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Introducción 

El siglo XXI ha presenciado un notable avance en las tecnologías, que se 
entrelazan con el ámbito biológico para dar forma a lo que ahora se con-
sidera la cuarta revolución industrial. Este cambio fundamental ha altera-
do profundamente las dinámicas laborales y se vislumbra que continuará 
remodelándolas en el futuro. En el ámbito productivo, estas innovaciones 
han proporcionado herramientas cruciales para la gestión de información, 
la inteligencia empresarial y la administración del conocimiento. Este pro-
greso ha revolucionado los sistemas de manufactura mediante la adopción 
de prácticas como la producción masiva, la automatización, la robótica 
y la inteligencia artificial, agrupadas bajo el término de tecnologías 4.0 o 
“Cuarta Revolución Industrial”.

El avance vertiginoso de las tecnologías ha obligado a las instituciones de 
educación superior a actualizar y modernizar sus procesos de Enseñan-
za-Aprendizaje, así como a reformar sus métodos de investigación y a re-
forzar sus lazos con empresas, organizaciones estatales y la sociedad en 
general. Esta adaptación ha implicado ajustes en los planes de estudio, en 
las metodologías educativas y en la interacción con el entorno productivo. 
Estos aspectos se entrelazan con la creación de valor a partir de la ciencia, 
la tecnología, la innovación y la educación 4.0. En este contexto, la Uni-
versidad Colegio Mayor de Cundinamarca propone el X Encuentro Ins-
titucional de Grupos de Investigación y el XIII Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación de Grupos de Investigación, bajo el tema 
“Ciencia, tecnología e innovación en la perspectiva de la educación supe-
rior en el marco de la Revolución 4.0”. 
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En consecuencia con lo anterior , y como estrategia de la divulgación del 
conocimiento, se organizó el “X Encuentro Institucional de Grupos de 
Investigación y XIII Encuentro Institucional de Semilleros de Investi-
gación de Grupos de Investigación”  llevado a cabo el 18, 19 y 20 de oc-
tubre de 2023, en el que se convocó a grupos y semilleros de investigación 
de instituciones de educación superior para presentar proyectos de inves-
tigación en proceso (con resultados parciales) o proyectos de investigación 
terminados. El encuentro se llevó a cabo mediante transmisiones en vivo 
a través de las plataformas YouTube y Facebook de la Red Institucional 
de Semilleros; estos encuentros reunieron a docentes, estudiantes, inves-
tigadores de semilleros y grupos de investigación en torno a las siguientes 
líneas:  Línea 01. Paz y convivencia social; Línea 02. Estado, sociedad y 
cultura; Línea 03. Desarrollo humano sostenible; Línea 04. Ecología, bio-
tecnología y ambiente; Línea 05. Vida y salud; Línea 06. Educación, ética y 
bioética; Línea 07. Arte y patrimonio cultural; Línea 08. Emprendimiento, 
innovación y transferencia tecnológica; Línea 09. Productividad y compe-
titividad en las organizaciones.

El evento contó con una participación notable destacándose de manera 
especial las conferencias internacionales presentadas por: Viridiana Plata 
Benítez con la conferencia “La querella de las mujeres: la misoginia como 
problema metafísico”; Emigdio Larios Gómez con la conferencia “RIIGES-
DO: Experiencia de la transversalidad en la investigación”; y Juan José Ra-
mírez con la conferencia “Investigación educativa, posibilidades y límites”. 
Estas conferencias, que reunieron a expertos de renombre mundial, apor-
taron una perspectiva global y enriquecedora sobre los desafíos y oportu-
nidades que plantea la revolución tecnológica en la educación superior. La 
diversidad de ideas y experiencias compartidas durante estas sesiones con-
tribuyó significativamente al enriquecimiento del diálogo y al intercambio 
de conocimientos entre los asistentes.

El evento también incluyó siete conferencias de gran relevancia, abordan-
do una variedad de temas fundamentales. Diana del Rocío Bernal Camar-
go exploró los “Derechos emergentes y nuevas tecnologías en la medicina 
del siglo XXI desde una mirada cinematográfica”; Pedro Rocha Salavarrie-
ta discutió la “Biotecnología como base para la innovación sostenible en la 
agricultura y la ganadería”; Aida Fúquene ofreció perspectivas sobre “La 
transferencia de conocimiento y su contribución al sistema de innovación 
del país”; Daniel Beltrán Amado reflexionó sobre “Gestión del conocimien-
to e innovación social: reflexiones desde la gestión de la investigación para 
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promover una cultura de innovación”; Oscar Rene Martínez Mesa analizó 
las “Tendencias de los mercados mundiales en relación con los profesionales 
del siglo XXI”; Fabio Ariza Velasco exploró el “Emprendimiento como de-
safío entre la generación de valor y la productividad empresarial”; Eduardo 
Posada Flórez abordó el papel de “Ciencia y tecnología en el desarrollo so-
cial y económico”. Además de estas conferencias, José Vargas Mora impar-
tió un taller sobre “Inteligencia artificial en el contexto de la investigación”. 
Estas presentaciones proporcionaron una plataforma integral para discutir 
y explorar diversos aspectos clave relacionados con la intersección entre la 
tecnología, la innovación y la sociedad contemporánea.

El evento contó con un total de 95 ponencias presentadas por 153 po-
nentes, distribuidas entre 60 provenientes de trabajos de semilleros y 35 
de grupos de investigación. Además, el sitio web del evento atrajo a 268 
usuarios de varios países, incluyendo: Estados Unidos, México, Singapur, 
Costa Rica, España, Honduras y Colombia. El sitio web del evento terminó 
con un total de 3714 visitas. El canal de YouTube del evento también tuvo 
un impacto significativo, con 2632 visitas y 219,3 horas de tiempo de re-
producción, acumulando 425 suscriptores. Este encuentro no solo facilitó 
la discusión en torno a las necesidades reales de la sociedad, sino que tam-
bién promovió un diálogo constante sobre la investigación, fortaleciendo 
así la colaboración y el intercambio de conocimientos.
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Propuesta para implementar los jueces de paz                           
en Mosquera, Cundinamarca

Karol Ann Yineth Lozano Amaya*

Gilyan Liset Castillo Trujillo**

 Flor Adriana Katherine Díaz Pinzón***

 Docente Asesora Paola Martínez Rodríguez****

 

Introducción

El municipio de Mosquera, ubicado al occidente del departamento de 
Cundinamarca, se enfrenta a la ausencia de la figura de los jueces de paz, 
un problema compartido por muchos territorios en Colombia. Las cifras 
revelan que solo había 1163 jueces de paz en 12 departamentos en 2018, 
lo que claramente es insuficiente y desigual. En este contexto, la Agen-
cia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) rea-
lizó un diagnóstico que identificó que los conflictos, la inseguridad, las 

*      Estudiante de séptimo semestre del programa de Derecho, sede Funza. Profesional en Relaciones 
Económicas Internacionales de la Universidad Fundación Autónoma de Colombia. Empresaria y 
estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma de Morelos, México.

**   Estudiante de séptimo semestre del programa de Derecho, sede Funza. Líder comunitaria. Asis-
tente legal con amplia experiencia en finca raíz. 

***  Estudiante de séptimo semestre del programa de Derecho, sede Funza. Licenciada en Educación 
con énfasis en Matemáticas Universidad católica Luis Amigó. Especialista en Administración de 
la Tecnología Educativa. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de 
Santander UDES. 

**** Docente con funciones de coordinación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca sede 
Funza. Abogada de la Universidad Santo Tomas. Administradora Pública de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP). Especialista en Derecho Administrativo. Especialista en Ad-
ministración de la Tecnología Educativa. Magíster en Proceso de Gestión de la Tecnología Educa-
tiva de la Universidad de Santander UDES. 
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instituciones frágiles y el acceso limitado a la justicia continúan siendo 
amenazas para el Estado de derecho. La Constitución de 1991 establece la 
figura de los jueces de paz con el propósito de proporcionar justicia loca-
lizada, comunitaria y equitativa, con el objetivo de reducir los conflictos y 
fomentar la paz en los territorios. (Corporación excelencia de la justicia, 
2018).

Los jueces de paz son ciudadanos elegidos por voto popular y capacita-
dos en diversas ramas del derecho. Tienen la tarea de resolver conflictos 
simples de manera rápida y eficiente, colaborando en la descongestión y 
descentralización de la justicia. Su labor también promueve la eficacia en 
los trámites, protege a las personas vulnerables y fortalece la cohesión so-
cial. La Constitución de 1991 in corporó esta figura en los artículos 228 y 
229, estableciendo una jurisdicción especial que busca resolver conflictos 
a través de la cercanía y el conocimiento profundo del territorio.

A pesar de la Ley 497 de 1999 que reglamenta la justicia de paz, su im-
plementación ha sido insuficiente y desigual en Colombia. Por ejemplo, 
en Cundinamarca, con 116 municipios, solo existen 31 jueces de paz. 
En Mosquera, siendo un municipio de primera categoría, esta figura es 
inexistente. 

Antecedentes

Para la mayoría de las personas, el juez de paz es el mediador en los con-
flictos armados, por lo que es fundamental consultar de manera amplia y 
precisa para difundir a nuestra comunidad acerca de la figura de juez de 
paz en las ciudades y municipios. 

Martínez (2016) de la Universidad Nacional de Colombia en su trabajo: 
“Gestión de los jueces de paz en la solución de los conflictos de la comu-
nidad. Caso localidad de Suba (2004-2015)” permite ver dos cosas para 
resaltar la solución en equidad y reconstrucción: Las comunidades pueden 
intervenir en la resolución de sus propios conflictos y estas dan peso y 
posición jurídica a la decisión sobre justicia de paz, construyendo rápida-
mente la reconstrucción de la estructura social.

López (2013) de la Universidad de Medellín en su trabajo de grado: “Los 
jueces de paz en Colombia como jurisdicción especial y mecanismo alter-
nativo de solución de conflictos una crítica desde las políticas neoliberales 



Ciencia, tecnología e innovación en la perspectiva de la 
educación superior en el marco de la Revolución 4.0 29

a partir de un estudio de caso”, realizó una investigación en la ciudad de 
Medellín con una muestra de la cantidad de jueces de paz formados, pode-
mos determinar a través de una investigación en la ciudad la contribución 
más importante de la justicia de paz y honrarla a través de mecanismos 
alternativos de resolución de disputas para reducir la incidencia de proble-
mas comunitarios y tener un futuro más pacífico.

(Núñez, 2019) Universidad Católica de Colombia realiza un artículo, don-
de estudió sobre la institución de la justicia de paz colombiana y, a su vez, 
busca desarrollar e implementar un plan de acción para el reconocimiento 
y aplicación de esta figura jurídica en la zona norte del departamento de 
Boyacá, partiendo de un análisis de los antecedentes históricos que provo-
caron la aparición de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano; 
también describe la forma en que un juez de paz trabaja los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, cuyo objeto principal es la solu-
ción pacífica, consensuada y rápida de los conflictos que se susciten en las 
comunidades. Sin embargo, la jurisdicción de paz, dentro de la estructura 
del Estado colombiano, no cuenta con una amplia representación a nivel 
nacional, por lo que se considera difícil. 

Objetivos

Objetivo general 

Proponer cómo realizar la implementación de la justicia de paz en el mu-
nicipio de Mosquera, Cundinamarca.

Objetivos específicos

• Justificar la pertinencia de la figura de juez de paz mediante el traba-
jo con instituciones territoriales, secretarias involucradas y el concejo 
municipal de Mosquera.

• Establecer un protocolo adecuado, legal y viable de implementación 
para la justicia de paz.

• Planificar el respectivo ejercicio social, político y electoral correspon-
diente a la elección y posesión de los jueces de paz en Mosquera.
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Marco legal

Leyes

Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia.

Ley 23 de 1991. Por medio de la cual se crean mecanismos para desconges-
tionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones. 

Ley 497 de 1999. Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su 
organización y funcionamiento. 

Ley 640 de 2001. Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1437 de 2011. Por el cual se expide el Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organi-
zación y el funcionamiento de los municipios.

Decretos

Decreto 2279 de 1989. Por el cual se implementan sistemas de solución de 
conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 800 de 1991. Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1991, sobre 
descongestión de Despachos Judiciales. 

Decreto 1818 de 1998. Por medio del cual se expide el estatuto de los me-
canismos alternativos de solución de conflictos.

Decreto 200 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos y la estructura 
orgánica del Ministerio del Interior y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes (Arts. 1:2; 2:23 y 24). 

Resoluciones

Resolución 029 de 2000. Por la cual se reglamenta la elección de los jueces 
de paz y jueces de paz de reconsideración. 
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Resolución 0017 de 2001. Por la cual se modifica y se adiciona la resolu-
ción número 029 del 19 de enero de 2000, mediante la cual se reglamenta 
la elección de jueces de paz y jueces de paz de reconsideración. 

Resolución 1399 de 2003. Por la cual se establecen los requisitos para ob-
tener el aval que autoriza a capacitar conciliadores. 

Resolución 1342 de 2004. Por la cual se establecen los requisitos y procedi-
mientos para la creación de los centros de conciliación y/o arbitraje.

