53.85 % 18 46.15 % 39

Total 100 62.5 % 60 37.5 % 160

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Participación porcentual por género y programa aca-
démico

Fuente: Elaboración propia.

El instrumento cuantitativo consistió en 10 preguntas, cada 
una de las cuales fue contestada por los estudiantes en 5 niveles 
de acuerdo con la escala de Likert: Siempre; La mayoría de las ve-
ces sí; Algunas veces sí; Algunas veces no; La mayoría de las veces 
no y Nunca.

El procesamiento de los datos producto del instrumento han 
sido elaborado utilizando el software R, el cual es un lenguaje y en-
torno de programación orientado a objetos, de libre distribución 
(open source) para elaborar análisis estadístico, econométrico, 
gráfico y de minería de datos. Fue escrito inicialmente por Ross 
Ihaka y Robert Gentleman (el apelativo R se origina de las iniciales 
del nombre de estos programadores), pertenecientes al Depar-
tamento de Estadística de la Universidad de Auckland. Desde me-
diados de 1997, existe un grupo central que tiene acceso a la es-
critura del código fuente de R. Este código se ha visto enriquecido 
por programadores en todo el mundo, los cuales aportan nuevas 
rutinas y actualizan el contenido original. Estos nuevos aportes 
son colocados en paquetes o librerías, los cuales son grupos de 
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nuevas bases de datos, funciones y comandos alrededor de un 
tipo de análisis en particular.

Análisis descriptivo/cuantitativo y cualitativo: re-
sultados

En esta sección se caracterizan los resultados del instrumento 
aplicado a los 160 estudiantes de los 4 programas académicos, 
con estadísticas descriptivas y gráficos, generados por el softwa-
re R. en ese sentido, en los análisis y gráficos mostrados a conti-
nuación, se aprecia el comportamiento de las respuestas de cada 
estudiante en términos porcentuales al interior de cada progra-
ma académico, para cada uno de los niveles de la escala de Likert, 
porque la cantidad total de estudiantes de la muestra utilizada en 
esta investigación en cada programa no es la misma, tal y como se 
mostró en la tabla 1. Es importante precisar que a medida en que 
se analizan los datos cuantitativos, se van articulando narrativas 
que expresaron los estudiantes, fruto de los grupos focales, con 
el objetivo de lograr un mayor alcance y profundización de los ha-
llazgos.

Análisis descriptivo por niveles de la escala Likert: Resulta-
dos

En esta primera subsección del análisis descriptivo se pre-
sentan tablas y gráficas discriminando por las 10 preguntas, ha-
ciendo énfasis en una comparación entre cada uno de los cinco 
niveles de la escala Likert de las respuestas. 

En la tabla 3 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta. 1, “Considero que la evaluación que aplican 
los profesores en el aula es útil para los procesos de formación”
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Tabla 3. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 1

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 17.00 %

La mayoría de veces si 48.50 %

Algunas veces sí, algunas veces no 29.00 %

La mayoría de las veces no 4.50 %

Nunca 1.25 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

A partir de la tabla 3 se evidencia que, en su mayoría, el 65.5% 
(17% + 48.5%) de los estudiantes tienen una percepción positiva 
de que las evaluaciones que aplican los profesores en el aula, es 
útil para sus procesos de formación académica en la universidad. 
Mientras que el 29% de los estudiantes no tienen una posición de-
finida y una parte minoritaria de los estudiantes equivalente al 
5.75% (4.50% + 1.25%) tienen una percepción negativa de que las 
evaluaciones no son útiles para sus procesos de formación aca-
démica.

En la tabla 4 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 2 “Pienso que la evaluación es una herra-
mienta que contribuye a apropiar aspectos teóricos y prácticos 
importantes que hacen parte de mi futuro ejercicio profesional”
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Tabla 4. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 2

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 25.50 %

La mayoría de veces si 37.00 %

Algunas veces sí, algunas veces no 31.25%

La mayoría de las veces no 5.00 %

Nunca 1.25 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

A partir de la tabla 4 se evidencia que, en su mayoría, el 62.5% 
(25.5% + 37%) de los estudiantes tienen una percepción positiva de 
que las evaluaciones son una herramienta que contribuye a apro-
piar aspectos teóricos y prácticos importantes que hacen parte 
de sus futuros ejercicios profesionales. Mientras que el 31.25% de 
los estudiantes no tienen una posición definida y una parte mino-
ritaria de los estudiantes equivalente al 6.25% (5% + 1.25%) tienen 
una percepción negativa de que las evaluaciones no son una he-
rramienta que contribuya a apropiar aspectos teóricos y prácti-
cos. Llama la atención de que aproximadamente la tercera parte 
de los estudiantes (31.25%) en promedio, no tengan una posición 
definida de que las evaluaciones son una herramienta importan-
te para la apropiación de elementos teóricos y prácticos, lo que 
hace indagar más en la pertinencia de las evaluaciones.

En la tabla 5 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 3 “Los resultados de un proceso de evalua-
ción son importantes porque ayudan a estimular emociones posi-
tivas de los estudiantes y contribuyen al rendimiento académico”. 
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Tabla 5. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 3

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 12.00 %

La mayoría de veces si 26.25%

Algunas veces sí, algunas veces no 47.50 %

La mayoría de las veces no 14.00 %

Nunca 0.50 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

A partir de la tabla 5 se evidencia que, en su mayoría, el 47.5% 
de los estudiantes no tienen un comportamiento definido para el 
hecho de que los resultados del proceso evaluativo sean impor-
tantes, ayuden a estimular sus emociones positivas y contribu-
yan a su rendimiento académico. Mientras que el 38.25 % (12% + 
26.25%) manifiestan que los resultados de un proceso de evalua-
ción si son importantes, porque ayudan a estimular emociones 
positivas de los estudiantes y contribuyen al rendimiento acadé-
mico. Asimismo, el 14.5% (14% + 0.5%) piensan que los resultados 
de las evaluaciones no son importantes y no contribuyen al rendi-
miento académico. 

En la tabla 6 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 4 “Antes de presentar una evaluación sien-
to miedo y eso afecta mi rendimiento académico”.
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Tabla 6. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 4

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 16.50 %

La mayoría de veces si 30.25 %

Algunas veces sí, algunas veces no 31.75 %

La mayoría de las veces no 17.25 %

Nunca 4.25 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

A partir de la tabla 6 se evidencia que, en su mayoría, el 46.75% 
(16.5% + 30.25%) de los estudiantes sienten miedo antes de pre-
sentar una evaluación y eso afecta sus rendimientos académicos. 
Mientras que el 31.75% de los estudiantes no tienen una posición 
definida y una parte minoritaria de los estudiantes equivalente al 
21.5% (17.25% + 4.25%) manifiestan que no sienten miedo antes de 
presentar una evaluación, es decir que aproximadamente una 
quinta parte de la muestra encuestada, se sienten seguros de sus 
conocimientos o se perciben con determinación al momento de 
rendir una evaluación.

En la tabla 7 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 5 “Cuando presento una evaluación siento 
confianza porque estoy seguro de que si estudié obtendré mejo-
res resultados académicos”; 
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Tabla 7. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 5

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 7.50 %

La mayoría de veces si 42.75 %

Algunas veces sí, algunas veces no 37.50 %

La mayoría de las veces no 10.75 %

Nunca 1.25 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

A partir de la tabla 7 se evidencia que, en su mayoría, el 50.25% 
(7.5% + 42.75%) de los estudiantes sienten confianza al presentar 
una evaluación, porque se sienten seguros que si estudian obten-
drán mejores resultados académicos. Mientras que el 37.5% de 
los estudiantes no tienen una posición definida y una parte mino-
ritaria de los estudiantes equivalente al 12% (10.75% + 1.25%) mani-
fiestan que no se sienten seguros al momento de rendir una eva-
luación.

En la tabla 8 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 6 “Cuando pierdo una evaluación me pongo 
triste y me deprimo porque afecta mi éxito académico en otras 
asignaturas”.

Tabla 8. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 6

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 18.50 %

La mayoría de veces si 30.75 %
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Algunas veces sí, algunas veces no 27.25 %

La mayoría de las veces no 14.25 %

Nunca 9.25 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

A partir de la tabla 8 se evidencia que, en su mayoría, el 49.25% 
(18.5% + 30.75%) de los estudiantes se ponen tristes cuando pier-
den una evaluación y se deprimen porque afecta el éxito académi-
co en otras asignaturas. Mientras que el 27.25% de los estudian-
tes no tienen una posición definida y una parte minoritaria de los 
estudiantes equivalente al 23.5% (14.25% + 9.25%) manifiestan que 
no experimentan tristeza ni depresión, ni afecta al éxito académi-
co de otros espacios académicos.

En la tabla 9 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 7 “Cuando pierdo una evaluación siento ra-
bia y eso afecta las relaciones con los profesores y los compañe-
ros”.

Tabla 9. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 7

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 7.50 %

La mayoría de veces si 12.75 %

Algunas veces sí, algunas veces no 20.50 %

La mayoría de las veces no 23.75 %

Nunca 35.75 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.
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Considerando la tabla 9 se evidencia que, en su mayoría, el 
59.5% (23.75% + 35.75%) de los estudiantes se sienten tranquilos, 
es decir no sienten rabia cuando pierden una evaluación y este 
sentimiento no afecta las relaciones con sus profesores y com-
pañeros. Mientras que el 20.5% de los estudiantes no tienen una 
posición definida y el 20.25 % (7.5% + 12.75%) de los estudiantes 
manifiestan que sienten rabia cuando pierden una evaluación y 
este sentimiento no afecta las relaciones con sus profesores y 
compañeros.

En la tabla 10 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 8 “Siento alegría al momento de presentar 
una evaluación porque soy consciente que fortalecerá mi éxito 
académico”.

Considerando la tabla 10 se evidencia que, en su mayoría, el 
39.75% de los estudiantes no tienen un comportamiento definido 
para el hecho de que sienten alegría al momento de presentar sus 
evaluaciones. Mientras que el 31.5% (9.5% + 22%) de los estudian-
tes, si sienten alegría al momento de presentar sus evaluaciones 
porque son conscientes que esas actividades fortalecerán su éxi-
to académico. Por último, el 28.75% (23.75% + 5%) de la población 
estudiantil encuestada, no experimentan alegría, es decir tienen 
sentimientos de tristeza al momento de presentar las evaluacio-
nes.

Tabla 10. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 8

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 9.50 %

La mayoría de veces si 22.00 %
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Algunas veces sí, algunas veces no 39.75 %

La mayoría de las veces no 23.75 %

Nunca 5.00 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

En la tabla 11 se observa el promedio porcentual de las res-
puestas a la pregunta 9 “Al momento de presentar una evaluación 
no experimento ninguna emoción que afecte las actividades nor-
males de mi vida cotidiana universitaria”.

Tabla 11. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 9

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 9.50 %

La mayoría de veces si 10.75 %

Algunas veces sí, algunas veces no 25.25 %

La mayoría de las veces no 29.25 %

Nunca 25.75 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

Considerando la tabla 11 se evidencia que, en su mayoría, el 
55% (29.25% + 25.75%) de los estudiantes manifiestan que no son 
indiferentes emocionalmente a la presentación de las evaluacio-
nes y de alguna manera experimentan sensaciones que afectan 
las actividades normales de sus vidas cotidianas en la universi-
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dad. Mientras que el 25.25 % no tienen una posición definida fren-
te a la pregunta aplicada y el 20.25% (10.75% + 9.5%), es decir apro-
ximadamente una quinta parte de la muestra no experimentan 
ninguna emoción al momento de presentar una evaluación, que 
afecte las actividades normales de mi vida cotidiana universitaria.

Por último, en la tabla 12 se observa el promedio porcentual 
de las respuestas a la pregunta 10 “Creo que los buenos resulta-
dos de la evaluación fortalecen mi autoestima y me estimula para 
continuar con la formación profesional”.

Tabla 12. Promedio porcentual de las respuestas a la pregunta 
10

Nivel escala Likert Promedio % de las respuestas

Siempre 40.00 %

La mayoría de veces si 39.50 %

Algunas veces sí, algunas veces no 15.50 %

La mayoría de las veces no 3.00 %

Nunca 1.75 %

Fuente: Elaboración propia con base a datos del instrumento.

Considerando la tabla 12 se evidencia que, en su mayoría, el 
79.50% (40% + 39.5%) de los estudiantes creen que los buenos re-
sultados de la evaluación fortalecen su autoestima y se sienten es-
timulados para continuar con su formación profesional. Mientras 
que el 15.50% no tienen una posición definida a esta pregunta y 
una porción minoritaria de los estudiantes encuestados equiva-
lente al 4.75% (3% + 1.75%) revelan que los buenos resultados de la 
evaluación no fortalecen su autoestima.
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Análisis cualitativo: desde el lugar de los actores
De acuerdo con los resultados anteriores de esta sección 

a nivel cuantitativo arrojado por las estadísticas descriptivas, y 
complementado con la aplicación del instrumento cualitativo a tra-
vés de los grupos focales que recoge la voz de los actores parti-
cipantes que se expresa en sus imaginarios narrados, se podría 
concluir que:

El 65.5% de los estudiantes en promedio de la totalidad tienen 
una percepción positiva de que las evaluaciones que aplican los 
profesores en el aula, es útil para sus procesos de formación aca-
démica en la universidad. En ese mismo sentido, El 62.5% de los 
estudiantes en promedio, tienen una percepción positiva de que 
las evaluaciones son una herramienta que contribuye a apropiar 
aspectos teóricos y prácticos importantes que hacen parte de 
sus futuros ejercicios profesionales.

Algunas de las razones que expresan los participantes en el 
estudio con respecto a esos resultados son: “Si, evidentemente 
la evaluación es una herramienta muy útil para saber qué es lo 
que se está intentando enseñar en cuanto a temáticas, en cuanto 
a conocimientos que se necesitan aprender por parte de los es-
tudiantes” (GFPTS 02/03/2020) . “Yo considero que la evaluación sí 
es importante de modo como decía mi compañero qué sirve para 
ver nosotros cómo va nuestro proceso que ¿en qué nos falta 
cómo reforzar? qué nos sirve ósea, como en qué temas estamos 
muy bien y que otros no” (GFPB03-03-2020). Aunque el porcentaje 
de percepción positiva, recogido en la encuesta sobrepasa más 
de la mitad de los participantes, no es una cifra significativamente 
alta; es decir, el hecho de que casi un 35% reporten un sentimiento 
negativo sobre las evaluaciones que experimentan en el aula, y un 
37.5% no le vean ningún sentido práctico, resulta preocupante, si 
se tiene en cuenta que históricamente las instituciones de educa-
ción superior han colocado la evaluación como uno de los dispo-
sitivos más importantes que, de acuerdo con los paradigmas del 
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mercado del conocimiento, constituyen una imagen de calidad y 
prestigio, tanto internamente como externamente, que para to-
dos los casos lo sigue exigiendo el sistema hegemónico.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que las 
percepciones negativas en torno a la evaluación son traídas de 
experiencias de formación anteriores que han generado esas 
marcas, como lo han venido mostrando un amplio espectro de es-
tudios tanto en Europa como en América Latina, asociados a múl-
tiples factores que van desde utilizarla como mecanismo de poder 
hasta generar discriminación e injusticia social. En ese sentido “el 
proceso de evaluación encierra mecanismos de poder que ejerce 
el profesor y la institución” (Santos Guerra, 2019, p.17), al mismo 
tiempo que contiene mecanismos sutiles que producen discrimi-
nación e injusticia social relacionados con la raza o la clase social, 
como lo sostiene el mismo autor, que reflejan cómo funciona tam-
bién la cultura y la sociedad en general. 

Esta forma como está concebida la evaluación genera en la 
población estudiantil sentimientos de presión, cansancio, estrés y 
miedo a fracasar. Algunos de los relatos lo expresan así: “Yo no me 
siento a gusto porque genera una tensión tanto por la expectativa 
que tengo tanto por lo que yo hago, por mi esfuerzo como también 
el temor de quedarme corta con lo que me exige el componente. 
Eso me incomoda muchísimo”. (GFPTS 02/03/2020). “Yo tampoco 
me siento a gusto porque realmente representa mucha ansiedad, 
mucha presión y además de las evaluaciones también tenemos 
otro tipo de cargas académicas que es algo que muchas veces 
no se tiene en cuenta y hay como que cumplir con todo”. (GFPTS 
02/03/2020). Estas características muestran situaciones de es-
trés que no son nuevas para los universitarios, pues ya vienen 
con ese imaginario desde sus procesos de formación inicial, como 
lo han mostrado en sus trabajos Barreto y Bermúdez (2017), Brio-
nes (2015) Guamanquispe (2013), Herrera, Rico y Cortés (2014). 
Situaciones que se extienden a la universidad y que son el resulta-
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do de un paradigma evaluativo que se resiste a desaparecer, aun-
que a veces se camufle; al final las pruebas estandarizadas son el 
ejemplo vehemente, no porque sean negativas en sí mismas, sino 
por la forma en que están diseñadas 

El 46.75% de los estudiantes en promedio, sienten miedo an-
tes de presentar una evaluación y eso afecta sus rendimientos 
académicos. De acuerdo con este hallazgo, resulta significativo 
que, en el siglo XXI, después de tantas reflexiones, estudios y de-
bates que han llevado a transformar relativamente los sistemas 
educativos, aun exista, al menos en este estudio, un porcentaje 
tan alto de estudiantes universitarios que experimenten miedo 
a la hora de presentar una evaluación que llega casi al 50% de la 
población encuestada. En ese sentido, algunas de las justificacio-
nes que expresaron los participantes a través de los grupos fo-
cales fueron: “Yo, cuando voy a presentar una evaluación, siento 
miedo a perder el examen oh pues la materia bueno; es tan bien 
eso porque uno está acá no sé pues obviamente para satisfacer 
a uno mismo y pues obviamente a su familia obviamente, entonces 
también tiene como ese peso encima pues de qué dirá mi mamá si 
no me esfuerzo? tal cosa la estoy embarrando” (GFPB03-03-2020). 
“Pues a que me vaya mal o que las cosas no salgan como yo creo 
o también por lo mismo que no se conoce la temática del profesor 
o porque han generado mucho miedo” (GFPE20-02-2020). Yo creo 
que uno siente como miedo o temor es más porque uno se preo-
cupa por la nota, cuánto necesita sacar, mas no para uno medir 
los conocimientos, yo digo que ese es el error (GFPE20-02-2020). 
“Me da miedo sobre todo cuando se trata de materias como ma-
temáticas o estadística, que uno tiene que responder exacto y a 
veces el profesor no rebaja una sola (GFPAG26-02-2020).

A propósito de las manifestaciones anteriores, el sentir miedo 
a la hora de ser evaluado es un fenómeno común que se manifies-
ta a nivel nacional e internacional. Santos Guerra (2019), encontró 
en sus investigaciones in situ que la mayoría de los estudiantes 
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cuando se enfrentan a exámenes experimentan miedo; y, además, 
ese miedo va más allá del aula porque afecta los otros escenarios 
de socialización de los estudiantes. Así, “el miedo aparece como 
un sentimiento que nace más de la forma de ser del profesor que 
el hecho mismo de la evaluación (Santos Guerra, 2019, p.70). El 
autor considera, lo que él denomina “profecías de incumplimien-
to” que los profesores señalan a manera de sentencia hacia sus 
estudiantes en frases como: “van a fracasar”, “son torpes”, “no 
sirven para nada”, “son incapaces o son mediocres”. Esto genera 
un estado emocional negativo y afecta el éxito académico y las re-
laciones sociales.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el miedo es 
una de las seis emociones básicas, primarias o heredas que re-
sultaron después de la robusta investigación que realizó Ekman 
(2013) que duró cuarenta años. Uno de los grandes hallazgos de 
este científico es haber situado la emoción del miedo dentro del 
proceso evolutivo de la especie humana como uno de los meca-
nismos de defensa y sobrevivencia más importantes que contri-
buyeron a los procesos de adaptación y desarrollo cultural, por 
lo tanto, esta emoción en sí misma no es negativa. De esa manera, 
“si las emociones tienen un valor adaptativo ancestral, es decir, si 
aparecieron progresivamente en la evolución para afrontar me-
jor las situaciones amenazadoras o de supervivencia, sería lógico, 
que por lo menos algunas de ellas fuesen heredadas y universa-
les (Morgado, 2007, p.50), y entorno a ella se aprehendan otras 
emociones que lo producen, como por ejemplo, la agresión o ame-
naza externa, proceso que se genera por un mecanismo llama-
do “emulación” relacionado con el contagio emocional a través de 
las interacciones que construyen los individuos. En razón a estas 
consideraciones, el miedo, tal como lo expresaron los estudian-
tes participantes en este estudio, no es un dispositivo de supervi-
vencia, sino que se produce por la forma como está concebida la 
evaluación alrededor de la cual se asocian factores como la posi-
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bilidad latente al fracaso, los calificativos, sanciones sociales, fami-
liares e institucionales que afectan la autoestima de los individuos. 