Sentencias de la Corte Constitucional 

C-037 de 1996. Recuerda el Art 12: de la Ley Estatutaria en la función 
jurisdiccional: los jueces de paz conocen en equidad de los conflictos in-
dividuales y comunitarios y como los particulares actuando como conci-
liadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de 
transacción, de conformidad la ley. 

C-103 de 2004. No remuneración por el ejercicio como juez de paz en tan-
to es voluntario, honorifico y no impositivo. 

C-059 de 2005. Detrás está el deseo de crear paz desde la cotidianidad, de 
concretar una convivencia pacífica, que se base en una justicia distinta a 
la estatal, tanto por su origen y la imagen de los operadores, como por los 
fines y mecanismos propuestos para su ejecución.

Metodología

Este proyecto se basa en la investigación-acción, que busca comprender y 
resolver problemáticas específicas en una colectividad. El proceso implica 
la colaboración con actores políticos y entidades municipales para lograr 
la aprobación del proyecto de acuerdo en el concejo municipal.

Variable independiente: Presentación proyecto de 
acuerdo

• Actividades de sensibilización: exposición de los MASC.

• Pedagogía sobre los jueces de paz: evidenciar la restauración del tejido 
social en el marco de la paz comunitaria.
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• Exposición del acuerdo: debate en la ponencia del proyecto de acuerdo 
en el concejo municipal.

• Trabajo político: mesas de trabajo con entidades municipales.

Variable dependiente: Realización de la propuesta para 
la implementación de los jueces de paz

• Retroalimentación y sistematización de la experiencia: establecer ele-
mentos susceptibles e investigación.

• Identificar falencias en el diseño de la propuesta: proponer soluciones 
pertinentes documental y político.

• Realización del protocolo construir el diseño administrativo.

• Evaluación desde los intervinientes: evaluar el trabajo y recibir suge-
rencias, presentar las correcciones y volver al ciclo investigativo.

Discusión

Para la implementación exitosa de la justicia de paz en Mosquera, se re-
quiere la coordinación de diferentes instituciones, como la Registraduría 
Nacional, la Personería Municipal y las Secretarías de Gobierno y Hacien-
da. También se busca sensibilizar a la comunidad sobre la figura de los 
jueces de paz y su papel en la resolución de conflictos. La propuesta de 
implementación se llevará a cabo en ciclos que involucran observación, 
análisis y actuación, con el objetivo de lograr un cambio social profundo 
y duradero.

Conclusión

La figura de los jueces de paz es esencial para brindar justicia localizada 
y comunitaria, tanto en el municipio de Mosquera como en Colombia, en 
general. A pesar de los desafíos en su implementación, la colaboración en-
tre actores políticos y la sensibilización de la comunidad son fundamenta-
les para su éxito. La investigación-acción y el enfoque en ciclos de mejora 
continua permitirán desarrollar un protocolo efectivo para la propuesta de 
implementación de la justicia de paz en el municipio.
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Glosario

Conflicto: Según (Alzate, 2013) el problema es que todo conflicto puede 
ser constructivo o destructivo, por tanto, es necesario anticiparse a estas 
situaciones de conflicto y afrontarlas con los medios suficientes, para que 
todos los que participaron en ellas acudan.

El conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, 
fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. 
Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción. 
(Sun Tzu: “El arte de la guerra”, 480-211 a. C.).

Mecanismos Alternativos para la solución de conflictos: Los medios 
alternativos de resolución de disputas son mecanismos de resolución de 
disputas convencionales, rápidos y rentables; estos incluyen: (i) sistemas 
de negociación que apuntan a crear un ambiente que permita a las partes 
encontrar una solución que sea aceptable para ellas; ii) se extiende a los 
sistemas donde un tercero independiente interviene en la controversia y 
ayuda (conciliación) o sugiere (conciliación) la cooperación para llegar a 
un acuerdo por sí mismo, y iii) llega a los procedimientos contradictorios 
mediante los cuales un tercero decide o concilia (arbitraje). (Nava & Bre-
ceda, 2017).

Justicia comunitaria: Desde (Dussan & Avellaneda, 2018) El derecho co-
munitario es un sistema especial de justicia que da a ciertos grupos de 
personas la oportunidad de resolver conflictos entre ellos. Este tipo de de-
recho, que pretende operar legalmente, debe reconocer los principios y 
presupuestos del marco constitucional y legal del país al que pertenece su 
comunidad. Además de promover la realización de la justicia al estar cerca 
de los ciudadanos y sus problemas, pretende facilitar los complejos trámi-
tes inherentes al sistema jurídico formal.

Es una forma de justicia que permite a los ciudadanos resolver sus con-
flictos de forma participativa, eficaz, con factores culturales y sus costum-
bres. Lo primero no puede significar una vulneración del ordenamiento 
jurídico, es simplemente el espacio que el mismo ordenamiento brinda a 
las comunidades para que ellas mismas resuelvan efectiva y eficientemente 
sus conflictos, sin recurrir a la jurisdicción ordinaria. (Aguirre, 2018, p.2).
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Implementación de estrategias jurídicas con enfoque 
de género en los proyectos de acuerdo emitidos por 
el concejo municipal de Mosquera, Cundinamarca
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Introducción 

La perspectiva de género emerge como una herramienta fundamental para 
propender por la disminución de las brechas de desigualdad con base en 
el género, y en torno a la representación, participación e incidencia de las 
mujeres en el ámbito público y en la toma de decisiones. Este trabajo busca 
fusionar la teoría y la práctica con la finalidad de crear estrategias jurídicas 
con enfoque de género, que cumplan el objetivo de impulsar un abordaje 
y perspectiva diferencial en los proyectos de acuerdo municipales que im-
pactan la vida de las mosquerunas. 

La implementación de estrategias jurídicas con enfoque de género en 
proyectos de acuerdo municipales, constituye un paso ineludible hacia la 
igualdad de género y la participación equitativa de las mujeres en la vida 
pública. La colaboración entre la academia y las entidades administrativas 
se presenta como un factor crucial en la construcción de un futuro más 
justo y equitativo.

Palabras clave: Género, participación, brechas de desigualdad, estrategias 
jurídicas.
*      Estudiante de la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca. 
**    Estudiante de la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca.
***   Estudiante de la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca.
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Objetivos

Objetivo general 

Proponer estrategias jurídicas con enfoque de género encaminadas a la re-
ducción de las brechas de desigualdad de género y el aumento de la parti-
cipación activa de las mujeres y sus múltiples necesidades en los proyectos 
de acuerdo emitidos por el concejo municipal de Mosquera.

Objetivos específicos

• Identificar las áreas en las que existen brechas de género en el munici-
pio de Mosquera. 

•  Fomentar la capacitación en enfoque de género a los concejales y de-
más funcionarios públicos en torno a la sensibilización y erradicación 
de la revictimización de mujeres en situación de violencia. 

•  Elaborar una estrategia jurídica práctica con perspectiva de género, 
que le permita a los miembros del concejo municipal generar proyectos 
de acuerdo con enfoque diferencial que propendan por disminuir la 
desigualdad estructural que sufren las mujeres en el territorio.

• Crear una cartilla con un paso a paso para aplicar la perspectiva de 
género en todos y cada uno de los proyectos de acuerdo emitidos por el 
concejo municipal de Mosquera, fomentando así la participación activa 
de las mujeres dentro de las decisiones que se toman en la esfera pública 
del territorio. 

Metodología 

Enfoque cualitativo: Este enfoque nos permite recopilar y analizar datos 
cualitativos, como entrevistas y documentos, brindando una visión deta-
llada y profunda de las experiencias y percepciones relacionadas con el 
enfoque de género.

Alcance descriptivo: Nuestro propósito es adquirir información detallada 
acerca de problemas de género como la violencia doméstica y la discrimi-
nación laboral, lo cual nos permite comprender mejor la situación actual.
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Diseño no experimental transversal: Nuestra investigación se desarrollará 
en un período de tiempo específico, lo que nos permitirá obtener una ins-
tantánea de la realidad en ese momento.

Resultados:

• Hemos identificado áreas dentro del municipio de Mosquera en las que 
existen brechas de género significativas.

• Hemos formulado propuestas detalladas de medidas específicas 
que aborden estas brechas en el contexto de proyectos de acuerdo 
municipales.

• Hemos estructurado programas de capacitación en enfoque de género 
dirigidos a concejales y funcionarios, con el propósito de mejorar la 
integración de estrategias jurídicas con perspectiva de género y la no 
revictimización. 

Discusión

Destacamos la importancia crítica de las estrategias jurídicas con enfoque 
de género como instrumento para abordar la desigualdad.

Reflexionamos sobre la efectividad potencial de la estrategia jurídica prác-
tica para la implementación de proyectos de acuerdo con perspectiva de 
género.

En resumen, la presente investigación no solo es un compendio de con-
ceptos, teoría académica y metas, sino también una hoja de ruta hacia un 
futuro más igualitario y justo para las mujeres. 

Desde la teoría hasta la práctica, desde la identificación de brechas hasta 
la implementación de estrategias, cada paso es un avance hacia un Mos-
quera donde las mujeres no solo participen activamente, sino que también 
incidan en la formulación de políticas que impacten de manera positiva las 
necesidades de su día a día.
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Introducción

La ponencia presenta los avances preliminares de un proyecto de investi-
gación aprobado mediante acuerdo 101 del 2022, cuyo tema gira en torno 
a la “Catedra de Paz”, aporta al desarrollo de las líneas de investigación 
de desarrollo educativo, pedagógico /curricular, y paz y convivencia social; 
pretende revisar las principales experiencias sobre cátedra de cultura de paz 
en el ámbito universitario con el fin de realizar una propuesta transversal 
a la formación integral, que se articule con las políticas nacionales sobre 
cultura de paz y, que contribuya a la educación para la paz de los ciudada-
nos como estrategia fundamental en el marco de las recomendaciones del 
informe final de la Comisión de la Verdad publicado el 28 de junio de 2022. 
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En el orden de tales consideraciones es preciso aclarar que, décadas atrás, 
antes que se publicara el informe de la Comisión de Paz, ya hay una serie 
de antecedentes de programas que se han venido implementando desde el 
Ministerio de Educación asociados en aspectos como: Educar para la paz, 
pedagogías para la paz, cátedras de la paz, paz y convivencia ciudadana, 
la paz en los currículos como ejes transversales, redimensionar la historia 
del país en clave de memoria y paz, construcción de nuevas ciudadanías, 
formar en la resolución de conflictos a pequeña, mediana y gran escala, co-
nocer la normatividad: leyes, decretos, resoluciones y acuerdos asociados 
a la formación una cultura de paz. 

En referente al marco teórico se ha fundamentado el proyecto desde los 
siguientes conceptos: Vida cotidiana, como aquel lugar natural donde ocu-
rren una serie de interacciones, complejidades y paradojas, desde donde se 
construye lo social como un campo de lucha de fuerzas (Berger y Lukcmann 
2010, Habermas, 1995, Melich, 2010). Cultura, concebida como uno de los 
conceptos más complejos para el análisis de la condición humana, asociado 
a tramas de significación (Geertz, 2001). Red de conversaciones para coor-
dinar acciones (Maturana, 2003), constantes conflictos en el ejercicio de las 
distintas interpretaciones en los modos de construir configuraciones socia-
les (Ricoeur, 2003). Cultura de paz, el concepto que se desprende de las de-
claraciones de la UNESCO, ha adquirido una impronta de alta importancia 
para Colombia por las condiciones Sui géneris en que históricamente se ha 
visto envuelto el país en todos y cada uno de sus territorios, ésta se asocia 
fundamentalmente, por un lado, con la necesidad de desarrollar y cumplir 
con las distintas políticas de paz que han implementado los gobiernos de 
turno, basadas muchas de ellas en procesos de negociación con grupos al-
zados en armas con ideologías distintas de resistencia contra el estado; y 
por el otro, con la implementación de pedagogías para la paz y reconcilia-
ción, que evidentemente pasan por el sistema educativo, tanto de la primera 
etapa de formación como por la educación universitaria. Pedagogías para la 
paz en Colombia, la búsqueda de la paz ha sido un desafío constante debido 
a décadas de conflicto armado y violencia. Para promover una transforma-
ción social y una convivencia armoniosa, han surgido diversas pedagogías 
para la paz en el país. Estas se centran en fomentar la cultura de la recon-
ciliación, la empatía y el respeto por la diversidad, y buscan involucrar ac-
tivamente a diferentes actores sociales, desde el ámbito educativo hasta las 
comunidades locales y los grupos armados desmovilizados; la visión de la 
pedagogía abarca temas y problemas sistémicos que afectan las relaciones 
sociales, no solamente la ausencia de guerra.
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Palabras clave: Conflicto, cátedra, currículo, pedagogías, cultura de paz.

Objetivos de la investigación 

Objetivo general

Elaborar un estudio de las Cátedras de Paz existentes en el ámbito acadé-
mico universitario en Colombia en el periodo comprendido entre 2000 
y 2020 con el propósito de diseñar una cátedra virtual de cultura de paz 
como propuesta en el marco de las recomendaciones del informe final de 
la Comisión de la Verdad.

Objetivos específicos

• Describir y analizar los contenidos teóricos y metodológicos de las Cá-
tedras de la Paz en el ámbito universitario que se han propuesto en los 
últimos 20 años en Colombia.

• Identificar los aportes a la formación integral articulada a los distintos 
campos del conocimiento de las Cátedras de la Paz que se han propues-
to en el ámbito universitario durante las primeras dos décadas del siglo 
XXI en Colombia.

• Diseñar una cátedra virtual de cultura de paz que tenga en cuenta las 
recomendaciones y pedagogías propuestas en el informe final de la Co-
misión de la Verdad con el propósito de ser implementada en el ámbito 
universitario.

Metodología

La metodología se caracteriza por un enfoque cualitativo a partir del análi-
sis de contenido, el cual se desarrollará haciendo uso de categorías las cua-
les se triangulan siguiendo la propuesta de De Tezanos (1999) que sugiere 
hacer uso de tres vértices: la teoría acumulada, las voces de los actores 
involucrados y el proceso de interpretación e inferencia que emerge de la 
voz de los investigadores. 
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Hallazgos preliminares

Como parte del discernimiento sobre el camino para lograr un estudio de 
alto impacto, el grupo de investigación construyó una matriz organizada 
en 4 criterios de búsqueda de información en el periodo 2003 a 2023: Ar-
tículos publicados: se encontraron 86, específicamente asociados a Cáte-
dras de Paz con algunas variantes sobre concepciones y prácticas sociales y 
educativas. Programas de Paz hasta donde se ha consultado se encontraron 
8 que se caracterizan porque contemplan: objetivos, actividades, recursos, 
tiempos y procesos, entre otros. Por otro lado, se hallaron 15 programas 
que tienen el nombre de programas pero que no son programas; están 
asociados a programas. Algunos ejemplos son: Programa de Desarrollo y 
Paz; Corporación y Desarrollo para la Paz; CINEP Programa para la Paz, 
Manos a la Paz; Educándonos para la Paz; Nuevos Territorios de Paz; Paz 
y Reconciliación, Desarrollo y Paz Boyacá y Asopatia Alto Baudó, etc., 
todos tienen esa intencionalidad y por eso se articulan con las Cátedras de 
la Paz. Programas de formación académica, se han consultado 39 relacio-
nadas especialmente con formación que ofrecen universidades a nivel de 
posgrado. Y, finalmente, sobre Cátedras de Paz, hasta el momento se han 
encontrado 12 nacionales y 11 locales en temas abiertos y no necesaria-
mente de educación formal sino también de organizaciones que ofrecen 
capacitación, investigan y están articulados a políticas estatales y organi-
zaciones no gubernamentales. 

Discusión

Ante tanta producción académica, lineamientos, normatividad y pedago-
gías, es importante debatir hasta qué punto, éstas propuestas en realidad 
se pueden llevar a la práctica y qué transformaciones se pueden lograr. De 
otro lado preguntarse si es suficiente con integrar solo asignaturas sobre la 
paz en los planes de estudio y, los límites y posibilidades que ofrece cada 
contexto, para abordar el tema desde la voz de los actores. 

Conclusiones preliminares 

Hasta donde se ha investigado, una de las conclusiones fundamentales 
es que existen dos momentos que han contribuido al desarrollo, investi-
gación, estudio e intervenciones sociales y pedagogías para implementar 
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las Cátedras de Paz, con sus distintos matices: una es la declaración de la 
Ley 1732 de 2014 que explícitamente  decreta que se debe implementar 
la Cátedra de Paz teniendo en cuenta currículos flexibles al igual que los 
contextos; y la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de 
las FARC en 2016. No significa que antes no haya habido un recorrido en 
producción académica, investigaciones y prácticas sociales, pero específi-
camente desde la perspectiva educativa estos dos momentos marcan una 
ruta significativa de tendencias, percepciones, trabajos de campo y multi-
tud de propuestas metodológicas que van más allá del currículo y desbor-
da de manera sistémica otros campos en los cuales la pedagogía cumple 
un papel importante.
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El etnodesarrollo como estrategia para mitigar las 
relaciones clientelares en las poblaciones racializadas 

de Colombia 

Camilo Alonso*

Ángel Rodríguez Rodríguez**

Xiomara Steffy Sarmiento Riaño*** 

Resumen 

La ponencia presenta reflexiones derivadas de una investigación de cor-
te documental en desarrollo, en donde se realiza una aproximación a la 
relación que existe entre la categoría etnodesarrollo y las relaciones clien-
telares en escenarios raizales. Desde un estado del arte, en construcción y 
desde experiencias colombianas, se propone establecer una relación entre 
los modelos de desarrollo occidentales y la participación de las personas 
racializadas, teniendo en cuenta sus tradiciones y cosmogonías en el dise-
ño de políticas sociales, dinamizando los modos de ser ciudadano y, a su 
vez, transformando los modelos de desarrollo hegemónicos. 

Palabras clave: etnodesarrollo, clientelismo, participación ciudadana. 

Introducción 

El autor García (2012) plantea que la exclusión social en sociedades actua-
les y en personas racializadas, coincide con el pasado colonial de territo-
rios latinoamericanos en donde se llevaron a cabo prácticas violentas de 
relacionarse entre seres humanos, imponiendo razas sobre las personas; 
según sus aspectos físicos y los estereotipos de la época, como lo fue la 
distinción entre blancos, negros e indígenas y todas sus mixturas. 

* Estudiante de Trabajo Social sexto semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
** Egresado del programa de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
*** Egresada del programa de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
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En esa medida, el concepto de la raza estigmatiza y genera un desprecio 
hacia aquellas personas con una cultura y cosmovisión diferente a la do-
minante, ejemplo de ello es lo que explican Herazo y López (2016) sobre 
las relaciones clientelares en Cartagena durante la colonia, en donde a tra-
vés de la jerarquización racial, se desarrollaron tecnologías de gobernanza 
como la creación del concepto de “ciudadano desinfectado”. Este consistía 
en el proceso “ideal” de aculturación en que deben vivir las personas ra-
cializadas debido a que sus culturas y cosmovisiones les hacen enemigos 
del progreso. De dicho pasado colonial emergen relaciones de poder según 
Herazo y López (2016). En estas condiciones se hace presente un menos-
precio hacia los sectores poblacionales históricamente excluidos, al desco-
nocer la agencia de la sociedad civil y dando como resultado un proceso de 
desposesión de derechos, cuando las relaciones clientelares involucran el 
accionar estatal y las condiciones de vida de los empobrecidos y excluidos. 

Esto lo analiza Hegel citado en Herazo y López (2016) cuando éste afirma 
que existen esferas de la sociedad que constituyen una serie de praxis des-
de las cuales se reconoce o desconoce a los sujetos; una de dichas esferas 
es el Estado, donde el derecho legitima la existencia, las relaciones y los 
modos de vida, pero se pueden configurar violencias como la discrimi-
nación, la estafa, la desposesión de derechos, dañando el auto respeto de 
los individuos. También la sociedad civil es otra esfera la cual es dadora 
de reconocimiento social y para el autor es sinónimo de solidaridad, pero 
en ella se puede configurar la injuria y la estigmatización teniendo como 
resultado un daño a la autoestima. De manera que, dentro de la visión del 
desarrollo como progreso se tejen las relaciones clientelares entre pobla-
ciones y Estado. 

Para Cerdas Albertazzi (2014) el accionar estatal se sitúa dentro de dichas 
relaciones como una experiencia colectiva que crea el hombre de la acción 
social y las estructuras que sobre éste se crean, dialogando en una dinámi-
ca específica, en este caso, a través de los roles de patronazgo y cliente; es 
decir que existe un proveedor de beneficio que es el patrón y un receptor 
que es el cliente. Dicha dinámica genera lealtades y codependencias entre 
estos actores. Siguiendo con lo anterior, se configura un escenario entre 
aquellos que han sido racializados y el Estado, dando como resultado las 
relaciones clientelares, las cuales se han transformado desde la época colo-
nial hasta la actualidad en procesos formales del accionar estatal, que se-
gún Kitschelt y Wilkinson, (2007) también Stokes, (2005) citados en Com-
bes, (2011) afirman que se configuran a las diferentes clases sociales y los 
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sectores populares como clientes de programas sociales y a la élite situada 
en el control y monitoreo de estos y a la clase media como la ejecutora de 
dichos programas.

Es desde allí donde se legitiman las relaciones clientelares. Para Meneses, 
(2002) la racionalidad administrativa de los Estados modernos, los cuales 
son producto de la tradición colonial que imponen el proceso moderniza-
dor, integrando a la institución como prestadora de servicios generando 
relaciones de poder y dependencia en contextos de pobreza. Para Cerdas 
Albertazzi (2014) dicha dinámica configura un accionar estatal funcional, 
según las necesidades y precariedades de las poblaciones en sociedades 
modernas, dicha funcionalidad está situada en ejercicios de dominación 
entendida dentro de este escenario de relaciones como un ejercicio por 
sujetos que pertenecen a un lugar privilegiado de la jerarquía social. 

De esta manera emerge la pregunta sobre ¿cuál es la estrategia para trans-
formar los escenarios en donde las poblaciones racializadas se ven involu-
cradas en relaciones clientelares por el accionar del Estado, teniendo este 
adherido a su hacer accionar estatal, nociones occidentales sobre el desa-
rrollo y, con ello, el menosprecio de culturas y cosmovisiones “enemigas” 
al desarrollo? 

Bajo esta pregunta toma importancia la perspectiva del etnodesarrollo, es 
así como Meneses (2002) concuerda que, el diálogo entre el Estado y las 
comunidades racializadas, debe estar presente para la implementación de 
programas de gobierno teniendo en cuenta los discursos políticos identi-
tarios y las nociones de desarrollo de los grupos humanos racializados y 
diferenciados de Occidente, estos ejercicios de reconocimiento generan 
relaciones de poder cada vez más bilaterales entre el Estado y sus habitan-
tes. Por esto, etnodesarrollo se entiende según los postulados de Cortece-
ro Bossio et. al (2020) como aquellos ejercicios de autodeterminación de 
los grupos humanos, tradicionalmente de poblaciones negras e indígenas 
para reconocer su pasado, su cosmogonía y las enseñanzas de su cultura 
en torno a la creación de presentes y futuros posibles de acuerdo a sus 
voluntades políticas, esto pasa por la preservación del medio ambiente, así 
como la dignificación de la vida y por tanto busca impactar en los procesos 
de planeación territorial y la formulación de planes de etnodesarrollo de 
forma colectiva, reconociendo la complejidad inter y transdisciplinar de 
la realidad.
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Desde la comprensión de la realidad compleja de los territorios colombia-
nos y sus gentes, Monje (2010) afirman que el etnodesarrollo pasa por el 
reconocimiento político y social de las reivindicaciones culturales y am-
bientales de los pueblos ancestrales y actuales, en esa medida la participa-
ción es la herramienta para lograr dichos reconocimientos, un participa-
ción ciudadana de poblaciones racializadas en torno a la exigibilidad de 
derechos y la propuesta de modos de vida menos violentos, donde emerjan 
relaciones profundas entre los grupos humanos y la naturaleza. 

Objetivo general 

Realizar una revisión documental acerca del papel que tiene el etnodesa-
rrollo frente a las relaciones clientelares entre el Estado y las poblaciones 
racializadas en Colombia. 

Objetivos específicos 

• Describir las relaciones históricas entre población racializada y Estado 
colombiano.

• Identificar el papel de la participación ciudadana de la población racia-
lizada en Colombia. 

Materiales y métodos 

La presente investigación es de corte documental, teniendo en cuenta los 
postulados de Botero Hoyos C. (2000) de manera que, a través del rastreo, 
lectura y análisis de textos frente a los temas de clientelismo social, deco-
lonialidad y racismo, se sustenta el análisis y la ejecución de los objetivos 
planteados. 

Resultados parciales 

La ciudadanía tradicional en el marco del clientelismo, dentro de la demo-
cracia representativa, es una forma de simplificar a los ciudadanos como 
clientes de servicios y bienes, bajo el argumento de resguardarlos de la 
pobreza, la inseguridad y la violencia, para dicho caso es necesario que a 
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través de la participación ciudadana exista un fortalecimiento de la agen-
cia de la sociedad civil en formas de reivindicaciones culturales que im-
pacten la noción de desarrollo en el Estado y con eso la forma de plantear, 
diseñar, ejecutar y evaluar políticas sociales.

Conclusiones parciales 

Los estilos emergentes de participación ciudadana que impactan la toma 
de decisiones en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
debe pasar por el reconocimiento de los modos de vida y las cosmovisio-
nes de las personas racializadas, y con esto en la transformación del accio-
nar estatal en cuanto a relaciones de poder más bilaterales que a la larga 
modifiquen el modelo de desarrollo. 

Esto no se puede lograr si no existe un reconocimiento del agenciamiento 
de las ciudadanías diferentes a las tradicionales, en donde la calidad de ser 
ciudadano y el Estado no esté mediado por las relaciones clientelares, sino 
donde emerjan relacionamientos con roles activos y cada vez más iguales. 
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Clientelismo político, asistencia clientelar y Trabajo 
Social: otra lectura a las políticas públicas y la 
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Resumen 

La ponencia presenta resultados parciales de la investigación titula-
da “Estudio de los factores generadores del clientelismo social en políticas 
públicas territoriales-familiares. La situación en Colombia 2010-2021” 

, cuyos objetivos son analizar los factores que, en las políticas públicas ge-
neran clientelismo social y develar los retos para el trabajador social; sobre 
este último se presenta los resultados parciales de la ponencia. 