El 50.25% de los estudiantes experimentan confianza al pre-
sentar una evaluación, porque se sienten seguros de que si estu-
dian obtendrán mejores resultados académicos. No obstante, los 
datos cualitativos arrojan también factores asociados a las rela-
ciones con el profesor, a la dificultad de la disciplina y las propias 
inseguridades psicológicas que experimentan. Véase los siguien-
tes relatos: “Pues yo diría en un muy bajo porcentaje (siente con-
fianza), con algunos profesores; ósea hay clases que realmente 
uno las disfruta y uno sabe que incluso antes de estudiar, uno en-
tiende realmente de que van a hablar; entonces es la única mane-
ra en que uno genera sensaciones positivas y !si! igual sigue gene-
rando ansiedad, pero es porque uno quiere demostrar que uno 
si sabe algo, pero creo que eso definitivamente va muy de la mano 
del ejercicio del docente y de su forma de enseñar y de su for-
ma de hacer atractivo ese conocimiento y de entregarlo”(GFPTS 
02/03/2020). “Mas bien me produce desconfianza de mi éxito aca-
démico por decirlo así! A demás que puedo tener éxito académico, 
pero eso no me asegura que yo sea un buen profesional” (GFPTS 
02/03/2020). “Creo que independientemente de lo que se vaya a 
evaluar siempre independiente de lo que se haya estudiado, siem-
pre va a haber nervios, siempre va a haber desconfianza y lo que 
dice el compañero: tensión” (GFPB03-03-2020). “Porque a ti te dan 
un temario de lo que debes estudiar, pero puedes estar floja en 
algunas cosas y precisos esas cosas te pueden salir o te las pue-
den preguntar por eso hay desconfianza” (GFPB03-03-2020). “Si 
hay profesores que dan más confianza que otros. Hay profeso-
res que no se limitan solamente enseñar y ya, hay profesores que 
son más didácticos y eso da confianza” (GFPAG26-02-2020).

La mayoría de los estudios sobre la confianza han estado di-
rigidos a factores como la política (Fukuyama, 1996), convivencia 
ciudadana (Mockus, 2002), los sistemas sociales (Luhmann, 2002), 
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las empresas (Echeverria, 2010), la economía y el derecho Berg-
man, & Rosenkrantz (2019). No así ha sucedido con el aspecto 
propiamente educativo, especialmente articulado con la evalua-
ción; y aunque es un campo aun por explorar, se pueden desta-
car algunos estudios como el de Martínez (2014), Murillo & Hidalgo 
(2015), Razeto, (2016) y Burgos (2018) que a nivel nacional como 
internacional muestran estudios comparados y reflexiones sobre 
los vacíos existentes, pero también en cuanto a los alcances que 
se vienen desarrollando en variedad de factores como: las rela-
ciones entre docentes y estudiantes, la didáctica que se usa para 
socializar el conocimiento, la estructura organizativa de la insti-
tución y los paradigmas educativos; todo ello asociado al eje que 
articula los procesos de evaluación y la confianza o desconfian-
za que deviene en su implementación. En todo caso, el patrón de 
persistencia, al menos encontrado en este trabajo que refuerza 
y amplía los estudios señalados anteriormente, para un significa-
tivo porcentaje de estudiantes, es la desconfianza que se asocia 
también a otras emociones como el estrés, la ansiedad y el miedo 
que son detonantes negativos para lograr un óptimo rendimiento 
académico. Un aspecto que resulta de la mayor importancia en 
todos los estudios, incluido éste, es la confianza entre el profesor 
y el estudiante, de ahí que “el que los estudiantes sientan confian-
za en sus docentes facilita que participen activamente en clases, 
aclaren dudas y expongan sus inquietudes (Gallardo et al., 2018, 
p.90), lo que aumenta la posibilidad de éxito académico la hora de 
enfrentar la evaluación. 

El 59.5% de los estudiantes en promedio, no sienten rabia 
cuando pierden una evaluación y este sentimiento no afecta las 
relaciones con sus profesores y compañeros. Si, como sostienen 
los científicos, la rabia (ira o colera), al igual que el miedo, es una de 
las emociones básicas (Nussbaum, 2018; Cotrufo & Bares, 2018), 
se infiere que, para el caso de este estudio que reporta un nivel 
del 39.5% constituye un factor que eventualmente puede produ-
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cir agresividad y por lo tanto dañar la convivencia. Sin embargo, 
se encontró que la rabia la asocian más los estudiantes con las 
notas que no alcanzaron a obtener porque se les dificulta el tema 
o simplemente por la cantidad de trabajo no tienen el tiempo para 
estudiar, y, aunque sientan rabia hacia los compañeros o con al-
gún profesor, nunca se convierte en un factor de agresión. Esta 
hipótesis es corroborada también con el hecho de que casi el 60% 
de la población no sientan esta emoción al momento de perder 
una evaluación o enfrentarse a ella, y, por lo tanto, no les genera 
conflictos significativos. Téngase en cuenta los siguientes relatos: 
“siento rabia contra los docentes o con mis compañeros si veo 
que hay una responsabilidad de ellos con mi nota. Cuando los par-
ciales son grupales o cuando hay unas cargas laborales que son 
de grupo y marcas unos tiempos y sabes que tienes unos tiempos 
estimados para eso, ahí sí se puede explotar porque estoy con 
mis pares. (GFPTS 02/03/2020). “Siento rabia porque a veces uno 
estudia mucho y no obtienen los resultados que deseaba. Porque 
también el esfuerzo que uno empeña ahí en cosas y no se eva-
lúan o que de verdad uno no pudo entenderlas que aparecen y 
eso causa mucha frustración y estrés GFPB03-03-2020). “A mí me 
da piedra cuando me saco mala nota porque afecta mi promedio” 
(GFPE20-02-2020). “En realidad me disgusta mucho que uno se 
prepara y le dedique arto tiempo a una evaluación y a veces no me 
va bien, eso me hace dar rabia, como hartera” GFPAG26-02-2020)

De acuerdo con la información recogida en los grupos foca-
les en los cuatro programas, llama la atención que exista un alto 
número los estudiantes que expresen cierto malestar asociado a 
la evaluación con la nota y no con el aprendizaje como tal. Este ha-
llazgo permite inferir que en este grupo objeto de estudio, existe 
el imaginario que la evaluación se asocia solamente con factores 
cuantitativos, lo cual, no resulta extraño si se tiene en cuenta que 
los paradigmas de evaluación nacionales e internacionales man-
tienen la hegemonía de modelos evaluativos estandarizados que 
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cuantifican a través de parámetros universales aplicados por 
igual a todo el mundo. Frente a este aspecto hay multiplicidad de 
debates y estudios que dan cuenta de posiciones que van desde 
el apoyo total hasta su rechazo. Lo que siempre está en la arena 
de la discusión es si los resultados cuantitativos dan cuenta de 
procesos de aprendizaje o si solamente responde a momentos 
puntuales.

El 79.5% de los estudiantes en promedio, creen que los buenos 
resultados de la evaluación fortalecen su autoestima y se sienten 
incentivados para continuar con su formación profesional. De to-
dos los porcentajes analizados este constituye el más alto, que al 
mismo tiempo es confirmado por las narrativas expresadas en 
los grupos focales: véanse los siguientes ejemplos: “¿Por qué for-
talece nuestra autoestima? le voy a poner varios motivos uno por-
que respondí bien, porque frente a mis amigos quede bien, por-
que frente a mi profesor quede bien” (GFPAG26-02-2020). Uno se 
siente contento y tranquilo, tanto con uno mismo como con los de-
más, con los compañeros y profesores; porque en cierta manera 
es algo así como un reconocimiento interno y externo” (GFPB03-
03-2020). “Es un momento donde uno se siente feliz porque ha ob-
tenido un logro y claro que eso hace parte de la autoestima, ade-
más, yo, por ejemplo, siento que mis metas se están cumpliendo” 
(GFPE20-02-2020).

La llegada de los paradigmas educativos que rescatan el hu-
manismo en la segunda mitad del siglo XX, impulsados en gran 
parte por la pedagogía critica, han venido trabajando de la mano 
con la psicología y otras disciplinas que han realizado multiplicidad 
de trabajos asociados a la autoestima en la población estudiantil 
(Molina et al., 2014; Mérida & Tabernero 2015; Del Carmen, 2017; 
Heinsen, 2018; Goycolea et al., 2018). Ciertamente las miradas sis-
témicas y multidisciplinares articulan los procesos de interacción 
social como la familia, los pares, los ambientes de aula, las relacio-
nes estudiantes - profesores, la didáctica y los modelos de evalua-
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ción, entre otros tantos factores que intervienen en el concepto 
que se forman los individuos de sí mismos. De estos aspectos, so-
bresale precisamente la evaluación que en muchos casos es una 
de las causas de deserción, y, por su puesto, afecta la autoestima, 
como se pudo confirmar en este estudio, que está en sintonía con 
otros desarrollos ya mencionados que han abordado desde di-
versas perspectivas el problema. 

Conclusiones preliminares

El problema que se desarrolló en este estudio alrededor de los 
imaginarios y las emociones que experimentan estudiantes uni-
versitarios en torno a las experiencias de evaluación en el aula, 
constituye un aporte que abre líneas de investigación, toda vez 
que, si bien los estudios sobre la evaluación en diferentes aspec-
tos abundan, no sucede lo mismos cuando se trata de trabajos en 
los cuales se articule ésta con las emociones. 

La aplicación de una metodología que combinó un instrumen-
to cuantitativo a través del cuestionario, y otro cualitativo repre-
sentado en los grupos focales, permitió una mejor comprensión 
sobre los imaginarios que los estudiantes tienen sobre la evalua-
ción y las emociones que expresan al momento de enfrentarse 
a la misma, y su influencia sobre el rendimiento académico. Des-
de ese horizonte de estudio, las siguientes conclusiones dan res-
puesta al objetivo número uno que se planteó: Describir cuáles 
son los imaginarios que tienen los estudiantes sobre la evaluación.

La población objeto de estudio cuando ingresa al claustro uni-
versitario, trae una serie de metarrelatos o trasfondos históricos 
asociados a la evaluación que han aprendido cuando pasan por 
lo que Berger y Luckmann (2010) llaman socialización primaria y 
que está representada en las experiencias de formación inicial 
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( jardín, primaria y bachillerato), que se caracteriza por una con-
cepción de la evaluación como mecanismo de poder y control que 
distingue los que son “buenos o malos” estudiantes de acuerdo 
con los estándares tradicionales. Esas etapas han creado unos 
imaginarios que se trasladan a la universidad, y, aunque ésta sue-
le ser más flexible en algunos aspectos, conserva un paradigma 
de evaluación que no difiere mucho. No obstante, un motivo que 
se repite en un numero significativamente alto de estudiantes de 
los programas de Economía, Bacteriología y Asistencia Gerencial, 
es que la evaluación es una herramienta que les aporta para la 
formación profesional por cuanto es un buen pretexto para apro-
piar ciertos conocimientos disciplinares que a mediano plazo les 
representará utilidad dentro de su proyecto de vida. No sucede 
lo mismo con el programa de trabajo social, pues la información 
recogida permite concluir que mantienen una posición no defini-
da o poco contundente con respecto a la utilidad de la evaluación; 
lo cual puede obedecer a las características del tipo de programa 
con un currículo más flexible y menos lineal, que dota a los estu-
diantes de posiciones más críticas, al menos durante el desarrollo 
de la carrera, que les despierta otros intereses. 

El hecho que los estudiantes experimenten malestar frente a 
los resultados de la evaluación referido más a la nota y no nece-
sariamente al aprendizaje, sugiere un imaginario que responde al 
paradigma tradicional que han heredado y que se reproduce en 
el claustro: confirma, además, la tesis que el sistema educativo tie-
ne el reto de dar un salto cualitativo que le permita desprenderse 
de los modelos de medición y entrar más profundamente a mo-
delos más de construcción y diálogo que facilite, al mismo tiempo, 
superar toda manifestación de discriminación e injusticia social, 
como lo sugiere Murillo e Hidalgo (2015).

Por otra parte, con respecto al objetivo numero dos: Identifi-
car las emociones que experimentan los estudiantes cuando pre-
sentan una evaluación, se responde a través de las siguientes con-
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clusiones. En esta parte es importante decir que precisamente de 
los imaginarios que tienen los estudiantes como su reserva acu-
mulada y que fueron manifestados, se desprenden las emociones 
que expresan. Dicho lo anterior, emergieron tres emociones que 
experimentan los universitarios al momento de enfrentarse a la 
evaluación que son el miedo, la tristeza y la depresión que inciden 
negativamente en el rendimiento académico. De estas tres se des-
taca principalmente los programas de Economía, Bacteriología y 
Asistencia Gerencial, como los que más sienten miedo en razón al 
tipo de evaluación que usa más instrumentos estandarizados que 
permitan unos resultados objetivables. Nuevamente vuelve a apa-
recer el programa de trabajo social como el que menos tendencia 
expresa, especialmente frene al miedo a la hora de presentar eva-
luaciones, lo que confirma una vez más la conclusión anterior en 
el sentido de tener unas características propias, y en este caso, 
referidas al tipo de evaluaciones que tienden a estructurarse de 
manera más subjetiva y abierta; esta condición lleva a presumir 
que los resultados del rendimiento académico no son tan negati-
vos como en los demás programas. 

Importante también resaltar que la autoestima, la cual está 
asociada a emociones positivas como la confianza y la alegría, que 
arrojó el más alto porcentaje en los cuatro programas y está en 
la misma línea con las narrativas de los estudiantes, constituye 
un aspecto altamente motivante con respecto a los buenos resul-
tados en la evaluación. Este factor demanda fortalecerlo de ma-
nera integral por parte, no solo del programa, sino también de 
la institución, por cuanto la autoestima está relacionada también 
con bienestar universitario, convivencia estudiantil, resolución 
de conflictos y procesos de diálogo democráticos, que indudable-
mente se convierten en una plataforma fundamental de motiva-
ción para lograr mejoras en los resultados de la evaluación. 

Otra consideración importante es que la emoción de la ra-
bia no representa mayor significancia en ninguno de los cuatro 
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programas, lo que permite concluir que los posibles estadios de 
agresividad que pudiera producir, no se manifiestan, y, por lo 
tanto, tampoco constituyen un problema que genere conflictos o 
problemas para la convivencia, especialmente con los profesores 
aparte de ciertos disgustos ocasionales por considerar que una 
nota fue injusta y amerita reclamaciones. De otra parte, el hecho 
que los estudiantes no simpaticen con un profesor no ocasiona 
conflictos significativos, aunque sí puede influir a la hora de eva-
luar la labor del profesor como tal, aspecto que abre otra línea 
de futuras investigaciones que fortalezcan estudios que se vienen 
desarrollando sobre el mismo problema. 

Es preciso tener en cuenta que en países llamados común-
mente, en vías de desarrollo como Colombia, en donde el acceso 
a la educación universitaria, de acuerdo con las estadísticas reco-
gidas por Rojas (2019), ha venido disminuyendo significativamente 
en los últimos años - sin tener en cuenta lo que pueda pasar en el 
año 2020 por efectos de la pandemia global - por su puesto atribui-
da a factores diversos, requiere fortalecer estudios que tengan 
en cuenta la incidencia de la dimensión emocional en los procesos 
de evaluación de los cuales se deriven políticas institucionales que 
pongan en práctica modelos de evaluación desde perspectivas 
multidisciplinares que involucren a todos los actores que partici-
pan de la formación de la población universitaria. 
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Capítulo 5
Análisis del significado sobre el 
concepto agua en un grupo de 
estudiantes universitarios 

Liliana Caycedo Lozano*

Diana Marcela Trujillo Suárez**

Introducción 

A partir de los resultados de algunos trabajos anteriores (Cayce-
do y Trujillo, 2015), el grupo Planificación en Gestión Ambiental Efi-
ciente PGAE expone parte de los resultados de un proyecto que 
se enmarcó en el campo de la didáctica en la química ambiental 
y específicamente, en lo que tiene que ver con la apropiación de 
conceptos y metaconceptos. 

Tomando como referencia tres aspectos principales: inves-
tigaciones previas del grupo, entrevistas no estructuradas con 
expertos y aportes del estado del arte que se elaboró, se realizó 
un análisis que permitió establecer y diferenciar los significados 
que sobre el agua presentaron los grupos focales del estudio y 
se establecieron categorías de análisis, permitiendo concluir que 
es pertinente incluir dentro de los objetivos de aprendizaje en los 

* Magíster en docencia de la química, Universidad Pedagógica Nacional. 
Docente, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

** Especialista en Gestión ambiente, Fundación Universitaria del Área Andi-
na. Docente, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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programas de pregrado de formación ambiental, la inclusión del 
concepto “agua” desde sus propiedades fisicoquímicas con el fin 
de alcanzar la apropiación de estas, entendiendo el agua como un 
metaconcepto.

Referentes

“Desde la química, específicamente, el manejo de compuestos, las 
reacciones intervinientes, los mecanismos de reacción y las me-
jores rutas de eliminación y reutilización de residuos, son temáti-
cas que hacen necesaria la revisión, tanto del lenguaje particular 
de esta ciencia, como de los conceptos básicos y transversales 
que están implícitos en ella desde una óptica ambiental” (Cayce-
do, Trujillo y García, 2016), es así que se retoma la importancia de 
la apropiación de metaconceptos para lograr entender todos los 
factores involucrados y su funcionalidad.

En la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
(2010), se constituye un vínculo entre sistema educativo, los pro-
cesos de producción y por lo tanto de consumo; donde establece 
que centros de educación técnica como universidades tienen un 
rol de importancia en los procesos de creación de capacidades 
y cultura en producción y consumo sostenible, por medio de sus 
programas académicos (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010).

Esta política, se orienta en el cambio de cultura del consumo y 
el fomento a la responsabilidad en el uso de materias primas y re-
cursos naturales, siendo el agua el más importante, confirmando 
la pertinencia de propender por la comprensión y la apropiación 
del significado del concepto agua.

Asimismo, se retoma lo planteado por la Política Nacional de 
Educación Ambiental SINA, en la que se establece como perspec-
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tiva de acción dentro de la aproximación sistémica y las diversas 
perspectivas para la Educación Ambiental, la perspectiva social y 
la responsabilidad ambiental en términos de responsabilidad indi-
vidual y colectiva (Ministerio del Medio Ambiente-Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2002).

Caycedo y Trujillo (2017), identifican el compromiso a nivel de 
la educación ambiental a nivel superior, al formar profesionales 
que respondan desde una fundamentación química a necesida-
des de la sostenibilidad ambiental, por lo cual cobra pertinencia 
investigaciones sobre estrategias que desde la didáctica faciliten 
la apropiación de conceptos.

La investigación se adelantó en el marco de un estudio des-

criptivo-cualitativo y con base en el marco teórico construido, se 
propusieron las siguientes categorías de análisis que a su vez 
fueron determinantes en la estrategia pedagógica que se deriva 
como resultado de la investigación. 

Figura 1. Categorías de análisis

Fuente: Elaboración propia.
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El instrumento integra los tres ejes de análisis en una serie de 
afirmaciones y preguntas que logran, por un lado, aproximarse 
a la actitud y por el otro, permiten establecer los significados que 
tienen los estudiantes centrados en una visión microscópica (mo-
lecular), macroscópica (de compuesto) o ninguna de las dos. 