Las políticas públicas, expresión de la gestión gubernamental y marco de 
los planes, programas y proyectos en respuesta a problemas sociales, cons-
tituyen el ámbito de intervención en el Trabajo Social; sin embargo, gene-
ralmente se encuentran asociadas al clientelismo político y la asistencia 

* Trabajadora social. Especialista en Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano. Magister en 
Planeación Socioeconómica. Magister en Desarrollo Humano. Doctoranda en Derecho y Ciencias 
Sociales. Universidad Nacional de España UNED. Docente Universidad Colegio Mayor de Cundi-
namarca.  

**  Trabajadora social. Especialista en Educación y Orientación Familiar. Magister en Familia, Edu-
cación y Desarrollo. Doctoranda en Ciencias de la Educación. Universidad Tecnológica de Méxi-
co. Docente Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  

***  Psicóloga. Especialista en educación para la prevención de SPA y alcohol. Magister en Educación 
del carácter y educación emocional. Docente Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  
La investigación surge en la Red Internacional de Estudios en Territorios y Familias -RIETS in-
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clientelar. Esta gestión pública, disfrazada de respuestas estatales a pro-
blemas estructurales como la pobreza y la desigualdad social se presentan 
como apoyos sociales y medidas de compensación, orientados al fortaleci-
miento de la democracia. Para el Trabajo Social es imperativo cuestionar 
dichas prácticas y fortalecer la ciudadanía activa.  

Palabras clave: Ciudadanía, clientelismo político, asistencia clientelar, 
cuestión social, Trabajo Social. 

Introducción 

Según Briquet (1998) la noción de clientelismo “determina vínculos perso-
nalizados entre individuos que pertenecen a grupos sociales, que disponen 
de recursos materiales y simbólicos de valor muy desigual, vínculos que 
se asientan en intercambios de largo plazo de bienes y servicios, general-
mente concebidos como obligaciones morales que unen a un “patrón” con 
los clientes que dependen de él”. En este sentido, la asistencia social, en las 
políticas públicas como instrumentos del clientelismo político, se valen de 
la pobreza, los bajos niveles de escolaridad y una cultura política proclive 
a este tipo de prácticas, que beneficia a grupos de poder, lejos de buscar el 
bienestar social y la calidad de vida de las poblaciones.  

En consecuencia, el clientelismo es un fenómeno político y social que trans-
versa las dinámicas políticas, involucra la institucionalidad y establece rela-
ciones de poder entre distintas clases sociales; se asocia también, al patronaz-
go, elecciones proselitistas, clientelistas y prácticas de intercambio de bienes 
públicos como la alimentación, vivienda, votos y servicios personales.   

Leal y Dávila (1994) identifican ocho factores clientelares: debilidad de las 
instituciones del Estado, utilitarismo sociológico, obstáculos a la organi-
zación popular, insuficiencia educacional de los actores comunales, desco-
nocimiento de los procedimientos, deficiencias en el enfoque de género, 
ralentización de los procesos de gestión y desconocimiento de metodolo-
gías para la formulación de proyectos. Por su parte, Gonzales (2021) señala 
seis variables de clientelismo social: trayectoria y relaciones personales, in-
tercambio y beneficios, nivel de representación, espacios de participación, 
control político y rendición de cuentas. Lo anterior, pone en entredicho, el 
sentido de gobernabilidad, estrategias de gobernanza y la acción política 
para resolver problemas estructurales en los territorios.  
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Este uso selectivo de programas sociales o focalización de políticas, así 
como la distribución sesgada de bienes particulares o de obras públicas, 
capitalizan voluntades y propician una “proletarización pasiva” de la ciu-
dadanía (Offe, 1992); además, tienen un efecto negativo en la democracia 
y fortalece la desigualdad social. Para Villa y González (2017) consiste en 
dar, recibir y retribuir y se constituye en el esquema de funcionamiento 
político y social. Finalmente, Combes en 2011 llama la atención sobre la 
necesidad de entender y apropiar el concepto de clientelismo social a par-
tir del análisis de la realidad que hace el científico social. En este sentido, 
Boaventura de Sousa Santos (2003) plantea que hay factores que deben ser 
dialogados entre la academia y los escenarios donde se toman decisiones. 

Materiales y métodos

El enfoque de la investigación es cualitativo, con un diseño de corte docu-
mental en donde se busca recolectar, recopilar y seleccionar información, “en 
ella la observación está presente para el análisis de datos, su identificación, 
selección y articulación con el objeto de estudio (Reyes-Carmona, 2020).   

Resultados parciales 

Colombia como Estado social de derecho, se fundamenta en la democra-
cia liberal, enmarcada en la Constitución de 1991, donde se articula las 
instituciones y la democracia. Se ha caracterizado por gobiernos civiles, 
con excepción de la dictadura del general Rojas Pinilla (1953-1957). En 
los años 50 surge la lucha de los movimientos obreros y las demandas por 
una reforma agraria, sin que después de más de 60 se logre. De acuerdo 
con Freijeiro (2008) Marshall, T. H. describe la ciudadanía en tres dimen-
siones: civil, política y social, la plantea en términos de derechos; en Sen, 
la ciudadanía supera los derechos formales y se enfoca en las capacidades 
de las personas para llevar vidas significativas y autodeterminadas. Hoy, 
según Harvey (2007) la implementación de la política pública social pro-
puesta por el neoliberalismo, genera una redefinición en los roles y rela-
ciones entre el Estado y la ciudadanía, dando lugar a teorías de prácticas 
político-económicas para promover el bienestar del ser humano en su libre 
desarrollo de capacidades y libertades, en el pleno ejercicio de los derechos 
del ciudadano.  
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De acuerdo con Capello (2023) la relación individuo ciudadano “Ha sido 
concebida y forjada, tanto desde lo ideológico-cultural como desde lo teó-
rico-político, principalmente desde una matriz liberal” (p.19). Esta relación 
permea la implementación de las políticas sociales, con un particularismo 
como respuesta a demandas populares. No obstante, desde la perspectiva 
de la cuestión social se estandarizarían los derechos de la ciudadanía, las 
clases oprimidas, con intervención de Estado de manera sistemática y es-
tratégica. Finalmente, Lister, R. (2007) explora el concepto de ciudadanía 
en el contexto de las políticas sociales y señala como pueden promover o 
restringir la ciudadanía y el acceso a derechos.  

Discusión 

La cuestión social, como categoría permite repensar las problemáticas socia-
les, y dar sentido a las demandas colectivas. Desde la perspectiva del Trabajo 
Social, se busca empoderar a las personas y comunidades para superar las ba-
rreras de la cuestión social y ejercer plenamente su ciudadanía. Esto implica 
no solo la provisión de servicios, sino también el trabajo en la transformación 
de estructuras y sistemas que perpetúan la desigualdad y la exclusión. La ciu-
dadanía plena se logra cuando todas las personas tienen acceso a derechos, 
oportunidades y participación significativa en la sociedad, lo que requiere 
abordar las desigualdades y desafíos de la cuestión social.  

En cuanto al Trabajo Social, se reconocen las políticas públicas como campo 
ocupacional de Trabajo Social; pero, es clara la necesidad de nuevas reglas 
frente a la asistencia pública y cooptación política como las dos caras del 
clientelismo. 

Conclusiones  

El clientelismo político pone en tensión la función de la ciudadanía no 
solo en la construcción de la democracia sino en la posibilidad de acceder 
a bienes y servicios. La relación clientelar frustra al ciudadano y desmotiva 
su actuar político en beneficio del país. De hecho, las prácticas cliente-
listas, poseen un efecto perturbador sobre los movimientos sociales y la 
posibilidad de una ciudadanía activa. Iamamoto (2007) aborda la relación 
entre Trabajo Social, ciudadanía y cuestión social. Destaca cómo el Traba-
jo Social es un agente importante en la promoción de la ciudadanía activa 
y en la lucha contra la exclusión social. 
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Resumen

Desde un enfoque sociológico con una perspectiva educativa hacia la me-
diación escolar y con base en la contribución de Durkheim desde la so-
ciología de la educación como campo autónomo de análisis social, el texto 
tiene como  objetivo analizar problemáticas que se presentan en el campo 
de la convivencia escolar,   para el desarrollo de capacidades y habilidades 
que precisa la sociedad en el entorno de la escuela con estudiantes de sexto 
grado en la institución educativa oficial José Manuel  Restrepo Vélez de 
Envigado, Antioquia.  No se trata solo de potenciar un individualismo en 
el sujeto con aptitudes y facultades humanas, sino orientarlo en una prác-
tica creativa y producción de estrategias sociales.  Por ende, la educación 
básica es importante, pero tener pensamientos, valores, normas para me-
diar y convivir en sociedad preserva la existencia, conlleva a transformar 
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problemáticas de índole escolar en pautas y estrategias asertivas que for-
man ciudadanos de paz y para la paz. La metodología es de corte cualita-
tivo a partir de la observación en el aula y entrevistas semiestructuradas 
para la recolección de la información.  Algunos resultados arrojan que la 
mediación es el camino para transformar los conflictos escolares y com-
portamientos de los estudiantes, para lograrlo es primordial la pedagogía 
dialógica.  

Los problemas de convivencia y la mediación son temas importantes en el 
ámbito educativo, especialmente en las aulas de clase, la vida en la escuela 
constituye un cúmulo de experiencias que se deben elaborar de acuerdo 
con las circunstancias.” Entonces, un ambiente tensionado limita significa-
tivamente al fortalecimiento de una identidad personal la capacidad para 
constituirse en sujeto. (Touraine, 2001 p. 24).

Por tanto, es normal que surjan conflictos y desacuerdos entre los estu-
diantes debido a sus diferentes personalidades, intereses y pensamientos, 
además que cada alumno se está formando en contextos diferentes desde 
su entorno familiar y personal.  De esta manera, es importante que los do-
centes puedan manejar estos conflictos de manera eficaz para mantener un 
ambiente de aprendizaje saludable y exitoso. La mediación, por ejemplo, 
puede ser una estrategia efectiva para resolver conflictos entre estudiantes, 
ya que les da la oportunidad de expresar sus puntos de vista y llegar a un 
acuerdo de manera colaborativa. 

Desde la perspectiva de la sociología de la educación, Emile Durkheim 
consideraba que la escuela tenía un papel fundamental en la socialización 
de los individuos y en la formación de una conciencia colectiva. La escue-
la como agente de socialización establece conductas para cada individuo, 
pero este individuo para actuar necesita de impulsos que en muchos casos 
como dice Durkheim se los encuentra en el sentimiento colectivo o en el 
espíritu, entonces se hace imprescindible la presencia del otro que a su 
vez  puede ser el sistema de signos que se usa para expresarse, el sistema 
monetario, la tecnología y el sistema educativo en el que se ha legitimiza-
do una cultura, una forma de vida y que por razones de subsistencia, es 
necesario se establezca una división de trabajo, esta no puede producir-
se sino en el seno de una sociedad preexistente. “No queremos con esto 
decir simplemente que los individuos deban materialmente adherirse los 
unos con otros, sino que es necesario que exista entre ellos lazos de unión” 
(Durkheim, 1985, p. 324).
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En este sentido, Durkheim defendía que la escuela era una institución cla-
ve para promover la convivencia y la solidaridad en la sociedad. Afirmaba 
que la educación en valores y la adquisición de conocimientos disciplina-
res eran fundamentales para el desarrollo de la personalidad, la formación 
de ciudadanos comprometidos con la comunidad y la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa dando pie con este pensamiento al abordaje 
de la situación problemática que se observa en la institución educativa José 
Manuel Restrepo Vélez y en muchos otros agentes de aprendizaje.  For-
mar en habilidades para la vida y no solo en adquisición de conocimientos 
impacta en el bienestar y el éxito de los estudiantes en su vida presente y 
futura. Dentro de estas habilidades se destacan las socioemocionales, la 
resolución de conflictos, la empatía, la comunicación asertiva, resolución 
de problemas, toma de decisiones saludables y seguras, que las relaciones 
sean respetuosas y significativas que conllevan a mejorar la calidad de vida 
de los alumnos y enfrentar de mejor manera los desafíos que se les vayan 
presentando. 

Sin embargo, aunque la educación podía ser vista como un mecanismo 
para promover la convivencia escolar y la formación de una conciencia 
colectiva, Durkheim también reconocía que la estructura de la escuela y 
las prácticas pedagógicas podrían ser fuente de conflictos y tensiones si 
no se gestionaban adecuadamente. Durkheim sostenía, que la tarea de los 
educadores era fomentar una ética de responsabilidad y de respeto mutuo 
entre los estudiantes, y que la escuela debía funcionar como un espacio 
democrático donde se escucharan todas las voces y se respetaran todas las 
opiniones. Es importante para lo anterior que los docentes pueden apli-
car técnicas de medición y negociación para fomentar el dialogo y la co-
municación en la resolución de problemas en el aula. Además, se pueden 
implementar programas de convivencia escolar, talleres y actividades que 
fomenten los valores de respeto, tolerancia y empatía para prevenir futuros 
conflictos en el aula.