Transversal a esto, están los usos y las representaciones que 
subyacen al agua como recurso y centrado en ese aspecto tam-
bién aporta el instrumento y el diseño de éste. 

Posterior al diseño del instrumento, se realizó una prueba 
piloto a un número de estudiantes y después del análisis en las 
respuestas y observaciones realizadas, se hicieron los ajustes co-
rrespondientes y se inició la aplicación a dos grupos de estudio. 

Para este caso, vamos a exponer el análisis de unos de esos 
grupos, con una muestra de 60 estudiantes del programa de Bac-
teriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (se realizó a través de formularios de Google).

Figura 2. Encabezado del formulario

Fuente: Elaboración propia.
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Respuestas

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor porcentaje, 43,3% está de acuerdo con la afirmación, 
mientras que el 1,7% en total desacuerdo. El 10% está en des-
acuerdo; se esperaría que en esta afirmación la tendencia fuera 
contundente hacia la aceptación y se encontrara un porcentaje 
mucho mayor con esta actitud.

Fuente: Elaboración propia.
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El 56,7% de la población está totalmente de acuerdo, mien-
tras que no se registran personas totalmente en desacuerdo y 
el 33,3% está de acuerdo, esto puede sugerir que no hay apropia-
ción del valor de manera argumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de la población distribuye sus respuestas entre: 
en desacuerdo 36,7%, de acuerdo 21,7% y ni de acuerdo ni en des-
acuerdo 16,7%. 

Se observa una tendencia hacia el rechazo de la afirmación, 
esto sugiere que hay un porcentaje importante de la población 
que desconoce de las razones por las cuales el agua es valiosa 
como “recurso hídrico”, que hace parte de un sistema geográfico 
local, nacional y universal y que por esa razón es definitivo para la 
sostenibilidad. 

Ante esta afirmación, y, si hubiera una valoración del recurso 
argumentada se esperaría una aceptación contundente.
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Fuente: Elaboración propia. 

Los mayores porcentajes se distribuyen así: 36,7% de acuer-
do, 25% en desacuerdo, 23,3% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Hay un número significativo de estudiantes que están en des-
acuerdo con la aseveración, lo que puede significar que en un 
porcentaje importante de la población, hay una ruptura entre la 
interpretación del agua como recurso natural y la valoración del 
compuesto desde lo económico, lo que puede implicar que el agua 
se ahorre por miedo al pago y por las campañas publicitarias (que 
se escuchan todo el tiempo) y no porque se entienda que el valor 
económico es una de las aristas del valor del recurso del com-
puesto agua.
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Fuente: Elaboración propia.

Los tres mayores porcentajes se distribuyen así: 35% de 
acuerdo, 28,3% totalmente de acuerdo, 26,7% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

Se observa que la mayoría de la población encuentra una re-
lación directa entre el manejo adecuado de residuos y la posibili-
dad de contaminación de fuentes de agua.

Fuente: Elaboración propia. 

El 76,7% se encuentra totalmente del acuerdo y este porcen-
taje lo complementa un 16,7% que está de acuerdo.
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Fuente: Elaboración propia. 

El 60% se encuentra totalmente de acuerdo y ese porcentaje 
lo complementa el 38,3% que se encuentra de acuerdo.

Así como el aire y el fuego, el agua constituye un elemento de 
la naturaleza

60 respuestas

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

95% señaló que sí y un 5% que no, respondieron de forma 
errónea, es decir, de manera afirmativa. 

91,7% respondió que sí y 3,3% respondió que no y un 5% res-
pondió que no sabía.

Aquí se pretende indaga por la fórmula del agua que respon-
de a una molécula y que tiene identidad química universal y, por 
tanto, unas propiedades únicas que son dependientes en gran 
parte de esta relación entre los átomos. 

Se esperaba que la mayoría de la población respondiera ne-
gativamente ya que en la afirmación se establece que es la rela-
ción más frecuente ósea que no sería fija y por tanto no sería un 
compuesto; sin embargo, casi la totalidad de los estudiantes res-
pondieron SI es decir de forma errónea.
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Fuente: Elaboración propia.

El 73,3% respondió que sí y el 10% que no; mientras que el 
16,7% que no sabía. Se pretendía indagar sobre la polaridad del 
agua y la relación de esta propiedad con el átomo de oxígeno, en 
este caso, se esperaba que la tendencia fuera hacia el NO porque 
el dipolo hace referencia a la fuerza que se genera dentro de la 
molécula y no a la carga negativa; sin embargo, se observa que la 
mayoría de la población respondió afirmativamente.

Fuente: Elaboración propia.
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El 68,3% respondió que sí, el 8,3% que no y el 23,3% que no 
sabía, en este caso si se observa que la mayoría ha elaborado un 
significado del agua como un compuesto covalente.

Fuente: Elaboración propia.

El 81,7% respondió que sí, el 6,7% que no y el 13,3% que no sa-
bía, esto implica que se conoce el efecto de la carga en la molécula, 
pero no la causa de la misma desde la comprensión de la estruc-
tura molecular.

De manera general y de acuerdo con los resultados, se ob-
serva que es pertinente ahondar en la apropiación de los signifi-
cados del agua como molécula a partir de la comprensión de los 
enlaces que la constituyen, la polaridad de los mismos y las pro-
piedades que de allí se desprenden como recurso y que por lo 
tanto le confieren valor natural. 
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Fuente: Elaboración propia.

El 65% contestó que no, el 25% respondió que sí, y el 15% que 
no sabía. si se cuenta con un significado del agua como sustancia 
pura formada por moléculas que a su vez dan lugar al compuesto 
que tiene una identidad química y que se representa por la fór-
mula H2O; se espera que la respuesta ante esta afirmación sea 
un rotundo SI, porque de lo contrario, el agua se interpreta como 
una mezcla y entonces propiedades como la solubilidad y tensión 
superficial carecerían de soporte.

Ahora bien, si la interpretación se hace desde el agua como 
se encuentra comúnmente en ríos, en lagos y en todas las fuentes 
hídricas, las propiedades que tiene allí se derivan del agua como 
compuesto y se asocian al agua como reactivo. 

Sorprendentemente el mayor porcentaje lo tuvo la respuesta 
negativa.
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Fuente: Elaboración propia.

El 65% respondió que sí; el 10% que no y el 26,7% que no sa-
bía; en esta afirmación se pretende contrastar si los estudiantes 
entienden el agua como un compuesto covalente. Sin embargo, 
la mayoría respondieron afirmativamente, contradiciendo que el 
agua es una molécula covalente, lo que puede implicar que no tie-
nen un significado claro acerca de los enlaces en el agua.

Fuente: Elaboración propia.
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El 88,3% respondió que sí, el 5% que no, y el 6,7% que no sabía.

Fuente: Elaboración propia.

El 93,3% respondió que sí, el 1,7 % que no y el 5% que no sabía. 
Con este ítem se busca contrastar el significado que sobre la po-
laridad evidenciaron los estudiantes en una pregunta anterior y 
se observa que el resultado se ratifica, por cuanto respondieron 
afirmativamente a la pregunta, lo que corrobora que los estu-
diantes conocen del concepto de polaridad. 

Fuente: Elaboración propia.
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El 61,7% respondió que sí, el 6,7% que no y el 31,7% que no 
sabía. 

La solubilidad y la tensión superficial son propiedades muy 
importantes en la relevancia que tiene el agua como recurso na-
tural, por cuanto, de esta propiedad dependen efectos geofísicos 
como la incidencia en la regulación del clima y la armonización del 
ciclo del agua; sin embargo, aunque la mayoría respondió que SI a 
la afirmación, preocupa que no fuera un porcentaje mayor, por-
que surge el interrogante acerca de si los estudiantes si tienen 
un significado elaborado sobre el concepto de tensión superficial.

Fuente: Elaboración propia.

El 81,7% respondió que sí, el 6,7% que no; mientras que el 
11,7% que no sabía. lo que muestra que, si hay una aproximación 
a la conservación de la explicación molecular del agua, pero ésta 
debe resignificarse permitiendo extrapolarla.
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Fuente: Elaboración propia. 

El 53,3% respondió que sí, el 5% que no y el 41,7% que no sa-
bía. La forma como está planteada la afirmación busca revisar 
dos propiedades biogeoquímicas del agua y evidentemente los es-
tudiantes se puede inferir que en este grupo existe menos com-
prensión de estas propiedades.

De manera general los estudiantes tienen  una información 
general del agua como recurso, pero no cuentan con significa-
dos sólidos alrededor de conceptos que describen el agua como 
un reactivo que no es un agente aislado, sino que interviene en 
procesos fisicoquímicos de los cuales depende su valor natural 
dentro de los ecosistemas.

Ahora bien, hacia la construcción de un significado del con-
cepto agua como una estrategia desde la educación ambiental, 
encontramos que la interpretación del agua como recurso natu-
ral implica asignarle valor desde varias aristas: la fisicoquímica, la 
geográfica, la económica y con todas ellas es necesario armar un 
“valor ambiental” que implica el conocimiento de cada uno de esos 
tópicos. 
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Un significado del agua y una apreciación del recurso hídrico, 
no se puede basar solo en el cuidado y el ahorro sin contar con un 
significado del agua como compuesto químico formado por mo-
léculas y con unas propiedades dependientes del enlace y de los 
átomos que la constituyen.

En la siguiente figura, se esbozan sólo algunas de las que se 
consideran básicas para comprender el agua como recurso na-
tural, resultado del análisis de las categorías.

Figura 3. Resignificación del concepto agua a partir de las cate-
gorías analizadas

Fuente: Elaboración propia. 

Es así que se realiza un aporte al marco teórico de la didáctica 
ambiental en Colombia, en torno a la generación de conocimiento, 
debido a que estos resultados muestran la necesidad de incluir 
objetivos de formación, en los diferentes niveles de educación del 
país, centrados en la resignificación del concepto “agua”, de tal 
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forma que el valor de este recurso se consolide a partir de dife-
rentes aristas y que no dependa solo de la idea del ahorro. 

Caycedo y Trujillo (2020), concluyen que la preservación del 
agua está relacionada directamente con la connotación de re-
curso; la diferencia entre recurso natural y recurso vital parte 
de que a pesar del volumen del agua con el que cuenta la tierra, 
la forma como se presenta a condiciones normales (temperatu-
ra ambiente y presión atmosférica) no le otorga directamente las 
propiedades que, como recurso de consumo, asociado a la vida 
requiere. 

A partir de los resultados obtenidos del proyecto anterior, 
se puede inferir, que hay un quiebre entre la representación del 
agua como recurso y el agua como compuesto químico y esta 
ruptura incide en el cuidado y la conservación del recurso hídri-
co en nuestro país. Asimismo, es importante que se replique para 
corroborar los resultados encontrados. 
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Resumen

Los modelos de negocio están asociados a asegurar y ampliar la 
ventaja competitiva de las organizaciones (Johnson et al., 2008), 
además tienen el potencial para incluir aspectos de sostenibili-
dad relevantes para incrementar aún más dichas ventajas (Lü-
deke-Freud, 2009; Yunus, Moingeon & Lehmann-Ortega, 2010; 
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Dahan, Doh, Oetzel & Yaziji, 2010; Palomares-Aguirre, Barnett, 
Layrisse, y Husted, 2018; Shurrab, Hussain & Khan, 2019; Daou 
et al., 2020), en este sentido, algunos autores han indagado sobre 
la aplicación de los modelos de negocios sostenibles para la indus-
tria de la construcción, atendiendo a que es una de las industrias 
más contaminantes a nivel mundial y en este sentido es necesa-
rio avanzar hacia prácticas más eficientes desde el punto de vista 
no solo económico sino también social y ambiental (Lüdeke-Freud, 
2009; Yunus, Moingeon & Lehmann-Ortega, 2010; Dahan, Doh, 
Oetzel & Yaziji, 2010; Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse & Hus-
ted, 2018; Shurrab, Hussain & Khan, 2019; Daou et al., 2020). Un 
modelo útil para el diseño de modelos de negocios sostenibles y 
que cuenta con gran aprobación por parte de la comunidad aca-
démica es el “ecocanvas”, herramienta que promueve la inclusión 
de la circularidad en los modelos de negocio, y que este escrito 
propone puede ser usado para el diseño de modelos de negocio 
sostenibles en general.

Palabras clave: Modelos de negocios; modelos de negocios 
sostenibles; construcción.

Abstract

Business models are associated with ensuring and expanding the 
competitive advantage of organizations (Johnson et al., 2008) ad-
ditionally, business models have potential to include relevant sus-
tainability aspects to increase even more advanced advantages 
for organizations (Lüdeke-Freud, 2009; Yunus, Moingeon, & Le-
hmann-Ortega, 2010; Dahan, Doh, Oetzel & Yaziji, 2010; Paloma-
res-Aguirre, Barnett, Layrisse, & Husted, 2018; Shurrab, Hussain 
and Khan, 2019; Daou et al., 2020), in this sense, some authors 
have inquired about the application of sustainable business mo-
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dels for the building industry, considering that it is one of the most 
polluting industries worldwide and in this sense it is necessary to 
move towards more efficient practices from the point of view not 
only economic but also social and environmental (Lüdeke-Freud, 
2009; Yunus, Moingeon, & Lehmann-Ortega, 2010; Dahan, Doh, 
Oetzel, & Yaziji, 2010; Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse, & 
Husted, 2018; Shurrab, Hussain & Khan, 2019; Daou,  et al., 2020). 
A useful model for the design of sustainable business models and 
that has great approval by the academic community is the “eco-
canvas”, a tool that promotes the inclusion of circularity in busi-
ness models, and that this paper proposes can be used for the 
design not only circular business models but sustainable business 
models in general.

Keywords: Business models; susteniable business models; 
building.

Introducción 

El estudio de los modelos de negocio ha incrementado su impor-
tancia (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008; Magretta, 
2002; Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Osterwalder & Pigneur 
2003; Osterwalder & Pigneur, 2011), especialmente porque están 
orientados a asegurar y ampliar la ventaja competitiva de las or-
ganizaciones (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). Tenien-
do en cuenta esto, un trabajo importante es el de Osterwalder 
(2004), quien plantea un marco de referencia para los modelos de 
negocio, el cual busca “[proveer un modelo conceptual para des-
cribir la lógica de negocios de una firma]1” (Osterwalder, 2004). Di-
cho marco de referencia está constituido por nueve componen-
tes que permiten establecer desde el punto de vista estratégico 

1  Traducción propia del autor.
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aquellos aspectos que permitirían a una firma, entregar valor en 
el mercado atendiendo las necesidades de los clientes, constitu-
yendo de esta manera un modelo conceptual sencillo y de gran 
valor para empresarios y emprendedores.

Pese a lo anterior, algunos autores (Lüdeke-Freud, 2009; 
Yunus, Moingeon, & Lehmann-Ortega, 2010; Dahan, Doh, Oetzel, 
& Yaziji, 2010; Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse, y Husted, 
2018; Shurrab, Hussain, & Khan, 2019; Daou et al., 2020) llaman 
la atención sobre la necesidad de incluir en el diseño de los mo-
delos de negocio, aspectos sociales y ambientales de manera ex-
plícita como elementos importantes en el desarrollo de los mis-
mos. Su propuesta es incluir un balance en términos de costos y 
beneficios sociales y ambientales, con el fin de generar impactos 
positivos no solo en materia financiera sino también en materia 
medioambiental y social; al incluir consideraciones que permiten 
un diseño del modelo de negocios que modere los impactos nega-
tivos que muchas veces las actividades empresariales traen para 
el medio; los ecosistemas y grupos sociales. Lo anterior, atendien-
do a la necesidad de promover un crecimiento económico, acom-
pañado por el interés en proteger el medio ambiente y promover 
sociedades menos desiguales, como aspectos relevantes para el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con un ho-
rizonte a 2030 (Ernst & Young Global, 2015).

Por otra parte, diversos autores han explorado la importan-
cia de los modelos de negocios sostenibles de manera específica 
para la industria de la construcción (Zhao et al., 2016; Moschetti 
& Brattebø, 2016; Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse, & Hus-
ted, 2018we examine scaling of sustainable business models at 
the base of the pyramid (BOP; Shurrab, Hussain, & Khan, 2019). 
Asunto que representa vital importancia teniendo en cuenta que 
la industria de la construcción constituye uno de los sectores de 
mayor contribución al PIB mundial en tasas del alrededor del 10% 
del PIB y de 7,5% del empleo a nivel global. Al mismo tiempo, es un 
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consumidor importante de materias primas tales como agua, tie-
rra, madera, y energía eléctrica; y un generador de residuos só-
lidos y agentes contaminantes que aportan grandes cantidades 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera en el desarrollo de 
los distintos procesos correspondientes a la cadena de valor de la 
industria y el propio ciclo de vida de las construcciones (Acevedo 
Agudelo et al., 2012). De esta manera, se ha hecho evidente a nivel 
mundial, la necesidad de avanzar hacia la adopción de prácticas 
para la sostenibilidad en la construcción en aspectos que incluyen 
el diseño, los materiales, el uso eficiente de energía y agua; como 
aspectos que permiten aminorar los efectos nocivos que la activi-
dad constructiva tiene sobre el ambiente; al mismo tiempo que se 
hace necesario asegurar eficiencia económica y social en el desa-
rrollo de la actividad constructiva en sus aspectos organizacio-
nales y de modelos de negocios (Shurrab Hussain, & Khan, 2019) 
ámbitos en los que es importante aportar en su conocimiento y 
divulgación.

Dado lo anterior, el presente trabajo pretende responder a la pre-
gunta ¿Qué se sabe de los modelos de negocios sostenibles en la 
industria de la construcción?

Dicha pregunta pretende ser respondida a través de una re-
visión descriptiva, que incluye literatura relevante y de alto impac-
to respecto de temas como los modelos de negocios; los modelos 
de negocios sostenibles; y los modelos de negocios sostenibles en 
la industria de la construcción. La intención es acercar estos te-
mas en un contexto breve y articulado tanto a académicos, como 
a demás interesados de la industria de la construcción, al identi-
ficar aspectos importantes, y oportunidades, a tener en cuenta 
en el diseño y desarrollo de modelos de negocios que apunten a la 
sostenibilidad, como aporte en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible 6, 7, 11, 12, 13 y 15, los cuales apuntan a as-
pectos vitales para el futuro del planeta; y los métodos de consu-
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mo y la producción, tales como: agua, consumo, cambio climático 
y medio ambiente, respectivamente (ONU, 2019).

Metodología

Durante el mes de enero de 2020 se realizó la búsqueda de artí-
culos relacionados con: Modelos de negocios; modelos de nego-
cios sostenibles, modelos de negocios sostenibles en la industria 
de la construcción. Dicha búsqueda fue realizada acudiendo a la 
base de datos Scopus y otros servicios de información académi-
ca, científica y técnica tales como: Science Direct; Emerald Insigth; 
SAGE publications; Springerlink. Adicionalmente, se acudió tam-
bién a la búsqueda en Google scholar recuperando algunos artí-
culos publicados a través del portal Research Gate. Los términos 
de búsqueda utilizados fueron: Business Models, Sustainable Bu-
siness Models, y sustainable business models building industry, en 
la totalidad de las búsquedas realizadas se utilizó el truncado aste-
risco (*) con el fin de detectar tanto el singular como el plural de la 
palabra model(s); de esta forma el término buscado fue mode* en 
combinación con las demás palabras utilizadas para la búsqueda 
en cada caso. Se escogieron aquellos artículos que involucran los 
términos de búsqueda en su título.

La búsqueda de información fue realizada por dos coinvesti-
gadores, y validada por el investigador principal con el fin de lle-
gar a la selección definitiva de artículos a revisar. Una vez realiza-
da dicha selección, se procedió a la lectura y análisis de los textos 
destacando sus datos más relevantes trabajo realizado, y luego 
validado de acuerdo con el mismo procedimiento antes mencio-
nado.

Se realizó la lectura de todos los artículos recuperados con 
el fin de identificar aspectos clave destacados por los autores en 
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cada caso, y realizar la descripción que se presenta en el presen-
te escrito.

Resultados y discusión

En el presente apartado, se registra la información que se con-
sideró más relevante de acuerdo con la metodología planteada 
para cada uno de los temas objeto de análisis, con el fin de brin-
dar un panorama amplio respecto de estos. Adicionalmente, se 
ofrece un apartado de discusión en el que se presentan algunos 
aspectos en los que se requiere profundizar, y que podrían orien-
tar la agenda de investigación en materia de modelos de negocios 
sostenibles para la industria de la construcción. A continuación, 
se presentan los apartados anunciados.

Modelos de negocio

Desde la antigüedad todo tipo de organizaciones han tratado de 
sobresalir sobre las otras, esta dinámica llevo a Michael Porter 
(1985) a reflexionar sobre la ventaja competitiva de las organiza-
ciones, a través de la cual una empresa supera a otras logrando 
una posición superior en un determinado mercado. Sumado a lo 
anterior, en los últimos años el estudio de los modelos de negocio 
han incrementado su importancia, especialmente porqué están 
asociados a asegurar y ampliar la ventaja competitiva de las orga-
nizaciones (Johnson et al., 2008).

Posteriormente, Magretta (2002) reflexiona sobre la impor-
tancia y significado de los modelos de negocio, planteándolos 
como nuevas historias diferentes a las anteriormente contadas, 
concluyendo que “[el modelo de negocios es el equivalente geren-



190  Innovación investigativa y académica: Vol. 11 / Tomo 3

cial al modelo científico en el cual se inicia con una hipótesis, que 
a continuación se prueba y se revisa cuando es necesario]2” (Ma-
gretta, 2002), igualmente plantea la importancia de diferenciar el 
modelo de negocio de la estrategia de la compañía, ya que el mode-
lo de negocio plantea “[la descripción de como un sistema integra 
piezas de un negocio y empatan entre sí]3” (Magretta, 2002) pero, 
no tienen en cuenta la competitividad de manera independiente; 
igualmente, plantea que el concepto o término de modelo de nego-
cio en diferentes contextos puede variar denominándose: idea de 
negocio, concepto de negocio, modelo de ingresos o modelo eco-
nómico. En el mismo año Henry Chesbrough & Richard S. Rosen-
bloom (2002) plantean como el modelo de negocio puede asumir 
un rol importante en la captura de valor, que para su estudio era 
la tecnología, y se constituía como una reflexión sobre los nego-
cios de emprendimiento; en este trabajo se esbozan como compo-
nentes del modelo de negocio: el mercado, la propuesta de valor, 
el valor de la cadena, los costos y utilidades, el valor en la red, y la 
estrategia competitiva (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), siendo 
el modelo de negocio el mediador entre las entradas técnicas y las 
salidas económicas y sociales.

En un trabajo posterior, para localizar los modelos de nego-
cio en el ámbito de la gestión corporativa se puede recurrir a Os-
terwalder & Pigneur (2003) quienes describen a los modelos de 
negocio como el mediador entre diferentes perspectivas y dife-
rentes capas del negocio. En el caso de la investigación desarro-
llada por estos dos expertos en el ámbito de los negocios de in-
ternet, refieren la existencia de un triángulo de tres elementos, 
estrategia, organización y tecnología de la Información, Igualmen-
te estos autores manifiestan que la definición conceptual de un 
modelo de negocio puede ayudar a facilitar la comunicación y 

2  Traducción propia del autor.

3  Traducción propia del autor.
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crear un entendimiento común de lo que la compañía hace para 
ganar dinero; en este sentido, el modelo conceptual actúa como 
una especie de pegamento y puede ser interpretada como una 
capa, entre la estrategia corporativa y los procesos operativos 
Osterwalder (2004). 

En torno al trabajo adelantado alrededor de los e-business 
Osterwalder (2004) plantea un marco de referencia para los mo-
delos de negocio, el cual busca como se dijo anteriormente “[pro-
veer un modelo conceptual para describir la lógica de negocios de 
una firma]4” (Osterwalder, 2004).

Dicho marco de referencia, está conformado por cuatro pila-
res: La innovación del producto y propuesta de valor, las relacio-
nes con los clientes, administración de la infraestructura, y los as-
pectos financieros; lo cuales Osterwalder compara o asimila con 
las áreas cubiertas por el Cuadro de Mando integral de Norton & 
Kaplan (1996) y Markides (1999).

En este sentido, los modelos de negocio pueden entenderse 
como herramientas estructuradas de especial importancia para 
alcanzar el éxito de la organización. 

 A partir de los trabajos anteriores y el desarrollo de nuevos 
trabajos, los modelos de negocio han adquirido mayor importan-
cia no sólo en la práctica sino adicionalmente en el área de la inves-
tigación, es así como se han utilizado para: analizar el concepto de 
estrategia e innovación frente a los modelos de negocio (Teece, 
2010); estudiar los modelos de negocio enfocados a modelos so-
ciales (Yunus et al., 2010); estudiar la utilidad de los modelos de ne-
gocio para enfrentar los desafíos de ingresar a mercados emer-
gentes, los cuales deben adaptarse a las condiciones culturales, 
económicas, institucionales y geográficas (Dahan et al., 2010); en-
tre otros.

4 Traducción propia del autor.
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En este mismo sentido, para Zott & Amit el modelo de negocio 
es “[el contenido, la estructura, y la administración de las transac-
ciones diseñadas con el objeto de crear valor a través de la ex-
plotación de las oportunidades de negocios]5” (Zott & Amit, 2010); 
que se complementa con la definición de Osterwalder en la cual el 
modelo de negocio “describe las bases sobre las que una empre-
sa crea, proporciona y captura valor.” (n.d., p. 14), en este mismo 
sentido Osterwalder et al. Indica que “[su principal área de contri-
bución podría ser la creación de conceptos y herramientas que 
ayuden a los directores a capturar, entender, comunicar diseñar, 
analizar y cambiar la lógica de negocios de la firma]6 (2005, 19).

Finalmente, de acuerdo a Schaltegger, Hansen & Lüdeke-Fre-
und (2016), el resultado de utilizar los modelos de negocio puede 
contribuir a una mejor comprensión de las relaciones de los nego-
cios y aquellas actividades indirectas del mismo, al mismo tiempo 
que a la implicación de la gerencia estratégica y la innovación en el 
desarrollo de los mismos de (Maucuer & Renaud, 2019).

Por lo tanto, según lo anteriormente expuesto, los modelos 
de negocio para el trabajo propuesto se entienden como un cons-
tructo que explica como una organización articula los sus pilares 
de: producto / propuesta de valor, interfaz de consumidor, admi-
nistración de infraestructura y aspectos financieros, con el obje-
to de crear, entregar y capturar valor, actuando como el articula-
dor entre nivel estratégico de la organización y el nivel operativo.

6  Traducción propia del autor.

5 Traducción propia del autor.
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Modelos de negocio sostenibles

Según Elkinton (2001) la economía global se encuentra atravesan-
do una era de profunda metamorfosis tecnológica, económica, 
social y política; “[donde un factor clave es la insostenibilidad de 
los patrones de creación y distribución de riqueza]7” (Elkington, 
2001), igualmente manifiesta que “[la economía actual es altamen-
te destructiva del capital natural y social, y se caracteriza por un 
aumento importante de la brecha entre ricos y pobres]8” (Elking-
ton, 2001).

En este sentido, los modelos de negocio pueden convertirse 
en un factor relevante cuando la organización desea mejorar su 
desempeño al adoptar el concepto de la sostenibilidad, sin embar-
go, este es un tema aún poco explorado y tan solo se encuentran 
trabajos extensos en el área como los de Stubbs y Cocklin (2008) 
a través del cual, trataron de conceptualizar los modelos de nego-
cio sostenible, a partir del análisis de casos de estudio. De acuer-
do a estos autores, las organizaciones que desean incorporar 
realmente la sostenibilidad, deben transformar el modelo tradi-
cional neoclásico en lugar de simplemente complementarlo; en el 
cual “[los conceptos de sostenibilidad se configuren como la fuer-
za motriz de la empresa y fuente de toma de decisiones]9; Esto 
presenta un desafío importante dado que según Brenner & Co-
chrane, 1991, Key, 1999, Stormer, 2003 citado en Stubbs &Coc-
klin (Stubbs & Cocklin, 2008) el modelo dominante de la empresa 
basado en la teoría neoclásica tiene la obligación primaria de maxi-
mizar los beneficios para los accionistas, y tradicionalmente los 
objetivos de tipo social o ambiental están subordinados a la crea-
ción de valor económico.

7  Traducción propia del autor.

8  Traducción propia del autor.

9  Traducción propia del autor.
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En el mismo sentido, en su trabajo de Conceptos de Mode-
los de Negocio en Contextos de Sostenibilidad Corporativa Lüde-
ke-Freund (2009b) a partir del alcance tradicional de los modelos 
de negocio a través de sus cuatro pilares: producto / propuesta 
de valor, interfaz de consumidor, administración de infraestruc-
tura y aspectos financieros; formulados por Osterwalder (2004), 
plantea una comparación de similitud entre su propuesta y la del 
Cuadro de Mando Integral (CMI) de Norton y Kaplan (Kaplan & Nor-
ton, 1996); igualmente, propone contrastar el modelo de negocio, 
con el Cuadro de Mando Integral Sostenible, propuesto por Bu-
rritt, Schaltegger, Bennett, Pohjola, & Csutora (2011) en el cual 
proponen incorporar una nueva perspectiva dirigía a aspectos 
no comerciales, dado que la relación de las cuatro perspectivas 
tradicionales del CMI están orientadas hacia la perspectiva finan-
ciera principalmente.

Por lo tanto, trasladando esta perspectiva al marco de refe-
rencia de los modelos de negocio tradicionales, Lüdeke-Freund 
(2009b) plantea un quinto pilar, dirigido a aspectos no financieros.

En esta nueva configuración, los cuatro pilares tradicionales 
se acentúan bajo una perspectiva de sostenibilidad. El pilar del 
modelo de negocio no comercial es el lugar estructural de los re-
cursos no mercantiles y actividades de sostenibilidad corporativa 
que están relacionados con la creación, entrega y captura de va-
lor del modelo de negocio. Su propósito es calcular el valor que se 
crea con y para la sociedad y el medio ambiente, cuando un mode-
lo de negocio se aplica para crear valor y equidad para el cliente 
(Lüdeke-freund, 2009b).

En resumen, según Lüdeke-freund: 

[un modelo de negocio para la sostenibilidad es el sistema de activi-
dad de una firma que asigna recursos y coordina las actividades, 
en un proceso de creación de valor que supera la discrepancia de 
la relación público / privado. Es decir, un modelo de negocio para 
la sostenibilidad es la plantilla estructural de una lógica de negocio 
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que crea el caso de negocio para la sostenibilidad]10 (Lüdeke-freu-
nd, 2009b).

Dicho de otra manera, los modelos de negocio sostenibles re-
presentan una manera más sustentable de diseñar arquitecturas 
empresariales capaces de relacionarse de una manera más ami-
gable con su medio social, económico y ambiental (Lüdeke-Freund 
et al., 2018). Esta mirada amplia, la cual incluye la triple línea base 
económico-social-ambiental ha sido analizada en diversos traba-
jos (Bocken, Short, Rana & Evans, 2014; Ritala, Huotari, Bocken, 
Albareda & Puumalainen, 2018) algunos de los cuales llaman la 
atención sobre la necesidad de integrar el pensamiento de diseño 
o desing tinking para llegar a propuestas de valor innovadoras 
para la solución de problemas en estos tres aspectos, en el marco 
de este tipo de modelos de negocio. Esto es relevante en la medida 
en que los mercados constituyen sistemas complejos en los cua-
les se gestan intereses contrapuestos entre distintas industrias 
(Geissdoerfer et al., 2016) e incluso en ocasiones al interior de una 
misma cadena de valor. 

Dado lo anterior se ha llamado la atención sobre la necesidad 
de sistematizar el conocimiento alrededor del tema con el fin de 
construir un cuerpo de conocimiento claro y útil tanto para aca-
démicos como para su puesta en práctica en el sector real de la 
economía (Bocken et al., 2014), sobre todo teniendo en cuenta que 
gran parte de las grandes empresas han concentrado su aten-
ción en la posibilidad de integrar el componente ambiental en los 
modelos de negocios (Ritala et al., 2018); con lo cual se evidencia 
que la apuesta por el componente social con potencial cabida en 
los modelos de negocio es un aspecto a explotar para encontrar 
alternativas para mejorar la equidad y al mismo tiempo construir 
negocios sostenibles (Yunus et al., 2010). Finalmente, algunas vo-
ces , llaman la atención sobre la necesidad de diseñar modelos de 

10  Traducción propia del autor.



196  Innovación investigativa y académica: Vol. 11 / Tomo 3

negocio para la economía circular orientados a reciclar, reparar 
y/o reusar, mitigando de esta manera los impactos económicos y 
sociales adversos producidos por el desarrollo de las actividades 
propias del mercado (Daou et al., 2020).

Componentes del modelo de negocio sostenible

Un acercamiento inicial, y que ha tomado como base los desarro-
llos de la conceptualización del modelo de negocio de OsterWalder 
y Pigneur (2011) sumado a la propuesta de Schaltegger, Hansen, 
& Lüdeke-Freund (Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2016), presen-
ta articulación de los 5 pilares y 11 elementos o componentes del 
modelo de negocio sostenible.

El pilar uno, alrededor del cual gira el modelo de negocio lo 
conforma el pilar del Producto, que está integrado a su vez por 
el componente Propuesta de Valor, el cual responde a un proble-
ma o necesidad de la sociedad; para gestionar y poder ofrecer el 
Producto, la organización debe gestionar su producción o pues-
ta en marcha, para lo cual se cuenta con el pilar de Gestión de 
la Infraestructura, compuesto por los componentes: Actividades 
Clave, Recursos Clave y Socios Clave; una vez producido o gene-
rada la propuesta de valor, se hace necesario hacerla llegar a sus 
beneficiarios, para lo cual existe el pilar de Interface con el Clien-
te el cual está conformado por los componentes: Relación con el 
Consumidor, Canal y Cliente; en este sentido la interacción entre 
creación de la propuesta de valor y la recepción de la misma por 
parte del beneficiario, genera una dinámica económica de dos 
vías, una de egresos, para la generación de la Oferta de Valor y 
una de ingresos por la venta de la misma, a este pilar se le de-
nomina Aspectos Financieros, y lo conforman los componentes: 
Estructura de Costos y Flujo de Ingresos; Finalmente, al igual que 
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el pilar de Aspectos Financieros, la dinámica entre los pilares de 
Producto, gestión de Infraestructura e Interface con el Cliente ge-
neran una dinámica de dos vías contemplada en el pilar Aspectos 
Ambientales, que integran de una parte los componentes Costos 
Ambientales y de otra, los Beneficios Ambientales. En este sentido 
se observa como el aspecto Ambiental rodea todo el modelo de 
negocio, siendo éste el componente en el cual se origina y de la 
misma forma, el lugar donde termina. Una representación de es-
tos componentes en el modelo CANVAS se presenta en la figura 1.

Figura 1 CANVAS Modelos de negocio sostenibles 

Fuente adaptación de los autores a partir de (Osterwalder & Pigneur, 
2011a y Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2016).

A lo anterior, se suman, nuevos avances en el análisis de mo-
delos de negocios sostenibles, a partir de los cuales se han en-
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contrado distintas clasificaciones que permiten encontrar solu-
ciones potenciales no solamente a problemas ambientales, sino 
también sociales y económicos; junto con la posibilidad de evitar 
posibles consecuencias indeseadas para la organización que los 
desarrolla e implementa, así como el impacto sobre la red deri-
vada de su cadena de valor; creando y entregando valor, y ase-
gurando la sostenibilidad a largo plazo del modelo (Bocken et al., 
2014; Lüdeke-Freund et al., 2018). Estos análisis, han dado como 
resultado la identificación de patrones en los modelos de negocios 
sostenibles, a partir de los cuales:

[Un patrón de modelo de negocios sostenible, describe un proble-
ma ambiental; social y/o económico que aparece cuando una orga-
nización apunta a la creación de valor, y describe el núcleo de la 
solución a dicho problema, la cual puede aplicarse repetidamente 
de múltiples maneras, en diversas situaciones; contextos; y domi-
nios. Un patrón de modelo de negocios sostenible incluso describe 
los principios que se han tenido en cuenta para su diseño; las ac-
tividades de creación de valor, y los arreglos que son necesarios 
para proveer una combinación útil entre el problema y la solución 
planteada]11.

La utilización de estos patrones, permiten aumentar la sos-
tenibilidad de los modelos propuestos; y la propuesta de elemen-
tos innovadores para su integración en modelos ya existentes; a 
través de una clasificación de 11 grupos de modelos de negocio 
sostenibles los cuales, contienen 45 patrones (Lüdeke-Freund et 
al., 2018) los cuales, pueden ser ajustados para la industria de la 
construcción, asunto sobre el que se volverá más adelante. Di-
chos patrones fueron identificados a través del análisis de pro-
blemas y soluciones utilizando como referencia el triángulo pro-
puesto por Kleine & von Hauff (2009) en el cual cada uno de los 
ángulos representa una de las dimensiones de la sostenibilidad; 
mientras que cada uno de los límites de los ángulos representa 

11  Traducción propia del autor.
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contribuciones combinadas de estas mismas, y el centro repre-
senta soluciones integrales en materia económica, social y ecoló-
gica tal como lo ilustra la figura 2.

Figura 2. Triángulo de la sostenibilidad en los modelos de negocio

Fuente: Kleine & von Hauff, 2009 Citado en Lüdeke-Freund et al., 2018.

Dicho análisis dio como resultado la identificación de 11 gru-
pos de patrones para los modelos de negocios sostenibles; los 
mismos aquellos que se exponen en la Tabla 1.



200  Innovación investigativa y académica: Vol. 11 / Tomo 3

Tabla 1 Grupos de patrones de los modelos de negocio sosteni-
bles 

Tipos de patrones Descripción 

Patrones de precio e ingresos Ejecutan formas innovadoras de garantizar 
la sostenibilidad del negocio

Patrones de modelos de financiación

Se preocupan por encontrar maneras 
alternativas para la adquisición de capital, 
gastos operacionales y apalancamiento 
financiero

Patrones basados en el ecodiseño
Integran aspectos ecológicos en el diseño 
de productos y servicios con el fin de mejo-
rar su desempeño durante su ciclo de vida

Patrones de economía circular

Tratan de cerrar el ciclo de los flujos de 
energía y materiales entre la empresa y su 
entorno, a través de la escogencia de so-
cios y actividades clave que ayuden en ese 
sentido

Patrones basados en la cadena de 
suministros

Modifican los patrones convencionales de 
los componentes del modelo de negocios; 
hacia arriba con socios, recursos y capa-
cidades y/o hacia abajo con los clientes, las 
relaciones, y los canales 

Patrones basados en el dar 
Ayudan a donar productos y servicios a 
nichos específicos del mercado que lo ne-
cesitan 

Patrones de acceso al mercado

Crean mercados específicos para grupos 
excluidos. Estos patrones incluyen aspectos 
como modificaciones en la oferta de valor, 
los canales, fuentes de ingresos, precios y 
modelos de costos

Patrones de misión social 

Estos patrones integran en el modelo de 
negocios a grupos sociales objetivo con 
necesidades especiales, generalmente gru-
pos excluidos ya sea como clientes o como 
socios para el funcionamiento del modelo 
de negocios

Patrones basados en el servicio y el 
desempeño

Enfatizan la funcionalidad y el servicio aso-
ciado a los productos y ofrecen alto desem-
peño en la administración de la oferta de 
valor. Por ejemplo, como se define y entre-
ga dicha oferta
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Patrones cooperativos 

Intentan integrar un amplio rango de 
interesados como copropietarios y/o 
coadministradores, en estos patrones es 
importante la manera en la que los socios 
son definidos y cómo es administrada la 
organización

Patrones de plataforma comunitaria 

En estos patrones, se sustituye la propie-
dad sobre los recursos y/o los productos 
a través de un acceso comunitario a los 
mismos 

Fuente: Traducción de los autores a partir de Lüdeke-Freund (2020)

Llama la atención, de acuerdo con lo anterior, que los mode-
los de negocio sostenibles incluyen preocupaciones por las tres 
dimensiones de la sostenibilidad y no solamente por los asuntos fi-
nancieros y ambientales tal como proponían Schaltegger & Lüde-
ke-Freund (2016), lo cual se hace evidente en la lista de patrones 
realizada luego por Lüdeke-Freund (2020) en trabajos posterio-
res. Por esta razón se hace necesario incluir aspectos sociales en 
la evaluación de los modelos de negocio sostenibles; dando lugar 
a nueva propuesta que modifica al modelo CANVAS y que corres-
ponde a la propuesta de Daou et al. (2020) la cual se incluye en la 
Figura 3.
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Figura 3. ECOCANVAS - modelos de negocios sostenibles para la 
economía circular.