Autores como María Cecilia Boqué Torremorell maestra, posgraduada en 
mediación y resolución de conflictos y Doctora en Pedagogía, desde hace 
años, impulsa el desarrollo y la mediación escolar a través de programas, 
publicaciones y cursos de formación. Actualmente investiga sobre cultura 
de paz, participación democrática, ciudadanía, convivencia escolar y ges-
tión positiva de conflictos.  Boqué ha publicado varios artículos y estudios 
sobre el tema. Por ejemplo, en su artículo “La mediación escolar como 
herramienta de educación para la paz”, describe cómo la mediación puede 
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ser utilizada para fomentar una cultura de paz en las escuelas y solucionar 
los conflictos de manera efectiva.  

La educación es un pilar fundamental para construir espacios de dialogo 
para que se formulen acuerdos, donde sí se presentan diferencias puedan 
transformarse en consensos.  La intolerancia, la anulación, el rechazo, la 
ira y el poco autocontrol no prime a la hora de relacionarse unos con otros, 
por el contrario, se fortalece el respeto, la paz, la convivencia, el reconoci-
miento, la comprensión e igualdad entre los sujetos que dialogan. El diá-
logo debe trascender y ampliar su campo de acción, hay que buscar estra-
tegias dinámicas e impactantes para convertir la solución de un problema 
en aprendizajes significativos para todos los estudiantes, ya que la vida es 
una escuela y la escuela es vida. Es clave entonces, recordar que los chicos 
vienen a sus salones de clase y espacios escolares con cantidad de saberes 
propios para interactuar, comunicarlos y retroalimentarse de los saberes 
de los demás sujetos con los que tiene contactos constantes. 

Una teoría como la pedagogía dialógica responde a las necesidades de un 
contexto que presenta grandes problemas de convivencia escolar, en fun-
ción de propuestas innovadoras. Freire propone el dialogo como mecanis-
mo de participación para descubrir, comprender, compartir ideas, interac-
tuar y acordar mecanismos de resolución prácticos para mediar asertiva-
mente, crítica la educación tradicional donde no hay casi conciencia de la 
realidad, donde el profesor es quien tiene el conocimiento y no permite 
que otras realidades puedan permitirle aprender para enseñar y enseñar 
para aprender. El pedagogo Freire (1980, p. 134) sostiene: que “el diálogo, 
es el encuentro de los hombres, mediatizado por el mundo, para pronun-
ciarlo no agotándose, por lo tanto, es la mera relación yo-tú”. Evidente-
mente el acto comunicativo fomenta una relación de empatía, acuerdos y 
responsabilidad, dándose la oportunidad de expresarse, liberar ideas, de 
no fracturar la relación de todos los actores educativos.

Gracias a todo este abordaje se encuentran grandes vacíos en la escuela en 
cuanto a la convivencia y la mediación escolar que busca la transformación 
de problemáticas que se presentan en el campo de la convivencia escolar; 
todo fundamentado desde la sociología de la educación que busca que los 
estudiantes adquieran conocimientos y habilidades sociales para desenvol-
verse mejor ante una sociedad. Implementar la pedagogía dialógica para 
que los estudiantes se relacionen de manera armoniosa dentro de su es-
pacio académico respetando el entorno en que conviven en sociedad es el 
propósito del presente trabajo.
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Palabras clave: Sociología de la educación, mediación escolar, pedagogía 
dialógica.

Introducción

La sociología de la educación como disciplina encargada de estudiar cómo 
se produce la interacción entre la educación y la sociedad en su conjunto, 
proporciona herramientas para analizar los procesos de convivencia esco-
lar y mediación en las aulas de clases, además como se están dando las di-
námicas sociales y que herramientas pedagógicas se están utilizando para 
mejorar situaciones de conflicto entre estudiantes y docentes.

Su perspectiva siempre está enfocada en lo social analizando factores como 
la familia, la cultura y la economía que influyen en los procesos educativos 
y a su vez en la sociedad. Todo lo anterior afecta la convivencia dentro y 
fuera de las escuelas, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el 
análisis de los sistemas educativos, la desigualdad que encontramos dentro 
de ellos, las problemáticas que se generen en ámbitos socioeconómicos y 
culturales.   Las desigualdades educativas a su vez impactan en la convi-
vencia, para esto la sociología de la educación ha investigado cómo este 
factor incluye en la discriminación, el acoso escolar y otros problemas que 
pueden surgir en contextos desiguales.

Émile Durkheim fue un importante pensador en el ámbito de la sociología 
de la educación. Consideraba que la educación tenía una función funda-
mental en la consolidación de la sociedad y en la formación de ciudadanos 
moralmente responsables. Afirmaba que una meta educativa es la impar-
tición de valores y conceptos necesarios para la vida en comunidad man-
teniendo una enseñanza en la moralidad para ayudar a la cohesión social. 

“Es la sociedad en su conjunto, y cada ámbito social específico los que 
determinan ese ideal que la educación realiza. La sociedad no puede sub-
sistir más que si existe entre sus miembros una homogeneidad suficiente: 
la educación perpetúa y refuerza dicha homogeneidad, fijando por ade-
lantado en el alma del niño las similitudes esenciales que requiere la vida 
colectiva. Sin embargo, por otra parte, sin una cierta diversidad, toda la 
cooperación resultaría imposible; la educación asegura la persistencia de 
dicha diversidad necesaria, diversificándose por sí misma y especializán-
dose.” (Durkheim, 1975, pág., 53.)
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Una propuesta de la sociología educativa es analizar dinámicas y patrones 
sociales que perpetúan los conflictos en las aulas de clases. Por ejemplo, 
cómo los roles de género en la sociedad influyen en las relaciones de los 
alumnos entre sí.  Además, recomendar estrategias para poder abordar 
conflictos interpersonales y grupales en el entorno escolar y diferentes for-
mas de mediación o de resolución de conflictos para reducir la violencia 
en el ámbito escolar. Una de ellas y que es muy pertinente para esta inves-
tigación es la pedagogía dialógica que fomenta la educación emocional y 
el dialogo, mejorando la comunicación entre los estudiantes y fomentando 
la empatía, la comprensión y la adecuada resolución de problemas con una 
mediación asertiva basada en la escucha activa y respetuosa de cada uno 
de los implicados en la resolución del conflicto.

Asumir el dialogo en los procesos educativos promueve una educación 
participativa, critica, con relaciones igualitarias, justas, donde se lleven a 
cabo el desarrollo de habilidades prácticas como la escucha, la reflexión, 
la expresión clara y respetuosa de ideas que son claves en cualquier pro-
ceso de resolución de problemas. Algunos de los autores destacados en el 
ámbito de la pedagogía dialógica son Paulo Freire es quizás el autor más 
reconocido en este ámbito.

Por otro lado, la mediación escolar es una herramienta muy importante 
para prevenir, mediar y resolver conflictos en el entorno educativo, emplea 
procesos cooperativos y atreves del diálogo se trata de llegar a soluciones 
centradas en las necesidades de ambas partes implicadas lo que requiere la 
resolución pacífica de las problemáticas presentes. Además de prevenir el 
acoso escolar y la violencia, fomenta el respeto y la tolerancia por el otro. 
Varios autores de la sociología de la educación han abordado el tema de 
la mediación escolar y han propuesto prácticas educativas que favorezcan 
la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una ciudadanía 
crítica y comprometida. Además de Paulo Freire esta Pierre Bourdieu y 
Michel Foucault.

A partir de esta reflexión y teniendo en cuenta las situaciones problemá-
ticas de resolución de conflictos entre estudiantes de los grados de sexto 
de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado, se 
analizaron cuáles eran las estrategias pertinentes para que los estudiantes 
adquirieran conocimientos y habilidades sociales que les permita desen-
volverse mejor ante una sociedad y poder mediar de manera asertiva las 
dificultades de convivencia que se les presentan.  Si los estudiantes se rela-
cionan de manera armoniosa dentro de su espacio académico respetando 
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el entorno en que conviven en sociedad pueden adquirir mejor aprendi-
zaje, estimular la paz, la tolerancia, la democracia, favorecer el bienestar 
propio y de su entorno social. 

Por ende, se implementó la pedagogía dialógica que busca que el aprendi-
zaje sea un proceso de interacción entre los estudiantes y el ambiente esco-
lar, se enfoca en promover el diálogo y la reflexión crítica como un medio 
para el aprendizaje en el aula de clases, la cual ayuda a los estudiantes a 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y colaboración, además de 
fomentar un ambiente de respeto y tolerancia.

Se utilizaron estrategias como el aprendizaje cooperativo, las discusiones 
guiadas,  la reflexión crítica, mesas de ayuda,  de colaboración mutua, de 
concertación pacífica  que  pusieron a los estudiantes  en el lugar del otro, 
con actividades recreativas, obras de teatro, picnic de convivencia, escucha 
activa, arte, juego colaborativo, murales, entrevistas de conocimiento per-
sonal, el arte, entre otras, que ayudaron  a formar ciudadanos en construc-
ción de relaciones efectivas con valores y normas de conducta adecuadas 
para la comunidad en la que se desarrollan  en un futuro próximo. 

Algunas actividades, involucran al estudiante como planificador y organi-
zador del aprendizaje, creando un sentido de comunidad que no tenían en 
el aula de clases y contribuye a una mejor convivencia escolar. Establecién-
dose así, una cultura escolar más positiva y constructiva, promoviendo 
la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales de los estudiantes.

Implementar actividades lúdico-pedagógicas para la mediación escolar 
fortalecen la empatía para entender situaciones sociales que se viven en 
el colegio como la pobreza, la drogadicción, la migración, el acoso esco-
lar, resolución de conflictos entre otros, fenómenos que impactan afuera 
y dentro del quehacer educativo.  Por ende, la pedagogía dialógica como 
estrategia pedagógica aplicada en el aula ayuda a fomentar la inclusión, 
la diversidad desde un enfoque diferencial al promover el diálogo y la re-
flexión crítica, se desafían prejuicios y estereotipos al fomentar la escucha 
y el entendimiento entre los estudiantes.

Se realizaron todas estas intervenciones con los alumnos de sexto para 
entender que la pedagogía dialógica puede ser una herramienta efectiva 
que promueve un ambiente de aprendizaje e inclusión entre los actores del 
contexto educativo. 
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Objetivos

Objetivo general

  Analizar las estrategias de mediación   desde las bases de la socio-
logía de la educación y la pedagogía dialogante que aportan   a la forma-
ción de ciudadanía y construcción de paz en estudiantes del grado sexto de 
la IE José Manuel Restrepo de Envigado.

Objetivos específicos  

• Identificar la problemática de convivencia que   tienen los estudiantes 
del grado sexto en la IE José Manuel Restrepo de Envigado.

• Reconocer las bases teóricas que ofrece la sociología de la educación y 
la pedagogía dialogante    en la resolución de conflictos   y construcción 
de   paz entre los estudiantes del grado sexto en la IE José Manuel Res-
trepo de Envigado.

• Diseñar estrategias de mediación   para   transformar los conflictos en   
entornos de convivencia y paz en los estudiantes del grado sexto de la 
IE José Manuel Restrepo de Envigado.

                                           Método 

El enfoque es de corte cualitativo, “la metodología cualitativa en su más 
amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las pro-
pias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta obser-
vable” (Taylor y Bogdán con esta, se logran analizar y comprender fenó-
menos sociales y culturales desde una perspectiva descriptiva y subjetiva.  
Considera todos los aspectos en los que interactúa el objeto de estudio 
y los resultados de este tipo de investigación se enmarca en el paradig-
ma científico naturalista, el cual, como señala Barrantes (2014), también 
es denominado naturalista-humanista o interpretativo, y cuyo interés “se 
centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 
social” (p. 82).    

Este enfoque  permite  analizar situaciones complejas en la convivencia 
escolar dentro de la institución educativa José Manuel  Restrepo Vélez de 
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Envigado, situada en zona urbana y cerca de la biblioteca cultural Débora 
Arango de Envigado, que no se pueden medir  desde lo cuantitativo por-
que  se  maneja la subjetividad de los estudiantes implicados, explorando 
y observando las explicaciones y significados que los alumnos   otorgan a 
sus comportamientos inadecuados a la hora resolver conflictos escolares e 
incluso llegar a ejercer violencia física y verbal cuando asumen resolverlos 
a su modo.  Además, de observar e indagar la forma en que se construyen 
y mantienen las relaciones sociales en su contexto escolar encaminado a la 
transformación de problemáticas presentes en la convivencia escolar que 
a nivel social aportaron al fortalecimiento de habilidades sociales en los 
estudiantes para formar ciudadanos de paz y para la paz.

La población que se utilizó como muestra y grupo focal son los estudian-
tes del grado sexto de la institución educativa José Manuel Restrepo de 
Envigado que en este año 2023 han presentado mayoría de dificultades en 
el ámbito convivencial y poco manejo de mediación de conflictos. Los par-
ticipantes están aproximadamente entre las edades de 10 a 14 años. De los 
cuales en su totalidad suman 125 niños de sexto grado conformados por 
cuatro grupos. Entre ellos 74 niños y 51 niñas.  Repitentes 30 niños distri-
buidos así: 12 niñas y 18 niños. Se presentan 10 niños varones venezolanos 
migrantes y 5 niños de comunidad afrodescendientes distribuidos de la si-
guiente forma: 3 niños y 2 niñas. Todos participaron en los diferentes ins-
trumentos de recolección de datos que se utilizaron como la observación, 
las notas de campo, diario de investigador, la entrevista semiestructurada 
y la   etnografía en el aula de clases, que permitió descubrir las practicas 
pedagógicas dentro del salón, como era la interacción entre docente - es-
tudiante y estudiante- estudiante.  

De igual forma se establecieron categorías independientes de causa y efec-
to para ahondar más en los motivos del surgimiento de la poca integración 
social en las aulas de los grados sextos. Se recopilo información gracias 
a ellas como estados de ánimo, relaciones personales, miedos dentro del 
aula y a la vez factores protectores. 

La observación como se dijo anteriormente era clave en cada espacio que 
se compartía con los estudiantes del grado sexto, que permitió analizar y 
comprender los comportamientos los alumnos a la hora de mediar una 
situación conflictiva, así como encontrar las necesidades pedagógicas de 
cada grado y cada estudiante. 
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  La entrevista grupal se utilizó como actividad lúdica grupal para 
conocer las necesidades y aspiraciones de cada niño dentro del salón de 
clase, entre ellos las realizaban y manejaban empoderamiento y organiza-
ción grupal que les permitió conocerse, respetarse y entender que todos 
manejan diferentes formas de ver la vida y sentirla.  Una de las herramien-
tas fue el estudio de casos donde se crearon situaciones que afectaban el 
aula, como la poca atención, los gritos, el acoso escolar, insultos y desor-
den ocasionado por arrojar basuras al piso o entre ellos, contribuyendo 
a encontrar la causa y efecto de los sucedidos. Una de las actividades se 
llamaba el juzgado de la convivencia. 

Los grupos focales se utilizaron en diferentes ocasiones para analizar si-
tuaciones que se generaban de forma inmediata en el aula, como volarse 
del salo, normalizar peleas festejándolas y palabras inadecuadas en el vo-
cabulario. Se implementa la pedagogía dialógica como enfoque primordial 
para entrar en contexto ante estas dificultades y llegar a acuerdos entre los 
implicados de forma justa.  

Las actividades lúdico-pedagógicas primaron en la investigación con ac-
tividades como encuentre el tesoro, la empatía, mímica de la convivencia, 
la mesa de escucha, grupos de prevención ambiental, el maletín de la me-
diación y convivencia escolar, obras de teatro sobre cuentos alusivos a la 
resolución de situaciones complejas, el bullying, entre otras que arrojarán 
un análisis preciso de la necesidad de aprender a convivir, ponerme en el 
lugar de los demás y aprender a dialogar llegando a acuerdos no ha igual-
dad de gustos, pero si resolviendo conflictos. 

Entre las técnicas de investigación se tiene el diario de campo que fortale-
ció la escucha activa, utilizando una actividad lúdica que permitía que un 
estudiante contara una historia y sus compañeros debía repetirla lo más 
exacto posible. Este tipo de abordaje didáctico en el aula permite que se 
mejoren y establezcan las relaciones interpersonales saludables, escuchan-
do asertivamente y mejorando habilidades sociales como la tolerancia, el 
respeto, el trabajo en equipo, el aprecio a la diversidad y la comunicación 
empática, fortaleciendo a la vez competencias cognitivas, socioafectivas y 
comunicativas. Los estudiantes muestran gran interés por participar de las 
actividades planteadas y es aquí donde se observa claramente los niveles 
de conflicto que se generan al tener que resolver parámetros de silencio, 
escucha, atención y observación a la hora de responder correctamente lo 
que su compañero expreso.
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Dentro del diario de campo  se  registró  el impacto de la  estrategia de  
un picnic de la convivencia propuesta llamativa para los alumnos porque 
implico desarrollar el trabajo  en equipo con compañeros que nunca se 
habían dado la oportunidad de trabajar y aunque se presentó molestias al 
principio debían aprender a solucionar sus conflictos personales en el aula, 
a dialogar y llegar a acuerdos  para presentar un dibujo de su alimento pre-
ferido en común para todos y ponerle un nombre creativo, pintarlo, crear 
obras de arte que cada niño o niña desde su propia inspiración repara ex-
ponerla al grupo y compartirla como un agradable experiencia de vida que 
tal vez no habían utilizado.  Se desarrollaron competencias cognitivas, so-
cioafectivas, comunicativas, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad e 
imaginación, trabajo en equipo, habilidades sociales y emocionales, com-
petencias lingüísticas y artísticas, además de la unión de varias disciplinas 
que aportaron al desarrollo efectivo de la actividad, como son, artística, 
catedra de la paz, lengua castellana, ética y valores, sociales etc. 

Resultados parciales

Durante las discusiones y actividades propuestas se encontró que los estu-
diantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones, participar 
activamente como seres subjetivos, pertenecientes a un contexto personal 
pero que a su vez sentían partencia a su colegio propiciándose un enten-
dimiento y colaboración común. Por otro lado, se observó que los alum-
nos al desarrollar habilidades sociales y emocionales manejaron mejor los 
conflictos y las situaciones sociales difíciles, debido a que las competencias 
socioemocionales mejoraron.

El análisis de la información permitió arrojar algunos resultados que con-
llevan a utilizar la mediación como el camino para transformar los con-
flictos escolares y comportamientos de los estudiantes a través de la peda-
gogía dialógica, aspectos necesarios para conseguir los fines y objetivos 
de la educación como también la adquisición de normas y reglas de res-
peto y convivencia como objetivos y contenidos transversales del sistema 
educativo.

Se ha evidenciado como resultados parciales del proceso investigativo so-
bre la sociología de la educación en una perspectiva de mediación escolar 
con estudiantes de básica secundaria en IE oficial del municipio de Envi-
gado, Antioquia, como los estudiantes del grado sexto se han adquirido 
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más capacidad dialógica a la hora de mediar en una situación conflictiva, 
muchos de ellos que presentaban dificultad en el comportamiento y que a 
su vez perjudicaba su proceso académico, han acogido de manera respe-
tuosa y con gran satisfacción las normas y objetivos que se les proponen 
como método para convertirse desde su contexto, subjetividad y creativi-
dad propia ciudadanos de paz y para la paz.

Es claro evidenciar desde la sociología educativa como se hace muy rele-
vante el hecho de no solo introducir conocimiento o teorías, es necesario 
desarrollar habilidades sociales, sobre todo en esta época cultural donde 
los contextos en la sociedad como es la familia presentan vacíos en la for-
mación de valores éticos y de convivencia, que permitan que estos niños se 
forjen un camino de dialogo, mediación y de paz para llevarlo a una socie-
dad que pide a gritos sujetos que sepan solucionar conflictos sin  muertes, 
violencia e inclusión.

Los estudiantes se sintieron escuchados, acogidos, con libertad desde lo 
normativo de ser sujetos creativos, que puedan expresarse sin ser juzgados 
y calificados solo por un saber y no por sus propias creencias, estilos de 
vida y gustos.

Además de las rutinas del día a día que allí se efectuaban, que generaba 
los problemas de convivencia como el desorden y el constante llamado 
de atención por el irrespeto entre compañeros, se contó con la oportuni-
dad de estar con los grupos de sexto grado y observar todas las dinámicas 
anteriormente mencionadas, para poderla profundizar más, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas encaminadas a conocer la percepción que 
tienen entre los compañeros sobre gustos, empatía, conocimiento grupal, 
intereses propios y de los demás alumnos, así como ideas para realizar en 
el salón y aspectos a mejorar. Preguntas como ¿cómo deseas que te lla-
men?, ¿Qué te molesta de tu grupo?, ¿Qué te gustaría realizar para mejorar 
la convivencia en tu salo?, ¿Qué ropa te gusta?, ¿tu comida favorita cuál 
es?, entre otras que ayudaron a la encontrar falencias a la hora de conocer-
me y conocer al otro y los interese propios al venir al colegio.
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Discusión y conclusiones parciales

Se generó un dialogo discursivo entre los docentes de sexto grado de la 
Institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado, quienes 
se preguntan cómo desde sus materias pueden aplicar de manera asertiva 
la pedagogía dialógica en la mediación escolar y además buscar que los 
contenidos curriculares estén impregnados de interdisciplinaridad para 
llegar de manera más profunda a los estudiantes como seres subjetivos con 
historias de vida y contextos diferentes. Es importante traer a colación la 
discusión de generar ciudadanos que de verdad aporten paz para la paz y 
como empezar desde la escuela que es un pilar esencial en la formación 
de habilidades sociales, y a través de la didáctica y el arte se puede lograr.  
En este sentido, Freire (1980, p. 134) ofrece su parte en el dialogo como 
mecanismo que no agota la mediación tal como se confirmó entre los es-
tudiantes participantes. 

Se ha concluido que la pedagogía dialógica es necesaria implementarla de 
manera urgente en las instituciones educativas, porque se necesita enseñar 
a conversar pacíficamente entre pares, a veces incluso sin tener un me-
diador, sino que los pares sean sus propios mediadores, ya que con este 
enfoque de la sociología educativa se han ido formando seres subjetivos 
capaces de respetar las ideas, en espacio del otro, sus gustos y preferencias. 
En ese sentido, los ambientes escolares hostiles no son los mejores para el 
dialogo, coartan la subjetividad y por consiguiente la identidad es difusa 
los cual se pudo vivenciar en la escuela tal como lo menciona Touraine, 
(2001 p. 24). 

Es importante a manera de cierre enfatizar como desplazar la violencia por 
una práctica en inclusión efectiva entre compañeros que, aunque diferentes 
tienen un objetivo y es sentirse en paz y forjarse como ciudadanos de paz y 
para la paz.
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libertad de Bogotá 2023 - 2024
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Resumen

El fenómeno del envejecimiento poblacional, es un aspecto de gran impor-
tancia a nivel global y nacional y por lo mismo no debe ser ajeno a tener 
en cuenta dentro de las políticas sociales en un Estado Social de Derecho. 
Por lo mismo la constitución política, señala que las personas mayores 
en Colombia, son una población de protección especial constitucional, no 
solo por la edad, lo que significa un ser social con trato diferencial y pre-
ferencial en todos los ámbitos, como lo señala el capítulo III, Art. 4º. De la 
Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Huma-
nos de las Personas Mayores.

En este sentido desde el ámbito penitenciario y carcelario es desarrollado 
el enfoque diferencial con función de dar respuestas pertinentes y cohe-
rentes a poblaciones con características propias; sin embargo, desde las 
acciones se denotan falencias desde la puesta en marcha del enfoque dife-
rencial a raíz de las diversas problemáticas que se desarrollan en los cen-
tros penitenciarios y carcelarios.

Por tal motivo, es pertinente tener un estudio sobre sobre los significados 
del envejecimiento de la persona mayor privada de la libertad, para ge-
nerar acciones estructuradas y coherentes en pro de garantizar la debida 
diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramita-
ción, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos 
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y judiciales. Convención Interamericana Sobre la Protección de los Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores (2015). Capítulo IV – Derechos 
protegidos. Artículo 31. 

Palabras clave: Persona mayor, proceso de envejecimiento, persona priva-
da de la libertad, significados sociales.

Introducción

Se plantea la necesidad de abordar los significados que los adultos mayores 
privados de la libertad tienen del proceso de envejecimiento, teniendo en 
cuenta que el ámbito penitenciario es un contexto que merece un acerca-
miento investigativo a través de la comprensión e interpretación del sentir 
y pensar de esta población que requiere de atención y un trato coherente 
con la realidad construida.

Objetivo general 

Comprender los significados del proceso de envejecimiento que construye 
la persona mayor privada de la libertad en el ámbito penitenciario y carce-
lario de Bogotá durante el 2023 y 2024.

Objetivos específicos

• Describir las vivencias de la persona mayor privada de la libertad en 
torno al proceso de envejecimiento.

• Comprender cómo se modifica el significado del proceso de envejeci-
miento a partir de las vivencias de la persona mayor privada de libertad.

• Diseñar estrategias de atención para la persona mayor privada de la 
libertad para la mejora de la calidad de vida. 

Materiales y métodos

La finalidad de la investigación tiene como objetivo principal comprender 
los significados del proceso de envejecimiento que tiene la persona ma-
yor privada de la libertad partiendo desde la metodología de investigación 
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cualitativa tomada desde las autoras metodológicas Elssy Bonilla y Penélo-
pe Rodríguez ya que plantean que la investigación cualitativa radica en 
captar la realidad social a partir de la percepción que tiene cada sujeto 
dentro del contexto en el que se sitúa.

Resultados parciales

Se ha logrado el reconocimiento del contexto en el que se está realizando 
la investigación, partiendo inicialmente de revisión bibliografía que busca 
la aproximación al contexto y la población; por otro lado, se estableció 
un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
que permitiría el desarrollo óptimo de la investigación. A su vez, se han ge-
nerado los primeros acercamientos con la población adulto mayor privada 
de la libertad, a través de la práctica académica que se viene desarrollando 
con la institución. Entre otros resultados se encuentran: 

• Se ha realizado una revisión bibliográfica que permite evidenciar la 
necesidad de realizar la investigación dentro del ámbito penitenciario 
que busque la comprensión de los significados del proceso de enveje-
cimiento, según Abaunza et al. (2014) se ha investigado sobre la perso-
na mayor en diferentes ámbitos sociales, sin embargo, un campo poco 
explorado a nivel latinoamericano es la persona mayor privada de la 
libertad, la cual no solo presenta necesidades acordes a su grupo etario, 
sino que se suman problemáticas actuales y de gran importancia para 
su atención, al mismo tiempo, tener un acercamiento del sistema carce-
lario y las dinámicas propias relacionales.