Fuente: (Daou et al., 2020).

La propuesta de Daou et al. (2020) incluye dos pilares y cinco 
componentes adicionales a aquellos propuestos por y Schalteg-
ger & Lüdeke-Freund en 2016. De esta forma además de los pilares 
propuestos por Osterwalder (2004): La innovación del producto y 
propuesta de valor, las relaciones con los clientes, administración 
de la infraestructura, y los aspectos financieros; se sumarían los 
pilares impacto ambiental e impacto social; atendiendo a los com-
ponentes de negocio: Costos y beneficios ambientales y costos y 
beneficios sociales. Un quinto componente adicional estaría re-
presentado por las características clave del modelo de negocio 
que apunten hacia una economía circular. Este último punto limita 
desde el punto de vista conceptual, el uso de ECOCANVAS como 
una herramienta para el diseño de modelos de negocios solamen-
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te a aquellos modelos que desean integrar la circularidad pro-
puesta por McDonough & Braungart (2002) como eje central de 
su ventaja competitiva, dejando de lado otras propuestas que si 
bien no incluyen elementos de economía circular si resultan sos-
tenibles en alguno o algunos de sus componentes.

Modelos de Negocio Sostenibles para la Industria 
de la Construcción

Diversos autores han explorado la importancia de los modelos de 
negocios sostenibles de manera específica para la industria de la 
construcción (Zhao et al., 2016; Moschetti & Brattebø, 2016; Palo-
mares-Aguirre, Barnett, Layrisse & Husted, 2018; Shurrab, Hus-
sain & Khan, 2019). Algunos de ellos se han detenido en aspectos 
muy puntuales a tener en cuenta para el desarrollo de dichos mo-
delos, como pueden ser: el riesgo, asuntos financieros, procesos 
y actividades de la construcción (Pan & Goodier, 2012); la diferen-
ciación de modelos de negocio para sistemas industrializados de 
construcción (Brege et al., 2014); modelos de negocios para las 
energías alternativas en la edificación (Lobo, 2013) la integración 
de métricas e indicadores referidos al consumo e impactos ener-
géticos en la edificación (Moschetti & Brattebø, 2016); pasando 
por los modelos de negocios en sí mismos (Zhao et al., 2016); su 
impacto social mediante la construcción de proyectos de cons-
trucción con destino a clases desfavorecidas (Palomares-Aguirre 
et al., 2018); entre otros. 

Dentro de los conceptos planteados para la industria de la 
construcción en un marco de sostenibilidad, es importante ano-
tar la distinción realizada por Shurrab et al. (2019) entre cons-
trucción verde y construcción sostenible. Dicha distinción parte 
de notar que distintos autores utilizan los términos “construcción 
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verde” y “construcción sostenible” como sinónimos; sin embargo 
de acuerdo con su propuesta la construcción verde es aquella 
que se concentra en la utilización de materiales y recursos de 
bajo impacto medioambiental para la construcción de las envol-
ventes; la estructura; y los terminados y equipos de las edificacio-
nes buscando reducir consumos de agua y energía, garantizar el 
confort de los ocupantes y su salud a través de una renovación 
de aire adecuada; mientras que considera que la construcción 
sostenible es aquella que logra un adecuado desempeño económi-
co; ventajas competitivas; menor tiempo de construcción y meno-
res costos mediante la implementación de prácticas propias de la 
construcción verde, asegurando de esta manera los objetivos de 
corto plazo de las constructoras y ventajas competitivas de largo 
plazo o estratégicas. Sin embargo, para la construcción de este 
apartado se tuvieron en cuenta referentes de la literatura que 
incluyen prácticas de la construcción verde de manera indistinta 
por considerar que no es posible logar una construcción sosteni-
ble sin el uso de prácticas verdes para su desarrollo. Lo anterior 
en la medida en que la sustentabilidad debe promover el cumpli-
miento de obligaciones y compromisos en materia de disminución 
de emisiones contaminantes al aire; ruido; gastos excesivos de 
agua y energía; entre otros aspectos, al mismo tiempo que debe 
promover la utilización de productos seguros para los usuarios; 
y en la medida de las posibilidades reutilizables; reciclables y/o re-
cuperables, atendiendo a los principios de la economía circular 
(MacArthur & Waughray, 2014). 

Un trabajo que llama la atención por el nivel de detalle apor-
tado sobre el tema, es el de Würtenberger & Bleyl (2013) quienes 
identifican tres tipologías de modelo de negocio enfocadas a las 
energías alternativas aplicadas a la edificación; con lo cual pue-
de considerarse como un análisis de los modelos disponibles en 
materia de construcción sostenible. Estos autores proponen la 
existencia de tres modelos de negocio sostenibles en la industria 
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de la construcción: Sistemas producto-servicio; Modelos de nego-
cio basados en ingresos para los dueños o usuarios del edificio; y 
modelos de negocio basados en nuevas formas de financiación. 
Dichos modelos, de acuerdo con los autores permiten la supera-
ción de barreras que se presentan en el entorno de los proyectos 
de edificaciones sostenibles con un fuerte enfoque hacia las ener-
gías renovables. 

a. Desde su punto de vista, el modelo producto/servicio, 
está determinado por las existencias de un proveedor de 
energía que vende el servicio asegurando cierta cantidad 
de ahorros (de consumo energético y emisiones de gases 
de efecto invernadero) para el dueño del edificio o usua-
rio. Este modelo cuenta con una clara orientación hacia 
un mejor desempeño en costos y emisiones de la energía 
provista a partir de fuentes como el sol o la biomasa. Este 
modelo también es destacado por (Aho, 2013), quien de 
acuerdo con su análisis encuentra que este es el modelo 
de negocios más común en materia de energías renova-
bles para edificaciones a nivel mundial.

b. Modelos de negocio basados en ingresos para los dueños 
o usuarios del edificio: propone la posibilidad de amortizar 
parte de los costos de la implementación de sistemas al-
ternativos de energía, mediante la venta de excedentes de 
energía producida a los proveedores de dichos sistemas, 
edificios de terceros u otras redes. De esta manera se 
promueve el uso de energías alternativas a pesar de sus 
costos relativamente superiores a otros tipos de energía 
en su etapa de instalación.

c. Dentro de este modelo, los autores incluyen también la 
entrega de sistemas de producción de energías alterna-
tivas por parte de los constructores de edificios con cer-
tificaciones voluntarias, como Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) por ejemplo. Dichas certifica-



206  Innovación investigativa y académica: Vol. 11 / Tomo 3

ciones ofrecen la posibilidad para los dueños, de vender 
el edificio a un precio mayor en el mercado, generando 
de esta manera ingresos adicionales dado un esfuerzo en 
materia de eficiencia energética en el diseño de este. En 
esta misma vía, es también posible para los dueños, cuan-
do no son quienes van a ocupar el edificio, obtener mejo-
res ingresos por los arrendamientos, teniendo en cuenta 
los ahorros en materia de energía que van a tener los ocu-
pantes. 

d. Modelos de negocio basados en nuevas formas de fi-
nanciación: Dichos modelos incluyen alternativas como 
descuentos en impuestos estatales, provinciales o muni-
cipales con la deducción de un porcentaje de los costos 
de financiación por la implementación de energías reno-
vables en edificios. Otra manera de instrumentalizar este 
modelo es mediante la provisión de los equipos y tecnolo-
gías para la generación de energía a los propietarios de 
edificaciones; por la cual, el proveedor cobra por el ser-
vicio de electricidad. Finalmente, también se propone den-
tro de este modelo la contratación de leasing financiero.

Würtenberger & Bleyl (2013)covering different types of ener-
gy service companies (ESCO’s no describen de manera detallada 
los elementos o componentes constitutivos de estos modelos de 
acuerdo con lo propuesto por Osterwalder y Pigneur (2011) o Lü-
deke-freund (2009), propuestas que se han detallado en los apar-
tados anteriores; sin embargo representan una guía importante 
sobre los modelos de negocios que en materia de implementación 
de energías renovables en edificios es posible operar, como ele-
mento fundamental en la construcción sostenible. Lo anterior 
es significativo en la medida en que el aspecto referente al uso 
eficiente de energía y la aplicación de energías renovables, tiene 
impactos que son reconocidos por políticas públicas, legislación, 
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protocolos y normas técnicas a nivel mundial en materia de soste-
nibilidad para las edificaciones atendiendo a sus efectos sobre la 
disminución de emisiones contaminantes; reducción de los costos 
de operación y mantenimiento; generación de nuevos puestos de 
trabajo; e incremento del bienestar y la eficiencia en lugares de 
trabajo y comunidades en general. Todos estos aspectos repre-
sentan ventajas a nivel social, competitivo y un atractivo adicional 
que impulsa la demanda de nuevos compradores y/o ocupantes 
de edificaciones (Lobo, 2013).

Por otra parte, de acuerdo con Zhao, Pan, y Lu (2016) la apari-
ción del concepto de edificios sostenibles dentro de la clasificación 
net cero, ha traído consigo la necesidad de cambiar la manera de 
hacer negocios; la institucionalidad que rodea la construcción de 
edificaciones; e incluso aspectos culturales tales como las creen-
cias (de los distintos actores de la industria de la construcción). Lo 
anterior atendiendo a factores e intereses en ocasiones contra-
puestos respecto de la tecnología a aplicar; aspectos económicos; 
políticos y sociales. De acuerdo con los autores, este hecho sugie-
re la necesidad de analizar a la edificación desde la perspectiva 
de su ciclo de vida y la teoría de los interesados o stakeholders, 
lo cual supone un análisis sistémico del entorno de los edificios; el 
cual debe incluir cuatro parámetros interrelacionados, tal como 
muestra la Ilustración 1.
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Ilustración 1. Parámetros del sistema del entorno de edificios 
Net Cero

Fuente: traducción de los autores a partir de (Zhao et al., 2016)

En este marco de referencia, y en un entorno turbulento en-
marcado por cambios económicos, políticos y sociales, impulsa-
dos por la creciente preocupación por los efectos ambientales de 
las actividades de la industria, y la subsecuente aparición de polí-
ticas públicas orientadas a disminuir los impactos negativos de la 
misma, junto con la aparición de productos financieros preferen-
tes para la construcción de edificaciones sostenibles y/o edifica-
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ciones neutras en consumo de energía y/o emisiones de CO2, no 
es opcional tener en cuenta los elementos enunciados; sino más 
bien, una necesidad para empresas que quieran sobrevivir y cre-
cer en un entorno de alta competencia; buscando la satisfacción 
de los clientes y asegurando beneficios (Zhao et al., 2016).

El modelo de negocios es entendido como una herramienta 
que permite analizar y comunicar decisiones estratégicas. En ul-
timas, es considerado una manifestación explicita de la estrate-
gia empresarial construida para crear y capturar valor, al mismo 
tiempo que se gestan una o varias ventajas competitivas que en 
el mejor de los casos integran actividades de naturaleza social; 
medioambiental; y de negocios al mismo tiempo. Desde esta pers-
pectiva, Zhao (2016) define los modelos de negocios para la cons-
trucción sostenible como una estrategia de inversión, la cual crea 
y entrega valor a distintos interesados en un proyecto construc-
tivo creando una ventaja competitiva, que tiene en cuenta para 
el desarrollo del producto o servicio destinado a la construcción 
sostenible, aspectos como: 

1. Propuesta de valor.
2. Recursos y capacidades.
3. Organización y actividades internas.
4. Estrategia competitiva.
5. Rol en la cadena de valor.
6. Clientes (target).
7. Lógica de generación de Ingresos.

Estos elementos, una vez más provienen de la visión de Os-
terwalder. Sin embargo, en el caso concreto de los modelos de 
negocio para la construcción sostenible, se resalta el papel de la 
innovación en los mismos (Zhao et al., 2016; Moschetti & Bratte-
bø, 2016; Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse, & Husted, 2018; 
Shurrab, Hussain, & Khan, 2019). Dicha innovación tiene como ob-
jetivo encontrar nuevas formas de crear valor y nuevos meca-
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nismos para capturarlo teniendo en cuenta aspectos clave, tales 
como la relación con clientes y los métodos de producción utiliza-
dos en una industria particular. Dicha innovación tiene lugar en 
tres estadios claramente diferenciados e iterativos:

1. Identificación del modelo de negocio vigente.
2. Análisis de alternativas de cambio o modificación.
3. Análisis del efecto de dichas iniciativas.

El proceso de iteración mencionado, debe tener en cuenta 
aspectos y problemas comunes de índole política (poca claridad 
respecto de lo que se considera un edificio sostenible o un edifi-
co neto cero; políticas públicas inconsistentes; subsidios y finan-
ciación limitados; incertidumbre frente al compromiso de los go-
biernos en la materia); económica (inestabilidad macroeconómica; 
baja escala en la construcción sostenible; largos periodos de re-
torno de la inversión; incertidumbre en la relación costo/retorno 
de las inversiones); social y cultural (demanda limitada; brechas 
en la confianza en nuevas tecnologías; brechas en estímulos fi-
nancieros; información imperfecta sobre los mercados; impacto 
a las costumbres de los usuarios; preocupaciones por el confort 
térmico y la renovación del aire; resistencia a cambiar las formas 
tradicionales de diseñar y construir; costos y beneficios ocultos 
para el usuario final; estructura fragmentada de la industria de 
la construcción; brechas en la colaboración en los distintos esla-
bones de la cadena de abastecimiento); Tecnológica (altos costos 
iniciales; cantidad de constructores tradicionales; ausencia de ca-
pacidades para la operación de nueva tecnología); Medioambiental 
(eventos climáticos extremos); y legal (Falta de claridad en requeri-
mientos y resultados esperados a nivel contractual; existencia de 
legislación reactiva). 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con esta propues-
ta, es necesario velar por una innovación constante del modelo de 
negocios con base en el análisis, como el propuesto por Fahey & 
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Narayanan (1986) adaptado para concentrarse de manera espe-
cífica en las oportunidades y retos de la construcción sostenible 
en particular. 

Por su parte Palomares-Aguirre et al. (2018) ofrecen elemen-
tos adicionales a tener en cuenta para el éxito en la escalación de 
modelos de negocio en la industria de la construcción sostenible, 
orientando su análisis hacia propuestas enfocadas en facilitar la 
obtención de mejores resultados medioambientales, pero adicio-
nando un marcado interés en la rentabilidad social a través del 
diseño de modelos de negocio dirigidos a un segmento de “clien-
tes” de bajos recursos económicos. Estos modelos, además de 
sostenibles en la medida de contar con bajos impactos ambien-
tales, están inspirados en lograr rentabilidad económica y social 
rescatando elementos de la propuesta de emprendimiento social 
propuesta por Yunus, Moingeon, & Lehmann-Ortega (2010); en la 
cual, el aspecto social de la sostenibilidad es un pilar fundamental 
que prima incluso sobre lo ambiental. De esta manera, Paloma-
res-Aguirre (2018) en su análisis encuentra que la construcción 
sostenible para los segmentos menos privilegiados de la pobla-
ción, requieren del apoyo del estado en la forma de programas 
y proyectos de vivienda, con un alto componente de subsidios 
para acercar la sostenibilidad en la construcción a aquellos que 
no pueden pagar por ella, y expone modelos de negocio para pro-
yectos de vivienda autoconstruida; encontrando alternativas de 
modelo de negocio sostenibles para la construcción que incluyen 
productos tales como:

1. Construcción de casas prefabricadas a base de materia-
les que pueden incluir contenido reciclado con un valor 
40% inferior a la construcción tradicional y un tiempo de 
ensamble de 5 días para tres personas aún sin entrena-
miento o experiencia previa en construcción

2. Autoconstrucción de casas para clientes que no cuentan 
con los requisitos para acceder a subsidios gubernamen-
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tales. Dicha autoconstrucción se fundamenta en la fabri-
cación in sito de los ladrillos para construir viviendas en 
un tiempo de cinco días. Además, su modelo incluye as-
pectos adicionales tales como inclusión social, financia-
miento, educación financiera y formación o entrenamien-
to técnico. Por sus características se requiere el acuerdo 
de las comunidades para la construcción de no menos de 
13 unidades habitacionales.

3. Autoconstrucción por etapas de casas personalizadas 
y ajustadas a las necesidades puntuales de cada cliente, 
para zonas rurales y semirrurales, su modelo de nego-
cios se basa en tramitar subsidios gubernamentales de 
hasta el 90% del valor de la construcción y un método de 
construcción particular en el cual existen cuatro etapas 
independientes de construcción (techo, piso, envolventes 
y accesorios). La idea de construir primero el techo es 
que sirva de refugio, bodega o incluso vivienda temporal 
en tanto los clientes obtienen los recursos para continuar 
con la construcción. Además de esto en su modelo de ne-
gocios han incluido una gran cantidad de proveedores lo 
que brinda flexibilidad y adaptabilidad para desarrollar 
proyectos en diversas zonas del país. Igualmente, prestan 
servicios adicionales de asesoría financiera, provisión e 
materiales y supervisión del proceso constructivo.

Además de describir los casos mencionados, los autores lle-
gan a la conclusión de que el desarrollo de estos modelos de ne-
gocio requieren de la participación del gobierno como socio clave 
para la entrega de subsidios, y otros apoyos para el desarrollo de 
construcción de vivienda para la población menos favorecida. A 
lo anterior se suma la identificación de ocho capacidades organi-
zacionales vitales para la escalación de los modelos de negocio a 
partir de la propuesta realizada al respecto por Bloom y Chatterji 



Capítulo VI  213

(2009): Recursos humanos (contar con el personal adecuado en 
la posición adecuada); comunicación (capacidad de persuadir a in-
teresados clave en apoyar o participar en el proyecto); construc-
ción de alianzas de calidad en términos de profundidad y duración 
para el logro de los objetivos); cabildeo (capacidad de movilizar la 
voluntad y recursos gubernamentales en su favor); generación 
de ingresos (capacidad de generar un flujo de ingresos superior 
a los costos); replicación (capacidad de generar políticas y pro-
cedimientos exitosos replicables); estimulación de las fuerzas del 
mercado (capacidad de generar incentivos para la búsqueda de 
beneficios sociales además de económicos); compromiso de la 
comunidad o del mercado (capacidad para generar relaciones de 
largo plazo orientadas a la sostenibilidad del modelo de negocio 
propuesto). Dichos elementos representan aspectos relevantes 
en términos de las capacidades que la organización debe obtener 
con el fin de garantizar la sustentabilidad en el largo plazo.

Otros autores (Lüdeke-Freund, 2020) han identificado dentro 
de una lista de 45 patrones de modelos de negocios, los siguientes 
seis patrones aplicables de manera directa en la industria de la 
construcción:

1. Diseño de producto: Oferta de productos responsables y 
sustentables que incrementen la ecoeficiencia y que pue-
den ser reusados, reparados y/o reciclados. La oferta de 
este tipo de productos reduce los riesgos en su produc-
ción y su uso, por ejemplo, aquel representado en su to-
xicidad. Esto permite reemplazar el diseño de productos 
ineficientes y/o peligrosos. Un ejemplo sería la producción 
de bloques de hormigón fabricados a partir de material 
reciclado.

2. Plataforma Online de intercambio de residuos: Creación 
de una plataforma comercial electrónica que permita la 
relación entre la oferta y la demanda, permitiendo de esta 
forma el intercambio de residuos entre interesados y 
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manteniendo el valor implícito en los materiales ofertados. 
Las compañías encargadas de las plataformas menciona-
das producen ingresos por concepto de comisión sobre 
las transacciones realizadas. Un ejemplo de ello es una 
plataforma online con oferta de “bolsas” de residuos de 
construcción (pétreos, metales, etc.) para su aprovecha-
miento en nuevas construcciones. 