• De acuerdo con Abaunza, et. al (2014) la persona mayor debe ser con-
siderada como un sujeto activo especial de delito; ello significa que es 
un sujeto personal y social que merece un trato diferencial de acompa-
ñamiento exclusivo que le permita alcanzar la rehabilitación y la reso-
cialización en pro de su desarrollo integral.

• Dentro de la normatividad nacional se establecen postulados que per-
miten brindar lineamientos que buscan la protección de las personas 
mayores, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo del 
envejecimiento activo y saludable y de una vejez digna, autónoma e in-
dependiente en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación, 
desde el marco de la protección de los derechos humanos, tal y como 
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se nombra en la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2022-2031. 

• Además de ello, a nivel distrital se cuenta con la Política Pública Social 
para el Envejecimiento y la Vejez 2010-2025, pese a ello, a nivel carce-
lario y penitenciario existe una carencia de normatividad que garantice 
la protección de los derechos humanos a las personas mayores dentro 
de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Conclusiones finales

A partir del acercamiento al contexto se visibiliza el enfoque diferencial en 
el que se encuentra enmarcada la población etaria privada de la libertad, 
a raíz de esto se evidencia que para la academia es de suma importancia el 
desarrollo de la investigación puesto que, aunque se encuentra bibliogra-
fía, es importante trazar líneas que se enmarquen en el proceso de enveje-
cimiento dentro del ámbito penitenciario. 

De igual forma, para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) la interpretación de los significados de envejecimiento de la po-
blación mayor, le permitirá comprender una realidad que representa gran 
importancia, no solo por la naturaleza del delito, sino por los aspectos 
sociales que construyen la persona mayor privada de la libertad, con el fin 
de diseñar acciones que permitan la atención integral con real impacto.  
Es por esto que se espera que los resultados obtenidos de la investigación 
contribuyan a visibilizar las estrategias institucionales del INPEC para ga-
rantizar en clave de la justicia un trato diferencial para la población mayor 
privada de la libertad, a través de mecanismos incluyentes que garanticen 
los derechos humanos y su representación digna. 
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Resumen 

Según (Cowardin et. al, 1979), los humedales a nivel mundial se clasifican 
en cinco tipos: marino, estuarino, ribereño, lacustre y palustre, de acuerdo 
a diferentes características hidrológicas, geomorfológicas, químicas y bio-
lógicas. El humedal marino, son los ecosistemas ubicados en las zonas li-
torales marinas a lo largo de la costa; el humedal estuario, son ecosistemas 
mareales (afectados por mareas) de aguas salobres, que usualmente están 
semi-incluidos en la tierra, pero tienen acceso al océano, ya sea abierto, 
parcialmente obstruido o esporádico, y en el cual el agua del océano es 
diluida -al menos ocasionalmente- por escorrentía de agua dulce desde 
la tierra. Ejemplos: estuarios, deltas, marismas de marea y manglares; los 
humedales fluviales o rivereños, son ecosistemas con aguas corrientes de 
tipo canal, dominados principalmente por agua dulce; el humedal lacustre, 
son ecosistemas con aguas lentas y mayor profundidad, situados en una 
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depresión geográfica o un canal de río transformado en represa, donde la 
vida acuática se desarrolla principalmente en la columna de agua; el hume-
dal palustre, están compuestos por todos los ecosistemas no mareales (no 
afectados por marea) dominados por árboles, arbustos emergentes persis-
tentes, musgos persistentes o líquenes, y todos los humedales presentes en 
áreas mareales donde la salinidad derivada de las sales del mar sea menor 
a 0,5%. Ejemplos: marismas, pantanos y ciénagas. 

Todos estos ecosistemas de agua dulce son indispensables para generar y 
mantener la vida de los seres en nuestro planeta, siendo el hogar de mu-
chas especies y la infraestructura natural para tratar las aguas residuales y 
almacenar carbono, además sirven para controlar inundaciones, proteger 
los litorales, proveer materias primas y/o medicamentos;  cerca de ellos, 
viven más de 400 millones de personas, constituyéndose en fuentes cla-
ves para la seguridad alimentaria, principalmente por el cultivo del arroz 
y tomas de agua para beber, sirven también como medios de transporte, 
generación de electricidad y de actividades recreativas.

Palabras clave: Humedal natural, humedal artificial, aguas residuales.

Introducción

Desde el año 1900, más de la mitad de los humedales del mundo han des-
aparecido; el gran valor que tienen para la humanidad se ha reconocido 
tarde, es urgente mantenerlos, recuperarlos y crear otros que se llaman 
artificiales.

El humedal natural está conformado por vegetación que se adapta a un 
suelo bastante húmedo. Las especies animales que viven en los humedales 
están conformadas por diversas aves como:  patos, gansos y aves playeras, 
siendo paradas estacionales para aves migratorias donde se protegen y ali-
mentan. También hay mamíferos como: nutrias, osos perezosos, castores y 
antílopes. Finalmente, se encuentran varias clases de peces. 

Los humedales más grandes del mundo son: la llanura de Siberia Occi-
dental, localizada al este de los Montes Urales en Rusia; la cuenca del rio 
Amazonas, que abarca ocho países: Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colom-
bia, Venezuela, Guyana y Surinam; la llanura de la bahía Hudson, en el 
extremo norte de la provincia canadiense de Manitoba, dentro del Círculo 
Polar Ártico y el llano de Moxos en Bolivia. 
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Los humedales atrapan los materiales como el fosforo y los metales pe-
sados en sus suelos, transforman el nitrógeno disuelto en gas nitrógeno y 
descomponen los sólidos suspendidos logrando neutralizar las bacterias 
perjudiciales. Si los árboles son sifones para el bióxido de carbono, los 
humedales son plantas de tratamiento de las aguas residuales; un humedal 
almacena 50 veces más carbono que una selva.

Los arboles de las selvas filtran el carbono que está contribuyendo al cam-
bio climático, gas carbónico que se encuentra en el aire, los humedales 
además de esto filtran la materia que contiene carbono del agua, como 
las hojas y los desechos animales, estos son enterrados por el agua y los 
sedimentos en los humedales confinándolos y continuando la succión de 
carbono de la atmosfera.

En 1971 se realizó en la ciudad iraní Ramsar, la Convención Internacional 
de Humedales donde se estableció el marco regulatorio internacional para 
la protección, conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, 
a nivel mundial. Hoy en día hay más de 2000 humedales protegidos que 
solo suman 476.000 acres equivalente a 192´630.536 hectáreas o 1´926.305 
km2 considerados humedales de importancia internacional, trabajo reali-
zado por la fundación WWF desde 1999.

Los humedales han venido desapareciendo por el cambio climático, la crea-
ción de represas, la agricultura, la acuicultura y el desarrollo de proyectos 
de urbanismo y construcción como ciudades desde hace varios siglos.

Sin humedales las ciudades deben gestionar recursos para la creación de 
plantas de tratamiento de las aguas residuales o PTAR. Así mismo, debido 
a la destrucción de los humedales, los desastres naturales como inunda-
ciones, tormentas o huracanes penetran con mayor certeza en tierra firme 
ocasionado pérdidas humanas, pérdidas en fauna y flora, pérdidas eco-
nómicas y que el suministro de alimentos se interrumpa, lo que genera 
traumatismo en las zonas afectadas.

Conociendo la importancia de los humedales naturales se hace necesario 
conservarlos, recuperarlos y crear otros que se clasifican como humedales 
artificiales con el propósito de limpiar el agua mediante la recreación de un 
sistema natural, por lo tanto se piensa que allí deben crecer y desarrollarse 
diferentes tipos de vegetación, animales y microorganismos, adaptados a 
condiciones temporales y/o permanentes, para que se recree un ecosiste-
ma que permita el proceso físico químico de depurar el agua, eliminando 
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la materia orgánica, los sólidos en suspensión, el nitrógeno, el fosforo e 
incluso productos tóxicos.

Así como se reconoce la importancia de sembrar un árbol, es necesario, 
crear humedales artificiales con el fin de compensar los ecosistemas na-
turales de humedales destruidos por el hombre principalmente en el siglo 
XX, con el propósito del desarrollo humano evidenciado principalmente 
en el crecimiento de las ciudades. Un claro ejemplo de esta problemática 
fue la destrucción del lago Gaitán Cortés al momento de la construcción 
del barrio Polo Club en Bogotá.

Estos nuevos humedales artificiales permiten el desarrollo de los procesos 
físicos, químicos y biológicos para la eliminación de la contaminación del 
agua y el aire y son 50 veces más efectivos que un bosque.

El humedal artificial se compone, en primer lugar, de material granular 
para soportar la vegetación donde las bacterias se van a pegar y formar 
una biopelícula, paso primordial para eliminar los contaminantes presen-
tes en las aguas que se espera tratar; en segundo lugar, de la vegetación 
tipo  macrófitas emergentes las cuales permiten la oxigenación del sustrato 
en el nivel de la rizosfera, además eliminan las nutrientes por adsorción o 
extracción y al desarrollo de la biopelícula bacteriana; el tercer y último 
componente, es el agua que debe estar en circulación por el sustrato y la 
vegetación.

La depuración de las aguas residuales se basa en los siguientes principios: 
la eliminación de sólidos en suspensión mediante la filtración entre el sus-
trato y las raíces; la eliminación de los microorganismos o bacterias de la 
materia orgánica se da con oxígeno llamado proceso aerobio o sin oxígeno 
llamado proceso anaerobio; la eliminación del nitrógeno por la acción di-
recta de las plantas mediante el proceso de nitrificación o desnitrificación 
dado por los mismos microorganismos o bacterias; la eliminación del fos-
foro mediante la adsorción sobre los componentes del sustrato granular; 
y finalmente la eliminación de patógenos mediante la adsorción sobre el 
material granular que sirve de sustrato, la toxicidad producida por las raí-
ces de la vegetación y la acción de los bacteriófagos  y protozoos.

Los tipos de humedales artificiales son dos. De flujo superficial o con oxí-
geno o aerobios y de flujo subsuperficial, donde el agua circula a través del 
sustrato o de los materiales granulares, sin oxígeno o anaerobios. Según el 
flujo del agua pueden ser horizontales o verticales. En el sistema vertical 
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se vinculan chimeneas de aireación, se desarrollan procesos de nitrifica-
ción mientras que en el sistema horizontal se favorecen las condiciones 
anaerobias y se desarrollan procesos de desnitrificación. Combinar los dos 
sistemas el horizontal y el vertical, sería el ideal.

Estos humedales artificiales se convierten en Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) de bajo costo y se puede aplicar a las aguas re-
siduales domésticas o municipales, aguas residuales de la industria, de las 
empresas que procesan alimentos, de las piscifactorías y de los lixiviados 
de la agricultura, aeropuertos, autopistas, invernaderos, vertederos de ba-
sura, etc.

Una dificultad de los humedales artificiales es la necesidad de mantener-
los aislados de las condiciones meteorológicas eliminar los nitratos NO3, 
el fosforo P y el potasio K, la materia orgánica, el carbono, el nitrógeno; 
el comportamiento del ecosistema varía de acuerdo a la composición de 
las aguas residuales, se puede causar eutrofización y pueden aparecer 
fitoplancton.

La desnitrificación sigue la siguiente secuencia hasta transformarse en gas 
N2 NO3 -  NO2 -  NO (g) -  N2O (g) - N2 (g), las condiciones de profundi-
dad y mezcla del agua a tratar, la cantidad y calidad del carbono aplica-
do, las macrófitas implantadas tienen cierta capacidad según la especie o 
subespecie de planta, pues se liberan según sus raíces al medio circulante, 
es necesario agregar carbono para lograr una desnitrificación ideal. Esta 
desnitrificación biológica contamina el agua tratada con bacterias, con el 
carbono residual se forman nitritos o gases efecto invernadero causan-
do una desnitrificación incompleta; para lograrlo es necesario eliminarlos 
mediante el proceso de sedimentación, precipitación y adsorción del sus-
trato y, a la superficie de las raíces de las plantas, mediante la incorpora-
ción al biofilm y a las plantas que crecen en los humedales.

Los cálculos del rendimiento de depuración del agua en los humedales ar-
tificiales aún están en prueba, de ahí la necesidad de cubrirlos; una de las 
primeras plantas piloto está en Barcelona en el Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias (IRTA). 
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Creando y criando. Construcción de prácticas de 
crianza cuidadosas en el modelo de educación 

inclusiva del I.E.D Colegio OEA

Sofía Alejandra Velasco Muñoz* 

Introducción

Históricamente la discapacidad está cargada de estigmas, imaginarios ne-
gativos y estereotipos patologizantes, se le ha relacionado con una enfer-
medad o desvío/anormalidad en comparación con los cuerpos “perfectos”. 
Una de las consecuencias ha sido la no garantía a los derechos de ésta po-
blación, por ejemplo, en el derecho a la educación se encuentran barreras 
de acceso y brechas de desigualdad que limitan la garantía y cumplimiento 
de condiciones dignas de vida, lo cual configura la continuación de prácti-
cas capacitistas. La educación inclusiva no solamente se remite a lo curri-
cular sino también a entornos que permitan la vida digna de los estudian-
tes con discapacidad; en ese sentido, la familia tiene un papel fundamental 
en el proceso educativo como garante de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. El presente proyecto de intervención -en 
curso- nace a partir de las necesidades del equipo de tiflología del Colegio 
OEA en diálogo con el Grupo de Investigación Hermeneusis y el Semillero 
Epistemes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, apuntando 
a promover espacios que permitan orientar a las familias de este colegio.