3. Reciclaje de productos: El reciclaje de productos usados 
por el cual sus materiales de base son recuperados y la 
mayor parte de su valor embebido (energía; trabajo; va-
lor comercial) es retenido. Esto permite ganar acceso a 
recursos y retener el valor contenido en los materiales. 
Un ejemplo puede ser la producción de agregados reci-
clados para su uso en la cimentación de nuevos proyectos 
de construcción.

4. De físico a virtual: Construir relaciones y canales virtuales 
con los clientes y solo unos pocos o ningún punto de venta 
físico, usando para ello plataformas de terceros permite 
el crecimiento de la eficiencia y la escalabilidad en la distri-
bución de productos. Un ejemplo de ello nuevamente es 
una plataforma online con oferta de “bolsas” de residuos 
de construcción (pétreos, metales, etc.) para su aprove-
chamiento en nuevas construcciones. 

5. Explotación comercial de misiones sociales: Ofrecer un 
producto o servicio gratuitamente para un grupo social o 
target específico utilizando para ello los ingresos produci-
dos por las ventas habituales a clientes comerciales. Por 
ejemplo, herramientas online gratuitas para ayudar a los 
clientes de la empresa a reducir sus consumos de ener-
gía, los costos asociados a ello, y las emisiones de CO2; a 
partir de la información generada sobre sus propios con-
sumos, ofreciendo servicios comerciales asociados a di-
cha solución.
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Por otra parte, los otros 40 patrones pueden ser adaptados 
de acuerdo con las necesidades de los empresarios y clientes 
para crear o mejorar la sostenibilidad de los modelos de negocios 
propuestos o existentes en la industria.

Finalmente además de las capacidades identificadas por 
Bloom y Chatterji (2009), vale la pena destacar la identificación 
realizada por Shurrab et al. (2019) referida a los drivers o as-
pectos desencadenantes de la sostenibilidad en la industria de la 
construcción los cuales estarían divididos en dos aspectos dife-
renciados y complementarios: desencadenantes de la sostenibili-
dad en las construcciones y desencadenantes de la sostenibilidad 
en el negocio de la construcción. La Tabla 2 menciona los mismos:

Tabla 2 : desencadenantes de la sostenibilidad en las construc-
ciones y desencadenantes de la sostenibilidad en el negocio 
de la construcción

Desencadenantes de la sostenibilidad 
en las construcciones

Desencadenantes de la sostenibilidad 
en el negocio de la construcción

Prácticas de la edificación verde (mi-
nimizar impactos en la etapa de ope-
ración y mantenimiento)

Uso de KPI’s financieras y de negocio 
(tamaño del mercado; crecimiento 
del market share; margen de renta-
bilidad; crecimiento en ventas) 

Ahorro de agua y energía durante 
todo el ciclo de vida de la construc-
ción

Facilitadores de las prácticas de la 
edificación verde - análisis del im-
pacto de la edificación de manera 
sistémica -(Obtención de certificacio-
nes de sostenibilidad; utilización de 
sistemas de manejo medio ambiental; 
ISO 14001
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Entrenamiento al personal en mate-
ria de sostenibilidad

Obtención de ventajas competitivas 
(incremento de la eficiencia; incre-
mentos en la calidad; crecimientos en 
la productividad; ahorros en costes)Aplicación de compras sostenibles 

Fuente: elaboración de los autores con base en Shurrab et al. (2019)

De acuerdo con los autores, existe una fuerte evidencia de 
una correlación entre la ejecución de proyectos de construcción 
verde y la reducción de costos aumentando los beneficios para 
los socios de empresas constructoras asegurando la sostenibi-
lidad no solo de las construcciones sino también de los negocios 
que supone. De esta manera, los elementos mencionados en la Ta-
bla 2 deberían ser considerados en los modelos de negocio soste-
nibles en la materia, independientemente del modelo ofrecido en 
el mercado. Solo en la medida en que dichos aspectos sean teni-
dos en cuenta, se garantiza la realización de edificaciones verdes 
que cumplan con los requisitos técnicos y normativos propios de 
este tipo de edificaciones, al mismo tiempo que se genera apetito 
por parte de inversionistas y clientes, elementos indispensables 
para la sostenibilidad de los negocios y del subsector sostenible 
de la industria de la construcción.

Finalmente, la construcción de los modelos mencionados re-
quieren una evaluación permanente del entorno, en la búsqueda 
de alternativas innovadoras que satisfagan las necesidades del 
mercado en su conjunto, lo cual asegura la aparición y permanen-
cia de ventajas competitivas persistentes en el tiempo, a la vez que 
amplifica las posibilidades de obtener mejores resultados econó-
micos, sociales y ambientales.
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Discusión 

De acuerdo con la literatura consultada para el desarrollo del 
presente escrito, por una parte; los modelos de negocio están 
asociados a asegurar y ampliar la ventaja competitiva de las or-
ganizaciones (Johnson et al., 2008) y de otra tienen el potencial 
para incluir aspectos de sostenibilidad relevantes para incremen-
tar aún más dichas ventajas (Lüdeke-Freud, 2009; Yunus, Moin-
geon, & Lehmann-Ortega, 2010; Dahan, Doh, Oetzel, & Yaziji, 2010; 
Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse, y Husted, 2018; Shurrab, 
Hussain, & Khan, 2019; Daou et al., 2020).

Dentro de las propuestas para la inclusión de la sostenibilidad 
en los modelos de negocio, son importantes las propuestas de 
Kleine y von Hauff (2009); Schaltegger & Lüdeke-Freund, (2016) y 
Daou et al. (2020), entre otros. Al mismo tiempo existen importan-
tes avances en el análisis de los modelos de negocios sostenibles 
de manera especificamente aplicables a la industria de la cons-
trucción, como es el caso de los análisis de Zhao et al., (2016); Mos-
chetti & Brattebø, (2016); Palomares-Aguirre, Barnett, Layrisse, 
& Husted, (2018); Shurrab, Hussain, & Khan, 2019), autores que 
reconocen en primer lugar la existencia de dichos modelos y por 
otra parte su importancia en el incremento de la sostenibilidad de 
las empresas del sector y un aporte positivo en materia económi-
ca, social y ambiental; a través del diseño de modelos de negocios 
centrados en los pilares: propuesta de valor, las relaciones con 
los clientes, administración de la infraestructura, aspectos finan-
cieros y aspectos ambientales.

La realización del presente escrito es un aporte referido a la 
consolidación del marco conceptual de conocimientos produci-
dos por expertos alrededor del tema de los modelos de negocios 
sostenibles y específicamente aplicables a la industria de la cons-
trucción, lo cual constituye un insumo importante para académi-
cos, empresarios y emprendedores interesados en el tema, y una 
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herramienta conceptual que acerca a la industria hacia el cum-
plimiento de sus responsabilidades en materia de disminución de 
efectos adversos de cara al cumplimiento de las metas planteadas 
por la ONU en los objetivos comunes de orden planetario plantea-
dos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un horizonte 
2030 y las metas planteadas a 2050 en materia de edificaciones 
Net Zero (WGBC, 2020), las cuales impactan toda la cadena de va-
lor de la industria.

Como se ha anotado antes, distintos autores identifican mo-
delos de negocios sostenibles que ya se aplican en la construcción 
de edificaciones, sin embargo, las categorías de clasificación va-
rían entre autores. De esta manera Würtenberger & Bleyl (2013)
y Lüdeke-Freund, 2020 ofrecen clasificaciones claras pero dispa-
res entre sí, mientras que autores como Lobo (2013) realizan más 
una descripción puntual de propuestas de valor que se presen-
tan en determinadas circunstancias en México. Lo anterior indica 
la necesidad de profundizar en el análisis de una taxonomía que 
permita caracterizar de una manera homogénea los distintos ti-
pos de modelos de negocios existentes con el fin de orientar de 
una mejor manera, la propuesta y aparición en el mercado de 
nuevas ofertas de valor orientadas hacia la sostenibilidad y de ma-
nera particular; teniendo en cuenta su impacto económico, social 
y ambiental; para la industria de la construcción a lo largo de su 
cadena de valor.

Por otra parte, los análisis de los modelos de negocio para la 
industria de la construcción se limitan a la mención de su oferta 
de valor, sin detenerse en el análisis de los elementos y prácticas 
que llevan a cabo distintas empresas en cada uno de sus com-
ponentes, distanciándose de la posibilidad de servir de guía para 
su emulación o mejoramiento para nuevos actores del mercado 
interesados en el desarrollo de sus propios modelos. Finalmente, 
llama la atención, que la propuesta de Daou et al. (2020) se centra 
en modelos de negocios basados en la economía circular, sin te-
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ner en cuenta que es posible construir modelos de negocios sos-
tenibles que no necesariamente tengan sus bases en la porpuesta 
de la cuna a la cuna realizada por McDonough y Braungart (2002). 
Es posible que dicho modelo sea útil para el diseño de modelos 
de negocios sostenibles aún a pesar de que no tengan en cuan-
ta la circularidad. A pesar de que esta pueda ser la opción mas 
sostenible, no debería ser la única útil para la disminución de los 
impoactos negativos que trae consigo la actividad edificatoría.

Conclusiones
• Existe un marcado y creciente interés en estudiar los mo-

delos de negocio como elementos que permiten a las or-
ganizaciones fortalecer su competitividad organizacional 
(Johnson et al., 2008; Lüdeke-Freud, 2009; Yunus et al., 
2010; Dahan, Doh, Oetzel & Yaziji, 2010; Palomares-Agui-
rre, Barnett, Layrisse & Husted, 2018; Shurrab, Hussain 
& Khan, 2019; Daou et al., 2020).

• Adicionalmente, se han realizado avances en el análisis 
de los modelos de negocio para la sostenibilidad lo cual 
abre las puertas hacia prácticas económicas y de merca-
do orientadas a encontrar un equilibrio en aspectos eco-
nómicos, sociales y ambientales (Würtenberger & Bleyl , 
2013 y Lüdeke-Freund, 2020)

• Los mencionados análisis han sido realizados también 
para la industria de la construcción (Zhao et al., 2016; 
Moschetti & Brattebø, 2016; Palomares-Aguirre, Barnett, 
Layrisse & Husted, 2018; Shurrab, Hussain, & Khan, 2019) 
los cuales han encontrado que en la actualidad existen 
modelos ya aplicables y que pueden ser replicables para 
mejorar la eficiencia de las construcciones en los tres as-
pectos propuestos por Elkington (2001) como pilares de la 
sostenibilidad.
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• Una herramienta útil para el desarrollo de nuevos mode-
los de negocios sostenibles que apelen a la circularidad 
propuesta por McDonough y Braungart (2002), como ele-
mento que permita superar el modelo lineal de produc-
ción y consumo en cualquier industria, es el “ecocanvas” 
propuesto por Daou et al. (2020).

• Dicha herramienta puede ser útil no solamente para mo-
delos de negocios basados en una propuesta de econo-
mía circular, sino también para modelos de negocios sos-
tenibles en un sentido más amplio.
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Introducción

Cualquiera sea la especialidad académica de los estudiantes uni-
versitarios su formación debe ser integral, poniéndolos en con-
tacto directo con su contexto laboral y social, proyectando su for-
mación teórico-académica paralelamente a su saber hacer. 

El futuro profesional que se trata de formar, tanto en las fa-
cultades de Administración, Contaduría y Economía, se encontra-
rá la mayor parte de la veces en el marco de una empresa, o ten-
drá que desarrollar una actividad profesional en las relaciones 
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generadas por las empresas. Por ello, es necesario que disponga 
de una formación jurídico-mercantil suficientemente sólida. 

Deberá conocer los mecanismos jurídicos de organización de 
las empresas en sus diversos tipos, el régimen jurídico de los ins-
trumentos utilizados por la empresa para relacionarse con otros 
empresarios, clientes, trabajadores y Administraciones Públicas, 
y ello tanto en situaciones normales como en situaciones de crisis 
económica. 

Por lo tanto la presente investigación buscó conocer las dife-
rencias en el aprendizaje del componente de Legislación Comer-
cial con la metodología del ABP en comparación con la metodología 
tradicional en un grupo de estudiantes del Programa de Tecnolo-
gía en Asistencia Gerencial, sede Funza.

El presente documento final da cuenta del proceso desarro-
llado en la realización de este trabajo investigativo el cual está 
conformado en tres (3) apartes que muestran paso a paso, así: el 
momento teórico de la conformación del problema con sus objeti-
vos y justificación y revisión de la teoría, el momento metodológico 
con la definición del tipo de investigación, el diseño, las variables, 
la muestra, el instrumento y el procedimiento seguido; por último 
los resultados con sus análisis y discusión, terminando con las 
conclusiones y recomendaciones.

Objetivos

General
Elaborar un libro Guía metodológica de la enseñanza de la legis-

lación comercial para administradores, logrando mejorar sustancial-
mente la metodología en el aprendizaje de dicho componente de 
los estudiantes de la Facultad de Administración y Economía de 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: creando un mo-
delo didáctico para la enseñanza de la ley comercial colombiana, 
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específico para los administradores de empresas, economistas, 
contadores, financieros y asistentes gerenciales, quienes son los 
profesionales que en la vida diaria viven las necesidades legales 
de las empresas y establecimientos de comercio (MIMFO 1, ver-
sión 6, Acuerdo 94 de 2018).

Objetivos específicos
 ● Evaluar el nivel inicial del aprendizaje de la asignatura de 

Derecho Comercial en los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Economía de la Universidad Colegio Ma-
yor de Cundinamarca.

 ● Hacer evidente por medio de encuestas y estudios analí-
ticos las metodologías de enseñanza aplicadas a los estu-
diantes de la asignatura de Legislación Comercial.

 ● Fomentar en los docentes la aplicación de metodologías 
y didácticas propicias para la aplicabilidad de los concep-
tos básicos de la Legislación Comercial, por ende dar a los 
estudiantes herramientas para que den respuestas a los 
problemas que se plantean en materia jurídica comercial 
y societaria.

 ● Reconocer las metodologías implementadas para la ense-
ñanza de la Legislación Comercial en los programas de la 
Facultad de Administración y Economía de la Unicolmayor.

 ● Mejorar el nivel final del aprendizaje de la asignatura Legis-
lación Comercial en los estudiantes, llevándolos a desarro-
llar competencias específicas en la solución de problemas 
reales existentes en las empresas públicas y privadas, de 
las cuales llegarán a hacer parte como gerentes o funcio-
narios administrativos.

Problema
Elaborar una guía metodológica para la enseñanza de la Legis-

lación Comercial a todos los estudiantes de la Facultad de Admi-
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nistración y Economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundi-
namarca y complemente académicamente a otras universidades.

El propósito del componente de Legislación Comercial es el de 
dotar a los estudiantes de las herramientas jurídicas y técnicas 
que le garanticen utilizar correctamente las normas del derecho 
que rigen a los comerciantes y a las empresas, tomando en cuen-
ta para ello las disposiciones legales y las del giro normal de los 
negocios como base, para un acertado nivel de decisión.

El problema planteado en este proyecto es el definir: ¿si las 
herramientas adquiridas en su estudio fueron suficientes para 
desenvolverse en su quehacer laboral, si lo aprendido en él le sir-
ve efectivamente para ser un administrador, economista o tec-
nólogo competente, capaz de analizar, interpretar la información 
jurídica, comercial y societaria de la empresa, y dar aplicación 
práctica y oportuna de las normas en la solución de problemas 
que en esta materia se le presenten como gerente?

 Se busca definir la importancia que tiene no sólo el conoci-
miento sino la aplicación de la normatividad comercial, pues son 
las leyes del Código de Comercio las que rigen las relaciones mer-
cantiles de la vida empresarial y de las sociedades comerciales, 
por lo tanto el estudiante o egresado de la Facultad de Administra-
ción y Economía debe tener la capacidad de asesorar y ejecutar 
las operaciones y actos de comercio que sean necesarios dentro 
de su desempeño laboral y a favor del desarrollo económico del 
país.

Este proyecto busca generar conocimiento, pues hasta aho-
ra no se ha diseñado una propuesta pedagógica de aprendizaje 
del derecho para profesionales de las áreas administrativas y 
económicas; las guías y metodologías existentes son propias de 
las facultades de derecho y con una formación para abogados, 
con esta investigación se busca que los estudiantes de las áreas 
administrativas, contables y económicas desarrollen habilidades 
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prácticas e innovadoras, junto con el conocimiento teórico que 
reciban dentro de su formación.

Se desarrollará una metodología de investigación de carác-
ter mixto, que conjugue los métodos cualitativos y cuantitativos, 
con aplicación de un diseño cuasi experimental con pre prueba, 
pos prueba y grupo control, la muestra la conformarán los estu-
diantes de este componente del Programa de Tecnología en Asis-
tencia Gerencial Presencial sede Funza y el instrumento que se 
utilizara será una evaluación de los contenidos de la asignatura y 
una entrevista semiestructurada a docentes y egresados.

Justificación

La sociedad actual caracterizada por un ritmo de cambio acele-
rado y por la importancia creciente del conocimiento como fac-
tor de desarrollo económico y social, demanda universitarios que 
además de poseer conocimientos actualizados sobre su disciplina 
estén dotados de habilidades y competencias específicas para ac-
tuar en un mundo en constante transformación. 

Para el aprendizaje del Derecho y muy en particular de la Le-
gislación comercial, campo en el que los cambios normativos y ju-
risprudenciales son constantes, adquieren singular importancia 
los métodos, técnicas y procedimientos que permiten al alumno el 
autoaprendizaje, esto es, que le permiten ser capaz de conocer, 
interpretar y aplicar normas jurídicas por sí mismo. 

Sólo de esta forma podrá producirse esa capacitación per-
sonal que le permitirá en el futuro acomodarse a los inevitables y 
muy profundos cambios que en su vida laboral y profesional va a 
experimentar a lo largo de los años.

Por lo tanto, es muy conveniente incorporar metodologías 
activas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal incorporación 
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ha de ser progresiva, procediendo el profesor a renovar su me-
todología y a introducir cambios paulatinamente.

Marco teórico referencial

Planteamiento del problema
El egresado o estudiante de la Facultad de Administración y 

Economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el 
desarrollo de su actividad profesional en la empresa pública o pri-
vada, donde se desempeñe, debe estar en contacto permanente 
con los conocimientos jurídicos y especialmente con las normas 
comerciales.

 El propósito del componente de Legislación Comercial en 
los cuatro (4) Programas de la Facultad, es el de dotar a los es-
tudiantes de las herramientas jurídicas y técnicas que le garanti-
cen utilizar correctamente las normas del derecho que rigen a los 
comerciantes y a las empresas, tomando en cuenta para ello las 
disposiciones legales y las del giro normal de los negocios como 
herramientas, para un acertado nivel de decisión.

El componente de Legislación comercial, abarca dos ramas 
jurídicas del Derecho, la parte mercantil que rige las obligaciones 
de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos 
y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comer-
ciantes, más lo concerniente a lo societario que permite conocer 
las particularidades de lo que es una sociedad o empresa y su 
propósito de obtener ganancias o fin lucrativo.

El interrogante que se plantea en el problema es saber: ¿si las 
herramientas adquiridas al cursar dicho componente, durante 
su estudio fueron suficientes para desenvolverse en su queha-
cer laboral, es decir, si lo aprendido sirve efectivamente para ser 
un administrador, economista o asistente de gerencia competen-
te, integral, eficiente; capaz de analizar, interpretar, clasificar y 



Capítulo VII  233

evaluar la información jurídica: comercial y tributaria de la empre-
sa, y dar aplicación práctica, confiable y oportuna de las normas 
en la solución de problemas que en esta materia se le presenten 
como gerente?

Marco teórico y estado del arte

La educación superior necesita una reflexión y revisión, debido a 
grandes y variadas razones tales como la masificación y mercan-
tilización de la educación, la deficiente calidad académica de algu-
nas instituciones, junto con el mayor valor otorgado a la relación 
dependiente del sector productivo frente al universitario.

Estrategias pedagógicas de la guía metodológica
La GUÍA METODOLÓGICA que presentamos afianza este con-

cepto debido a que representa su quehacer pedagógico como un 
sistema académico dinámico, fruto de la combinación de estrate-
gias y recursos, acordes con la actualidad del quehacer académi-
co. 

De esta manera, se facilita el proceso educativo, al permitir 
que los estudiantes adquieran las competencias para acceder al 
conocimiento; afiancen los elementos básicos y teorías científicas 
con los cuales apoyan sus argumentaciones de forma lógica y ra-
cional; puedan expresar su ser creativo, innovador, propositivo y 
abierto al cambio, es decir, que docentes y estudiantes apoyen el 
conocimiento, como una construcción de responsabilidad indivi-
dual y colectiva.

En síntesis, se busca desarrollar en el educando la autono-
mía, la colaboración, la solidaridad, la creatividad, el liderazgo y el 
trabajo en equipo, teniendo en cuenta los avances de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para promover 
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aprendizajes autónomos y significativos, la cual se enmarca en 
tres principios fundamentales:

• La formación integral, como aquel escenario que incita al 
hombre para lograr su perfeccionamiento a través de la 
realización de su proyecto personal de vida.

• El estudiante es el centro del modelo y co-responsable de 
su propio proceso de aprendizaje.

• La función del docente es relacionar, asociar los proce-
sos de construcción del estudiante con el saber colectivo 
culturalmente organizado. El maestro debe crear condi-
ciones óptimas para que el estudiante despliegue una acti-
vidad mental constructiva y debe orientar, animar y guiar 
explícitamente e intencionalmente esta actividad.

Contribuir a la formación integral (conocimientos, habilida-
des y actitudes)

De los estudiantes, dotar de un espíritu crítico y analítico, 
Fortalecer las competencias comunicativas, Interacción basada 
en respeto y aceptación como seres en permanente cambio y 
evolución. Desarrollar estrategias pedagógicas de acuerdo a las 
características y expectativas del estudiante. Docencia articulada 
a la investigación. Desarrollar las potencialidades del estudiante. 
Construir aprendizajes necesarios para su formación personal 
y profesional. Afianzar el aprendizaje autónomo, significativo y vi-
vencial. Crear capacidades cuestionamiento y revisar su queha-
cer, sus propias competencias investigativas. Incentivar el ejerci-
cio docente con convicción y compromiso.

De igual forma, desarrolla la educación para la autonomía, la 
colaboración, la solidaridad, el liderazgo y el trabajo en equipo. 
Cuenta con metodologías de construcción del conocimiento des-
de los espacios y estrategias pedagógicas, capaces de motivar la 
actividad cognitiva de los sujetos, aportando herramientas útiles 
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para los cuatro pilares de la educación: el ser, saber, hacer y re-
lacionarse; a través de:

El aprendizaje significativo
Como un proceso a través del cual una nueva información se 

relaciona con la estructura del conocimiento del individuo. Des-
de el aprendizaje significativo el maestro debe constatar cuales 
pre-conceptos y pre-teorías posee el estudiante para que sus en-
señanzas sean significativas. Requiere de la disponibilidad y em-
pleo de estrategias cognitivas que representan los propios inte-
reses, la disponibilidad y los propósitos del estudiante. 

El aprendizaje significativo centra al estudiante como prota-
gonista y corresponsable de lo que propone la UNESCO, que los 
alumnos “deberán aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir”.

Contribuir a la formación integral (conocimientos, habilidades 
y actitudes), de los estudiantes, dotándoles de un espíritu crítico 
y analítico.

Fortalecer las competencias comunicativas, Interacción ba-
sada en respeto y aceptación como seres en permanente cambio 
y evolución. Estrategias pedagógicas de acuerdo a las caracterís-
ticas y expectativas del estudiante. Docencia articulada a la inves-
tigación, Desarrollar las potencialidades del estudiante, Construir 
aprendizajes necesarios para su formación personal y profesio-
nal, Afianzar el aprendizaje autónomo, significativo y vivencial, 
Capacidad de cuestionarse y revisar su quehacer, sus propias 
competencias investigativas, Un docente con convicción y com-
promiso.

La enseñanza problémica
Es la forma de actividad o pensamiento dirigido que contribu-

ye a la formación de un pensamiento independiente, creativo, en 
tanto que la representación cognoscitiva de la experiencia pre-
via como los componentes de una situación problemática actual 
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son reorganizados, transformados o recombinados para lograr 
un objetivo diseñado; involucra la generación de estrategias de 
resolución de problemas que trascienden la mera aplicación de 
principios.

Justificación del aprendizaje basado en problemas, está dada 
en la propuesta pretende buscar alternativas metodológicas 
orientadas en la resolución de problemas, con la intención que los 
estudiantes adquieran habilidades y estrategias que les permita 
aprender y motivar a encontrar por si mismos respuestas a los 
interrogantes que les inquietan o necesitan responder, en lugar 
de esperar soluciones elaboradas por otros, para hacer de ellos 
personas capaces de enfrentarse a situaciones cambiantes que 
les facilite ser competitivos en el ejercicio profesional.

Características del modelo tradicional

No es difícil describir los contornos del modelo tradicional de en-
señanza imperante en la mayoría de las facultades del país. Su én-
fasis en la descripción y explicación de los contenidos normativos 
del sistema jurídico y en la doctrina acumulada al respecto, los 
cuales deben ser memorizados por los estudiantes. El estilo expo-
sitivo o magistral por parte del docente que describe los instru-
mentos legales vigentes, así como la jurisprudencia y la doctrina.

La actitud pasiva de los estudiantes frente al saber, la cual se 
reduce a escuchar y tomar nota de lo expuesto por el maestro. La 
evaluación objetiva de los contenidos a partir de datos, normas, 
definiciones, clasificaciones, que deben recordar los estudiantes 
y que son corroborados a partir de test aplicados en cualquier 
momento de la actividad o al finalizar cada periodo lectivo.

A decir verdad, este modelo tradicional no es privativo de 
la manera como se ha abordado la enseñanza de una disciplina 
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como el Derecho. Por el contrario, dicho modelo permea prácti-
camente a todas las disciplinas.

Corresponde al legado de la Ilustración, el cual planteaba la 
búsqueda de la autodeterminación del sujeto a través de la razón, 
cuya vía segura es el acceso de los estudiantes a los contenidos 
acumulados de la ciencia. Éstos deben ser presentados por el 
maestro acudiendo al método deductivo.

Sin embargo, el modelo pedagógico tradicional a pesar del 
noble objetivo que persigue como es el de generar sujetos ra-
cionales y autónomos, con un manejo del conocimiento científico 
de la disciplina, en el caso del Derecho; termina por distorsionar 
la comprensión de la misma y la forma como ésta se construye, 
la metodología utilizada no se contrasta con la manera de hacer 
ciencia.

Al contrario, la pretensión de autonomía desaparece cuando 
se reduce al estudiante a un mero receptor de contenidos, impi-
diendo el desarrollo pleno de sus habilidades para comprender, 
analizar, discutir, resolver situaciones concretas y generar nue-
vas búsquedas a problemas jurídicos etc.

Ahora bien, convertir los contenidos en el fin último del pro-
ceso de aprendizaje distorsiona el carácter constructivo de la 
ciencia, en particular del Derecho.

Los estudiantes terminan por interiorizar la idea de que toda 
la comprensión de la disciplina se reduce a entender que fren-
te a determinadas conductas jurídicas o antijurídicas, calificadas 
como tales por el legislador, deben suceder unas consecuencias 
jurídicas, sin entrar a cuestionar cómo se produce, se estructura 
y se transforma un sistema jurídico, al lado de otros sistemas nor-
mativos? ¿Qué relación tiene con la totalidad social de la cual for-
ma parte?, ¿Qué función cumple frente al conflicto social?, ¿Cuál 
es su razón de ser frente a la orientación de la conducta de los 
seres humanos?, etc.
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El carácter tradicional de la enseñanza del Derecho debe ser 
superado debido a su carácter descriptivo, memorístico, exposi-
tivo y deductivo, así como por la heteronomía y aversión al apren-
dizaje que genera en los estudiantes. 

Así mismo, también debe eliminarse la distorsión que genera 
frente a la concepción del saber científico y al papel que deben 
jugar los sistemas jurídicos frente al contexto social.

“Pero, antes es necesario tener presente que nos enfrentamos 
a un escenario de globalización del que no escapa el campo legal. 
Le corresponde por lo tanto a la comunidad académica pensar de 
modo creativo, no sólo ¿Cómo ha de responder la disciplina, al sin 
número de conflictos sociales de diverso orden que todos estamos 
experimentando; caracterizados por el desempleo, la inflación, las 
migraciones, los procesos de integración, el desastre ambiental 
etc.?, sino ante todo, cómo hemos de formar a las futuras genera-
ciones de jueces y abogados para pensar la sociedad en perspecti-
va jurídica” (Gómez Agudelo, 2018).

Lo anterior implica un trabajo académico al interior de las fa-
cultades que involucre a docentes, estudiantes y directivos, para 
evaluar el sentido de la educación, la metodología, los contenidos, 
los sistemas de evaluación, que estamos utilizando y que no nos 
hemos atrevido a discutir.

Metodología

Generalidades de la metodología

“Para la presente investigación la intención primordial es la crea-
ción de un modelo didáctico que permita mejorar procesos de en-
señanza y aprendizaje de la Legislación Comercial en los progra-
mas de la Facultad de Administración y Economía de la Unicolmayor 
y este se llevará a cabo mediante la entrega de una guía metodoló-
gica que será aplicada a un grupo control para evidenciar las inci-
dencias que esta metodología tiene sobre la eficacia en el manejo 
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de los conceptos y su aplicabilidad en el campo laboral” (MIMFO 1, 
versión 6, Acuerdo 94 de 2018). 

Hoy en día se vive un nuevo paradigma o modelo en la ense-
ñanza universitaria al que no se adecua la metodología tradicional 
de la lección o cátedra magistral. En concreto, los profesores de 
las Facultades de Administración y de Economía, necesitan utilizar 
metodologías pedagógicas y didácticas que favorezcan el desa-
rrollo de habilidades y competencias en los estudiantes y poderlos 
evaluar, no de la forma habitual sino valorando dichas habilidades 
y competencias en el ejercicio práctico y real, aunque la mayoría 
de los docentes desconocen la forma en que se hace esto, de esta 
realidad se desprende la necesidad de diseñar un modelo peda-
gógico para la enseñanza de la ley comercial colombiana para los 
estudiantes y profesionales administradores de empresas, eco-
nomistas, contadores, financieros y asistentes gerenciales, quie-
nes son los profesionales que en la vida diaria viven las necesida-
des legales de las empresas y establecimientos de comercio.

De modo que este proyecto de investigación usó la metodolo-
gía mixta, tanto para dar respuesta al fenómeno pedagógico que 
se evidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Legis-
lación Comercial, como para medir el impacto de la aplicación de 
un modelo didáctico que permita mejorar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en mención.

Observando las cuestiones puramente metodológicas, consi-
deramos que la lección magistral es insuficiente para lograr los 
objetivos marcados para la futura enseñanza universitaria, en 
concreto para la jurídica, lo que exige métodos que desarrollen 
en el estudiante una serie de habilidades y actitudes para la vida 
profesional, como son la de identificar y resolver problemas.

En la metodología mixta de investigación se conjugaron los 
métodos cualitativos, que son los propios de las ciencias sociales 
y humanas, porque se centran en lo cualitativo, es decir, de las 
opiniones de expertos, en las experticias debidamente documen-
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tadas y los testimonios que permitan dar cuenta de actitudes, 
comportamientos y fenómenos educativos, entre otros y los mé-
todos cuantitativos, para obtener estadísticas en las cuales se de-
limite el objeto principal estudiado y se realicen las triangulaciones 
de datos.

“En este sentido, pretendemos ofrecer los resultados obtenidos de 
la implementación de estas técnicas en los grupos de trabajo (crea-
dos con carácter formal y con asignación de roles a cada uno de 
sus miembros), a partir de la documentación elaborada al efecto 
sobre cuestiones de particular interés en el estudio del Derecho 
mercantil, para ser trabajada mediante este sistema (en particular, 

a través de la técnica del jigsaw o puzzle)” (Peñas Moyano et al., sin 
fecha). 

De modo que este proyecto de investigación utilizó la meto-
dología mixta, tanto para dar respuesta al fenómeno pedagógico 
que se evidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
Legislación Comercial, como para medir el impacto de la aplicación 
de un modelo didáctico que permita mejorar dichos procesos.

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo el 
cual se caracteriza por ser:

“un proceso secuencial y probatorio, parte de una idea que se de-
limita y genera unas preguntas y objetivos de investigación, se re-
visa la literatura y se construye una perspectiva o marco teórico. 
Se establecen las hipótesis, las variables, y se hace un diseño para 
probarlas, se miden las variables y se analizan estos datos con mé-
todos estadísticos y finalmente se establecen una serie de conclu-
siones respecto de las hipótesis” (Hernández Sampieri, 2008). 

Diseño 
El diseño es el plan o estrategia que se concibe para obtener 

la información que permita probar las hipótesis y responder a las 
preguntas y objetivos de investigación; el diseño para este trabajo 
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es de tipo cuasi experimental con preprueba-posprueba y grupo 
control (Hernández Sampieri et al., 2008), representado de la si-
guiente manera:

Hipótesis 
Los estudiantes que utilizan la metodología de las unidades di-

dácticas de la Guía tienen un mejor aprendizaje de la asignatura 
de Legislación Comercial. 

Los estudiantes que no utilizan la metodología de las unidades 
didácticas de la GUÍA no tienen un mejor aprendizaje dela asigna-
tura de Legislación Comercial. 

Definición de las variables 
Las variables que se definieron para la investigación fueron 

dos: 

Variable Independiente metodología de las unidades didácti-
cas

Esta definición muestra el conjunto de procedimientos o pa-
sos que describe las actividades a realizar indicando la existen-
cia de un concepto teórico, es así como al final de la utilización de 
cada Unidad Didáctica se establecieron los pasos que se deben 
seguir en su aplicación, así:

Leer y analizar el escenario del tema, subtemas y objetivos, 
realizar una lluvia de ideas, hacer una lista con aquello que se co-
noce, hacer una lista con aquello que no se conoce, hacer una 
lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema, 
definir el problema, obtener información, presentar resultados 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2011).



242  Innovación investigativa y académica: Vol. 11 / Tomo 3

Variable dependiente: aprendizaje del componente de Legis-
lación Comercial

Es la adquisición y apropiación que hacen los estudiantes de 
los contenidos de la asignatura Derecho comercial II y que hace 
alusión al conjunto de normas jurídicas que regulan los bienes y 
servicios; a las personas físicas o morales que actúan; las relacio-
nes que derivan de las mismas y los procedimientos administra-
tivos y procesales que sirven para resolver controversias mer-
cantiles. 

Población y muestra 

a. Población. La población estuvo conformada por los gru-
pos de estudiantes de tercer semestre de la Tecnología 
en Asistencia Gerencial de la sede Funza, de la Facultad de 
Administración y Economía de la Universidad Colegio Ma-
yor de Cundinamarca, con un promedio de 20 estudian-
tes por grupo para un total 95 estudiantes del horario 
nocturno.

b. Muestra. La muestra la constituyo un grupo de 95 estu-
diantes de ambos sexos que oscilan en edades entre 20 y 
35 años, 21 de ellos de tercer semestre de la Tecnología 
en Asistencia Gerencial de la sede Funza en 2020-1 y los 
demás grupos en periodos académicos anteriores, de la 
Facultad de Administración y Economía de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Técnicas e instrumentos de recolección de infor-
mación 

Se utilizó un primer instrumento de recolección de información 
consistente en un examen conformado por 15 preguntas de di-
ferente tipo: selección múltiple, El temario de las preguntas fue el 
contenido programático que se desarrolló durante la asignatura 
de Legislación Comercial al igual que conocimientos adquiridos en 
el desarrollo de la Práctica Empresarial I y II. El segundo instru-
mento que se utilizó fue una entrevista semi -estructurada con 
preguntas guías, que se aplicó a 21 estudiantes que voluntaria-
mente accedieron a participar en la entrevista, aportando infor-
mación sobre las vivencias, conceptos, aceptación y el grado de 
satisfacción a cerca de la utilización de la Guía metodológica de 
aprendizaje, cuyo temario es el siguiente:
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Temas y contenidos de guía didáctica. 
Fuente: Creación propia

 S
EM

A
N

A
S

TEMAS

Y OBJETIVOS
CONTENIDOS

1-4

LEGISLACIÓN COMERCIAL GENERAL

OBJETIVO: 

Establecer cuáles son los actos de 
comercio, derechos y deberes de 
los comerciantes, que es empresa y 
cuáles son las clases de empresa en 
Colombia.

•Evolución histórica de derecho co-
mercial constitucional

• Evolución del derecho mercantil 
en Colombia

• Definición de derecho Comercial

• Características de derecho co-
mercial

• Sistemas de derecho mercantil 
Colombiano

• Fuentes formales de derecho co-
mercial Colombiano

• Fuentes materiales del derecho 
comercial

• El acto de comercio

• El comerciante

• Obligaciones y deberes del co-
merciante

• La empresa

• Bienes mercantiles

• Cámaras de comercio

• Competencia desleal y prácticas 
restrictivas

• Comercio electrónico.
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5-8

SOCIEDADES COMERCIALES

OBJETIVO GENERAL:

Determinar cuáles son los elementos 
de una sociedad comercial, sus órga-
nos de administración, clasificación y 
procedimiento para su liquidación y 
disolución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conocer el concepto de las 
sociedades mercantiles.

• Identificar la clasificación 
de las sociedades mercan-
tiles.

• Reconocer las responsa-
bilidades de los socios en 
las sociedades de capitales 
y las sociedades de perso-
nas.

• Examinar el procedimiento 
para la constitución de las 
diferentes sociedades mer-
cantiles.

• Identificar requisitos de 
constitución.

• Conocer escisión, disolu-
ción y liquidación.

• Derecho de Asociación

• Evolución histórica

• Naturaleza Jurídica

• Personalidad Jurídica de la 
Sociedad

• Crisis de la Teoría de la per-
sonalidad jurídica

• Atributos de la personalidad 
jurídica – Sociedad

• Clasificación de las Socieda-
des

• Elementos esenciales y con-
diciones de existencia

• Junta o asamblea general

• Junta directiva

• Representación legal

• Modificaciones contractua-
les – Reformas-

• Fiscalización de las socieda-
des

• Disolución y Liquidación

• Fenómenos de transforma-
ción, fusión, escisión

• Inspección vigilancia y con-
trol de las sociedades

• Superintendencia de Socie-
dades.
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9-12

TÍTULOS VALORES

OBJETIVO GENERAL:

Establecer que es un título valor cuá-
les son sus elementos y clases de títu-
los valores establecidos en el código 
de comercio colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Comprender la definición de tí-
tulo valor.

2. Conocer los títulos valores por 
su forma de circulación.

3. Identificar letras de cambio, pa-
garé y cheque.

4. Identificar operaciones banca-
rias pasivas y activas.

•	 Reseña histórica
•	 El endoso
•	 Figuras jurídicas que se 

aplican a los títulos valores 
en general.

•	 La obligación cambiaria.
•	 Especies de títulos valores.
•	 El cheque.
•	 Facturas cambiarias de 

compraventa y transporte.
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13-15

CONTRATOS MERCANTILES

OBJETIVO GENERAL:

Identificar que es un contrato mer-
cantil, sus elementos, y los principa-
les contratos mercantiles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Examinar noción de contrato 
mercantil.

2. Identificar elementos relevan-
tes del contrato mercantil, suje-
tos, objeto, buena fe, contratos 
entre ausentes, lugar y tiempo 
de cumplimiento y pena conven-
cional.

3. Distinguir la compra-venta mer-
cantil.

4. Reconocer compra-venta mer-
cantil internacional.

5. Conocer compra-venta de ope-
raciones bursátiles.

• Introducción. Principios Constitu-
cionales en materia de contratos.

• Clasificación de los contratos.

• Formación de los contratos.

• Contrato de promesa.

• Contrato de compraventa.

• Suministro.

• Cesión de créditos.

• Cesión del derecho de herencia.

• Cesión de contratos.

• Contrato de arrendamiento.

• Contrato de obra y de arrendamien-
to de servicios.

• Contrato de obra o empresa.

• Representación.

• Contrato de mandato.

• Contrato de Garantía.

• Contrato de prenda.

• Contrato de Hipoteca.

• Contrato de Transporte.

• Contrato de Transacción.

• Contratos aleatorios.

• Contratos relativos a los litigios.
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Procedimiento: El proceso desarrollado se planteó en tres 
fases así: 

Primera Fase: sensibilización y socialización
En la primera sesión con el grupo experimental, se dio la eta-

pa de sensibilización y socialización en la cual se expuso el plan 
analítico, sintético y temático del componente, sus contenidos, 
metodología, forma de trabajo, la evaluación y la bibliografía. 

Seguidamente se hizo una reflexión sobre la necesidad de 
trabajar una metodología innovadora que permitiera generar un 
aprendizaje más reflexionado y más permanente, más crítico, que 
parte de la realidad y el contexto y la propia responsabilidad que 
como estudiantes tienen en la construcción de su propio conoci-
miento. 

Específicamente se explicó la GUÍA, su estructura, los benefi-
cios y ventajas, su práctica, la responsabilidad compartida tanto 
del estudiante como del docente. 

En esta etapa se explicó que se trabaja el auto-aprendizaje y 
la auto-formación inculcando en el estudiante simpatía por lo que 
hace, dando un valor importante a la autoevaluación y a la evalua-
ción formativa, cualitativa e individualizada. 

Segunda fase: desarrollo de la unidad didáctica: 
La GUÍA presenta orientaciones en relación con la metodolo-

gía y enfoque del componente de Legislación comercial, ofrecien-
do información acerca del contenido de cómo construir y desa-
rrollar el conocimiento desde la utilización de material de apoyo, a 
través de estrategias de aprendizaje, así:

.
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Esta guía didáctica permitió a los estudiantes ser los protago-
nistas de la construcción de su propio aprendizaje, partiendo del 
análisis y discusión de experiencias y situaciones reales previa-
mente resueltas con un objeto de análisis, permitiendo compren-
der cómo la Legislación Comercial, en la práctica es interdiscipli-
nar y facilita así la adquisición de una visión global o sistémica del 
desarrollo comercial y empresarial.
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Análisis de resultados 
Los datos obtenidos del proceso investigativo se analizaron 

de acuerdo a los instrumentos utilizados, la información de la 
prueba (examen) se analizó desde lo cuantitativo y la información 
de la entrevista desde lo cualitativo. 

Resultados encuesta aprehensión de conceptos básicos de la le-
gislación comercial TAGP Funza. Fuente: creación propia

De acuerdo con los resultados evidenciados en la encuesta 
los conceptos que tuvieron mayor aprehensión entre los estu-
diantes encuestados son los referentes a junta directiva y revisor 
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fiscal con un 62,8% de asertividad en las respuestas, INCOTERMS 
con un 59,6 % y Carta porte con un 51,1% del total de 94 estudian-
tes quienes respondieron al encuesta en mención; por otra parte, 
los dos conceptos con menos asertividad, es decir, que no fueron 
aprehendidos con mayor asertividad por los estudiantes son el 
establecimiento de comercio abierto con un 17% y el certificado 
de existencia y representación con un 14, 9 % siendo este concep-
to el de menor apropiación por parte de los estudiantes.

Lo que indica que es necesario revisar estas dos temáticas 
para realizar la unidad didáctica con base en las mismas, a través 
de revisar las implicaciones que estas tiene para la vida laboral de 
los estudiantes de la TAGP, cuyo resultado se conocerá a través 
de la encuesta que se realice con los docentes de legislación co-
mercial de la universidad que dirigen este componente, además 
de la revisión del plan de estudios para este componente.

Análisis datos 

Resultados encuesta aplicabilidad conceptos de legislación comercial. 
Fuente Creación propia
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Gráfica No. 02. Resultados encuesta aplicabilidad conceptos de 
legislación comercial. Fuente Elaboración propia.

De acuerdo a los resultado evidenciados, el diligenciamien-
to de formatos administrativos tiene una aplicabilidad del 75,5%, 
seguida en orden descendente de la liquidación de impuestos de 
industria y comercio, con un 74,5%, archivo de documentos co-
merciales, con un 72,3%, el diligenciamiento de letras de cambio y 
cheques con un 70,2% y la revisión de órdenes de compra con un 
67%. 

Por otra parte encontramos que el diligenciamiento del RUT 
tiene una aplicabilidad de 46,8% dentro de las actividades labora-
les, y en orden descendente la siguen , elaboración de la cáma-
ra de comercio, con un 43,6%, operaciones mercantiles con un 
41,%%, registro mercantil con un 34% y finalmente la redacción de 
contratos de compra y venta con un 31,9% de aplicabilidad.
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Con base en estos resultados, consideramos importante 
ahondar en la enseñanza y aprehensión de aquellos aspectos que 
son más aplicados en el mundo laboral, por ser prácticos para los 
estudiantes de la tecnología y aplicables en el momento de la prác-
tica empresarial, al ser este un primer espacio de acercamiento a 
la asistencia gerencial.

Gráfica No. 03 Aprehensión de conceptos de legislación comer-
cial. Fuente Elaboración propia.
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Resultados cualitativos 

La información obtenida en la entrevista se analizó cualitativa-
mente siguiendo los siguientes pasos (Hernández Sampieri et al., 
2008): 

 ● Recolección de datos a través de la entrevista grupal rea-
lizada a una parte de los participantes) en la experiencia. 

 ● Organización de la información obtenida por la investiga-
dora al momento de realizar la entrevista. 

 ● Preparar los datos para el análisis: se transcribieron y ta-
bularon, junto con las anotaciones hechas en las sesiones. 

 ● Revisión de los datos: se hizo lectura de los datos obteni-
dos para obtener un panorama general del material reco-
pilado. 

 ● Establecer la unidad de análisis: se estableció que la uni-
dad de análisis o significado adecuado era la participación 
individual de cada uno de los entrevistados. 

 ● Codificación de las unidades en un primer y segundo nivel. 

En el primer nivel se revisó todo el material y se hizo una ca-
tegorización abierta dando como resultado 30 categorías iniciales 
que recogían los conceptos y vivencias de cada uno de los partici-
pantes en la entrevista. 

En el segundo nivel se partió de las categorías iniciales revi-
sando y comparando cada una de estas entre sí para reagrupar 
y unificar categorías que dieran surgimiento a nuevas categorías 
codificadas en temas.
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Discusión de resultados 

Es así como la interpretación que se hace de las impresiones exte-
riorizadas por los estudiantes del grupo de control, sobre la expe-
riencia en la utilización de la GUÍA, permite evidenciar situaciones 
que circunscriben la relación de ellos como estudiantes con su 
entorno y frente al papel que desempeñan como futuros profe-
sionales; como integrantes de un grupo de estudio y como indi-
viduos, el compromiso que tiene también sobre la calidad de su 
propio aprendizaje y contenidos académicos. 

Dentro de las experiencias que relatan los estudiantes tuvie-
ron con el proceso, de una manera muy generalizada encontra-
mos situaciones como: 

“a primera vista se cree que no es posible aprender sin una 
intervención total del docente”, “la responsabilidad del aprendiza-
je es tanto del docente como del estudiante”, “falta de costumbre 
de aprender solos”, según estos hallazgos hay que darle una ma-
yúscula preferencia a la responsabilidad que el estudiante debe 
concebir para con su propio aprendizaje sumado a la calidad del 
mismo. 

Está identificado como ventajas en esta investigación en ese 
tiene que “Asumen responsabilidad académica: los estudiantes 
que aprenden con el ABP dirigen su aprendizaje identificando que 
información necesitan, donde la encuentran, cual es la más rele-
vante, como la aplican, etc.1. 

Los aspectos positivos de la aplicación de la experiencia, fue-
ron entre otros los siguientes: 

a) Por la experiencia vivida en el aula aplicando esta Guía, se 
constató que es un método que utiliza el aprendizaje conjunto de 

1  El taller sobre el Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didácti-
ca es parte del PDHD y puede ser consultado en: http://cursosls.sistema.
itesm.mx/Home.nsf/.
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los miembros de pequeños grupos de estudiantes, con habilida-
des y conocimientos diferentes, y que se maximiza el aprendizaje 
individual y grupal. 

b) De la misma forma, se observó que dentro de cada equipo 
de trabajo, los estudiantes intercambian información y trabajan 
en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 
terminado, aprendiendo a través de la colaboración, esto es, cada 
estudiante es responsable de su propio aprendizaje y del de sus 
compañeros de trabajo en el grupo, miembros que son evaluados 
según la productividad del grupo. 

c) Desde el punto de vista de los estudiantes, en sus respues-
tas a nuestras entrevistas, encuestas, tutorías individuales y 
grupales, éstos han considerado la actividad de la Guía como una 
actividad original, interesante, participativa y productiva; en defi-
nitiva, una manera diferente de aprender, con la que además se 
aprende mejor. 

e) Indudablemente los estudiantes mejoran su capacidad 
para expresarse oralmente. La mejora se produce en la generali-
dad del grupo, lo que nos parece especialmente relevante puesto 
que estos aspectos a veces se descuidan en la Facultad de Admi-
nistración y Economía de la Unicolmayor. 

f) Finalmente, y desde el punto de vista de los resultados aca-
démicos se ha verificado la mejora de los mismos reflejada en las 
calificaciones tras la correspondiente evaluación. 

Resultados relacionados con el cumplimiento de la Investiga-
ción

La enseñanza es muy importante porque es la transmisión de 
conocimientos, y en la Facultad de Administración y Economía, se 
encuentran cuatro Programas Académicos, a saber: Administra-
ción de Empresas, Economía, Tecnología en Asistencia Gerencial 
Modalidades Presencial y a Distancia en Bogotá y Funza; los cuales 
tienen dentro de su currículo la enseñanza del derecho comercial 
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el cual se puede resaltar como de máxima importancia en la apli-
cación de la vida práctica.

Se hizo la apropiación del conocimiento, elaborando la Guía 
didáctica de enseñanza del derecho comercial para administradores 

(MIMFO 1, versión 6, Acuerdo 94 de 2018), de la siguiente forma:
Primero, se resaltó la importancia de las profesiones de Ad-

ministración de Empresas, Economía y Tecnología en Asistencia 
Gerencial, las cuales tienen relevancia en el mundo del derecho 
comercial y las finanzas de tal manera que estos profesionales 
tengan la capacidad y conozcan el método para gobernar mejor 
los recursos económicos de una empresa y por ende de la propia 
sociedad, buscando incentivar la creación de mayor número de 
empresas y de este modo se mejorará el mercado que es donde 
se encuentra la oferta con la demanda. 

Segundo, en el área de la Legislación Comercial se redacta-
ron metodologías y didácticas que propician el aprendizaje de las 
normas básicas que le permitan entender, analizar y evaluar la 
ciencia jurídica comercial y societaria, para entregarles herra-
mientas adecuadas que les ayuden a resolver problemas y tomar 
decisiones al interior de las empresas donde se encuentren vin-
culados, en su gestión como empresarios o a nivel de la asistencia 
gerencial en el ente económico seleccionado para la realización de 
sus prácticas como estudiante en temas que requieran una sólida 
formación legislativa.

Una vez que el profesional ya conoce sobre legislación comer-
cial, debe estar en capacidad de aplicarla para ubicarse como fu-
turo empresario frente a sus deberes y obligaciones, el manejo 
de los títulos valores, los contratos mercantiles, y las crisis pre-
sentadas en la empresa a través de los procesos concursales, 
concordato y liquidación obligatoria y dentro de la incidencia de la 
empresa frente a la economía nacional.
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Se buscó que los estudiantes que han cursado este compo-
nente con la didáctica propuesta, adquieran capacitación para 
que logren entre otros, los siguientes objetivos:

Saber realizar la búsqueda, la obtención y la aplicación de 
fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

Saber usar las TIC en la búsqueda y obtención de la informa-
ción jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, biblio-
grafía), así como herramienta de trabajo y comunicación. Induda-
blemente el aprendizaje a través de la jurisprudencia contribuye 
a su adquisición.

Aplicar los nuevos conocimientos y habilidades cuando se re-
quiera, teniendo la capacidad para llegar a juicios y conclusiones 
sustentadas.

Definir efectivamente los problemas; recogiendo y evaluando 
la información relativa para desarrollar soluciones.

Demostrar capacidad de funcionar en una comunidad global 
a través de la posesión de actitudes y disposiciones que incluyen 
la flexibilidad y adaptabilidad.

Mantener los valores de la motivación y persistencia, en su 
conducta ética y ciudadana.

Desarrollar su creatividad y su ingenio para trabajar con 
otros, especialmente en equipo.

Hacer presentación de información y exposición de resulta-
dos coherentes en documentos elaborados para usuarios exter-
nos como el informe final.

Resultados frente a los estudiantes
El logro de estos objetivos fue posible gracias a las estrate-

gias utilizadas, toda vez que de la clase verbalista fundamentada 
en la cátedra a cargo del maestro, que sólo propiciaba la transmi-
sión de información, se pasó a la clase activa, donde los alumnos 
participaron ampliamente en la construcción de su conocimiento, 
a través de la lectura crítica, análisis de asuntos reales y análisis 
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de jurisprudencia, llevando a cabo debates sobre posturas espe-
cíficas de algunos autores, así como análisis de decisiones judicia-
les y resolución de negocios jurídicos. 

Es decir, se propició el cambio del alumno, dejaron de ser re-
ceptores de información y se convirtieron en creadores, y aun-
que en este cuatrimestre no desarrollaron a plenitud una des-
treza argumentativa, sí sentaron las bases para expresarse de 
manera más asertiva sobre los temas jurídicos. 

Además, los alumnos adquirieron mayor seguridad al abor-
dar los aspectos teóricos de las instituciones jurídicas en estudio, 
puesto que además de analizarlas desde ese punto de vista, las 
abordaron de manera práctica y comprendieron su funciona-
miento en la realidad, logrando identificarlas en abstracto y en 
concreto. 

Resultados que se esperan en cuanto al docente
La propuesta sitúa al docente en un lugar estratégico del 

proceso educativo, puesto que es el guía y coordinador de las 
actividades de los alumnos y lo ideal es que reúna las siguientes 
características: un amplio dominio de la materia, avanzados co-
nocimientos pedagógicos, una vocación a toda prueba y un gran 
espíritu solidario con el género humano. 

Se espera que el docente sea un humanista en toda la exten-
sión de la palabra, en virtud de que la materia prima con la cual 
trabaja son precisamente seres humanos y su labor debe estar 
permeada por un gran sentimiento humanista. 

El docente debe crear con su actividad diaria, las condiciones 
idóneas para que el discente pueda autorrealizarse. No debe limi-
tarse a la transmisión del conocimiento de una manera autómata, 
sino por el contrario, debe propiciar que el alumno llegue al cono-
cimiento a través de un esfuerzo propio. 

El hacer será la piedra angular, sustento del edificio del cono-
cimiento, así como de las actitudes y los valores del alumno, pero 
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tomando en cuenta, que para llegar al hacer, el alumno deberá 
primero pensar, investigar y además, relacionar esas actitudes 
con la necesidad de lograr su propia transformación. Solamente 
de esta manera el docente podrá llevar a cabo de manera eficaz 
su labor de enseñanza. 

Conclusiones

Como consecuencia de la aplicación de las estrategias conteni-
das en la GUÍA, los estudiantes del grupo control donde se llevó a 
cabo, lograron una mayor comprensión de las instituciones jurídi-
cas contenidas en el programa (plan temático) de estudio. 

1. También se observó una mayor participación de los alum-
nos en la clase diaria, toda vez, que los temas de estudio 
estuvieran relacionados con los conocimientos jurídicos 
adquiridos previamente. 

2. Los alumnos identificaron las figuras jurídicas con situa-
ciones de la realidad, a través del análisis y estudio de ne-
gocios previamente resueltos. 

3. Se propició el debate de problemas que resultaban comu-
nes y que antes pasaban desapercibidos para los alum-
nos, puesto que no lograban identificarlos con derechos 
tutelados por la norma jurídica, llegándose a detectar la 
importancia de las actividades diarias, puesto que la ma-
yoría de las conductas humanas encuentran regulación 
en alguna norma jurídica. 

4. Los alumnos se comportaron con mayor seguridad en 
sus debates, toda vez que adquirieron habilidades argu-
mentativas como consecuencia de haber resuelto casos 
prácticos, así como por el análisis efectuado a decisiones 
judiciales y el estudio de la jurisprudencia. 
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Como consecuencia de la aplicación de la GUÍA, usando las 
estrategias didácticas descritas el resultado obtenido, en sentido 
formal, fue el incremento en el nivel de aprovechamiento de los 
alumnos. Sin embargo, el principal efecto, para fines de la ense-
ñanza del derecho y del ejercicio de la profesión jurídica, fue la 
cabal comprensión de la norma comercial, su interpretación y la 
noción de la adecuada aplicación al caso concreto. Destacando en 
el estudiante o egresado, las siguientes características: Compren-
sión de la norma jurídica, adecuada interpretación de la norma ju-
rídica; y correcta aplicación de la norma jurídica al caso concreto, 
sea para la equitativa resolución de conflictos, en el caso del juz-
gador, o para la eficaz petición del derecho, en el caso del litigante. 

Esto, conlleva a otorgarle a la facultad cognitiva de la com-
prensión, un papel relevante en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la legislación, toda vez, que el estudiante que ha logrado 
comprender el precepto jurídico, puede más fácilmente allegarse 
los dos restantes elementos a que hemos hecho referencia. 

Después de la aplicación del manejo de la GUÍA al grupo de 
control, tenemos que, manera de resumen, podemos señalar que 
se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las estrategias utilizadas permitieron un mayor aprovecha-
miento de la información trasmitida, se logró la comprensión de 
las instituciones jurídicas a cabalidad, se obtuvo una mayor inmer-
sión del estudiante en la importancia del derecho en las relaciones 
sociales, se incrementaron las habilidades de análisis y reflexión, 
a efecto de llevar a cabo de manera más óptima la solución de pro-
blemas, se adquirió mayor capacidad para el manejo de grandes 
cantidades de información. Se consolidó la habilidad para la inves-
tigación. Se alcanzó habilidad para argumentar más eficazmente. 
Se detectaron y desarrollaron las habilidades requeridas para 
ubicar al profesionista del derecho en un mundo globalizado, así 
como para la ampliación de la práctica legal a los países con quien 
se tiene mayor intercambio comercial. 
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Las anteriores consideraciones, conllevan a discurrir la ne-
cesidad de implantar esta GUÍA en la enseñanza de la Legislación 
Comercial, por su método y las estrategias planteadas, toda vez, 
que de la experiencia obtenida en la aplicación de los mismos para 
el TAGP Sede Funza, se pudo observar una serie de beneficios que 
redundan en la formación de profesionales mejor preparados 
para la práctica profesional. 

Sin embargo, es necesario matizar, que no se trata de fórmu-
las acabadas y que la aplicación de estos métodos y estrategias, 
aunque han producido resultados favorables en la formación de 
los estudiantes y pueden ser utilizadas como guías efectivas por 
los docentes comprometidos con la calidad educativa, lo ideal, es 
que cada profesor, tomando en cuenta el contenido de su pro-
grama, las adecue y pueda complementarlas de acuerdo con sus 
requerimientos. 

Otra cuestión importante a considerar, es que el seguimiento 
al egresado puede ser el elemento idóneo para la comprobación 
de la efectividad del proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo la 
evaluación sólo un parámetro que nos permita asomarnos a los 
resultados del proceso educativo. 

El seguimiento al egresado y su desempeño en la práctica 
profesional, es lo que realmente permitiría constatar la eficacia 
del proceso educativo, pero eso no obsta para restarle mérito a 
los sistemas de evaluación, porque bien llevado éstos, represen-
tan elementos inmediatos para conocer los resultados instruccio-
nales, pero sería conveniente hacer los cambios correspondien-
tes en la didáctica en la Guía aplicada. 
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