Palabras clave: familias, discapacidad, educación inclusiva, tiflología.

*  Estudiante de séptimo semestre de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca. Participante del Semillero de Investigación Epistemes. 
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Objetivos

Objetivo general 

Fomentar desde Trabajo Social con grupos espacios de reflexión acerca de 
las prácticas de crianza con las familias de los estudiantes con discapaci-
dad, fortaleciendo el modelo de educación inclusiva del Colegio Distrital 
OEA.

Objetivos específicos

• Caracterizar las problemáticas que afectan a las familias del I.E.D. Co-
legio Distrital OEA con el propósito de aportar estrategias que contri-
buyan a la disminución de estas.

• Acompañar las diversas realidades de las familias promoviendo espa-
cios de construcción y reflexión desde 5 ejes temáticos coherentes al 
ciclo de los estudiantes. 

Materiales y métodos

El presente proyecto es un proceso de intervención. Travi, et al. (2017) lo 
define como “un conjunto de acciones coherentes y organizadas, desde un 
referente teórico-metodológico, con la finalidad de dar respuesta a una 
demanda, a una situación planeada como problema” (p. 69). De igual ma-
nera, es un proceso de intervención con Grupos, ya que se trabajará con 
las familias en conjunto, “El Trabajo Social con Grupos es una herramienta 
que permite intervenir sobre diversas realidades sociales, cuestionarlas, 
interpelar las, confrontarlas y hacer que ella misma se critique, transforme, 
autogestione y produzca cambios” (Travi et al. 2017, p. 72); es decir, por 
medio de los espacios de construcción con las familias, se logren transfor-
mar prácticas capacitistas y limitantes hacia los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad. 

Asimismo, está guiado bajo el paradigma interpretativo-comprensivo ca-
racterizado por ser simbólico, cualitativo, naturalista, humanista. Su inte-
rés es comprender, interpretar y compartir la comprensión de forma mu-
tua y participativa. Desde sus supuestos ontológicos considera que la rea-
lidad es múltiple, holística, divergente y constructiva. (Ricoy, 2006, p. 14). 
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Para realizar el proyecto es importante llevar a cabo una metodología, 
es por esto que se ha adoptado las fases de los proyectos sociales propues-
tas por Candamil (2004) en donde la autora menciona los siguientes: 

1. Diagnóstico: En esta fase se identifican situaciones, delimitar la 
problemática, identificar actores, plantear alternativas.

2. Programación: Establecimiento de objetivos, metodología, accio-
nes, recursos, responsabilidades, tiempos.

3. Ejecución: Desarrollo de acciones, gestión, resultados.

4. Retroalimentación: Evaluación, seguimiento. monitoreo, ajustes y 
verificación. (p.23)

Resultados parciales

Los resultados parciales que se han obtenido están relacionados con la 
gestión del proyecto de intervención, principalmente se ha conseguido 
avanzar en el Estado de Arte mediante la revisión de diferentes artículos y 
conferencias académicas de autores y autoras; así mismo se han sentado las 
bases sobre donde realizar el proyecto de investigación y de intervención 
(Colegio Distrital O.E.A.) 

En esta revisión, se ha encontrado con autoras como Diana Vite (2020) 
la relevancia de conceptos como la fragilidad/autosuficiencia en la pro-
moción del cuidado colectivo; las apuestas de Irene Comins (2015) sobre 
la ética del cuidado; Araya (2007) sobre la discapacidad y familia; Betan-
court y Díaz (2023) sobre la interdependencia en la familia; Turello (2020), 
Aguirre et al. (2000), Turiño (2020), Instituto Nacional para Ciegos (2021) 
acerca de las prácticas de crianza; Quintero (2003) sobre la importancia de 
la familia en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

Por otra parte, a partir de los encuentros realizados con el Colegio OEA 
y revisión teórica se ha logrado gestionar avances en la fase metodológica 
del diagnóstico como también posibles ejes temáticos para trabajar con las 
familias de la institución educativa como: educación sexual, autonomía/
interdependencia, ética del cuidado, métodos de corrección y prevención 
de la violencia intrafamiliar.  
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Discusión

Tanto en las revisiones teóricas como en diálogo con profesoras del equipo 
de inclusión del Colegio OEA se reconoce que la principal problemática 
relacionada con las familias recae en prácticas capacitistas que de mane-
ra intencionada o no, dificultan el desarrollo de los niños, niñas y ado-
lescentes con discapacidad. Estas prácticas se podrían ejemplificar en la 
tendencia a reproducir un estilo de crianza sobreprotector, en donde no 
se promueve la autonomía y se genera inseguridad y dificultad en toma 
de decisiones propias. Asimismo, de acuerdo con Diana Vite (2020), es 
necesario reconocer que dentro de las personas habita la fragilidad, la de-
bilidad y eso no debe generar imaginarios de bajo autoestima, sino más 
bien, reconocer la diversidad que cada persona posee. Además, la ética 
de cuidado de Comins (2015), en relación con la interdependencia desde 
Betancourt y Díaz (2022), apuntan a la coexistencia tanto de la dependen-
cia como de la independencia como elementos inherentes a la condición 
humana, reconociendo la importancia de la colectividad, pero también de 
la libertad del ser y el autocuidado. 

Conclusiones

Se concluye que dentro de la I.E.D. Colegio OEA es necesario y pertinente 
realizar un proyecto de intervención que promueva los derechos de las per-
sonas con discapacidad como también que oriente a los y las cuidadoras, 
es por ello que referentes teóricos como los mencionados anteriormente 
permiten guiar el proceso de Trabajo Social con grupos a realizar. Como 
también, este proyecto permite la vinculación de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca desde el Semillero Epistemes, Proyección So-
cial y el Grupo de Investigación académica Hermeneusis: Estudios sobre 
diversidad cultural y desarrollo, con el equipo de inclusión del Colegio 
OEA, generando procesos que permitan transformar prácticas capacitistas 
y permitan fortalecer los modelos de educación inclusiva generando bien-
estar a las familias y a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
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Sistematización de experiencias de la escuela Manos 
a la Tierra en el Colectivo Huerta Comunitaria La 

Cucha en la localidad de Ciudad Bolívar

Valentina Rodríguez González* 

 

Introducción

Los procesos comunitarios son territorios de transformación ya que se 
gestan a partir de la unión de la comunidad bajo la búsqueda de un objeti-
vo o responder a una necesidad; en este caso, se reconocerá aprendizajes y 
construcción de conocimiento en la experiencia Huerta Comunitaria Cu-
cha en el barrio Quintas del Sur, localidad Ciudad Bolívar, entendiendo las 
practicas agroecológicas y socio-políticas que se dan en el territorio. 

La Huerta Comunitaria Cucha es un proceso que nace en el año 2020 en 
el marco de la pandemia por la Covid-19. Su construcción fue a partir 
de “jardines compartidos”, en primera medida se da bajo la intención de 
fortalecer los lazos vecinales en el barrio, pues por las medidas oficiales de 
cuarentena se vio afectada la socialización entre las personas y los proce-
sos de educación formal para las infancias.

Sin embargo, con el pasar del tiempo la experiencia tomaría diferentes 
intenciones, ya que el encuentro constante en la comunidad debido a la 
Huerta Comunitaria la Cucha transformaría el espacio como un lugar de 
encuentro, afecto y cuidado, donde se han construido experiencias a partir 
de actividades, talleres y escuelas populares, siendo un proceso reconocido 
y protegido por el barrio en el que trabaja.

* Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Facultad de Ciencias Sociales, programa de Trabajo 
Social. Participante del Semillero Epistemes. 
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Por lo mencionado anteriormente, se realizará un ejercicio de sistematiza-
ción de experiencias, el cual se sitúa en la “Escuela Manos a la Tierra”, con 
el fin de reconocer las prácticas socio-políticas, prácticas agroecológicas 
y los factores territoriales de influencia que permiten el la participación y 
continuidad del colectivo Huerta Comunitaria la Cucha.

He de aclarar que el presente ejercicio de investigación se encuentra en 
proceso, por lo que se darán resultados parciales teniendo en cuenta los 
instrumentos aplicados y la experiencia de la investigadora al hacer parte 
de la experiencia desde su conformación. 

Palabras clave: Huerta comunitaria, prácticas agroecológicas y prácticas 
socio-políticas, territorialidad.

Objetivo general

Sistematizar la experiencia del proceso Escuela Manos a la Tierra en la 
Huerta Comunitaria la Cucha desde sus prácticas sociopolíticas y prácti-
cas agroecológicas en el territorio 

Objetivo específicos

• Reconstruir la historia de la experiencia a partir de sus principales hitos 
y las prácticas sociopolíticas.

• Reconocer las condiciones del territorio y la territorialidad que per-
mitieron el desarrollo de la Escuela Manos a la Tierra, a partir de la 
experiencia vivida por la comunidad participante. 

• Analizar las relaciones barriales dadas a partir del Manos a la Tie-
rra, para la identificación de aspectos que nutrieron o debilitan el de-
sarrollo y continuidad del proceso teniendo en cuenta las prácticas 
agroecológicas.

Apuesta metodológica: sistematización de experiencias

La apuesta metodológica será la sistematización de experiencias desde la 
mirada de Oscar Jara, el cual es un ejercicio de investigación que permite 
reinterpretar las vivencias de los procesos, ya que “las experiencias son, 
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por tanto, lugares vivos de creación y producción de saberes”  (Jara, 2011, 
pág. 54), a partir de la recolección y recuperación de información, la cual 
es filtrada y seleccionada para la identificación de los logros, aprendizajes, 
dificultades y retos que se presentaron con el objetivo de nutrir la expe-
riencia misma y generar nuevo conocimiento.

El ejercicio de sistematización de experiencias desde los postulados de Os-
car Jara busca generar aportes en el campo académico y a la praxis desde 
la reflexión, análisis crítico y reconocimiento de las cotidianidades barria-
les. En otras palabras, la sistematización de experiencias “produce conoci-
mientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sen-
tidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia 
el futuro con una perspectiva transformadora” (Jara, 2011, pág. 4).

Es de importancia mencionar que el ejercicio metodológico está enmarca-
do bajo los siguientes momentos metodológicos de Oscar Jara, los cuales 
plantean una ruta, sin embargo, son modificables y flexibles, ya que depen-
den directamente del contexto y la experiencia a sistematizar.  A continua-
ción, se presentan los pasos metodológicos: 

1. La experiencia: Se refiere a la existencia de algún proceso que posea 
una trayectoria temporal, además de contar con material tangible de la 
experiencia o registro significativo que referencie las experiencias vividas.

2. Plan de sistematización: El plan se refiere a realizar la ruta de sistema-
tización según el enfoque, la experiencia, el contexto y los intereses de las 
personas que participaron. Es importante mencionar que Oscar Jara pre-
senta cinco preguntas fundamentales, puesto que cada una de ellas posee 
una intención.

• Definir el objetivo: ¿Para qué queremos sistematizar?

• Delimitar el objeto: ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar?

• Precisar un eje de sistematización: ¿Qué aspectos centrales nos intere-
san más?

• ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos?

• ¿Qué procedimiento concreto vamos a seguir y en qué tiempo?
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3. Recuperación del proceso vivido: Este paso se característica por aplicar 
estrategias o técnicas que garanticen la recolección de la información, ade-
más se realiza la clasificación y organización de la información obtenida. 

4. Reflexiones de fondo: Se realizará un análisis de la información obtenida 
desde una perspectiva crítica, identificando aspectos relevantes con base 
en los ejes de sistematización, aprendizajes obtenidos de la experiencia, 
etc. 

5. Puntos de llegada: Se presentan los análisis realizados para la formula-
ción de conclusiones, recomendaciones al proceso y, a su vez, propuestas 
que busquen la continuidad. 

Así pues, la sistematización de experiencias es un ejercicio de investiga-
ción que facilita la identificación de saberes en el territorio de Ciudad 
Bolívar en la experiencia de la  Huerta Comunitaria la Cucha, ya que la 
sistematización de experiencias analiza la cotidianidad del territorio y su 
territorialidad, puesto que nombra y visibiliza las dinámicas existentes que 
se dan en las relaciones barriales, adicionalmente es un ejercicio delimi-
tado, focalizado para facilitar el análisis de la experiencia, bajo la relación 
constantemente de teoría-práctica. 

Plan de sistematización

Ahora bien el plan de sistematización se fundamenta a partir de tres ejes 
fundamentales dados en la experiencia; por un lado se encuentra el eje 
de territorialidad, ya que Ciudad Bolívar al ser un territorio periférico e 
históricamente violentado posee unas dinámicas comunitarias complejas 
y particulares, por lo que la territorialidad  “puede funcionar como un 
concepto de la geografía que permite hacer visible aquellas acciones que 
parecieran “ocultas” en el cotidiano” (Zanotti, A, 2018, pág. 15), es decir, 
permite comprender dichas dinámicas barriales que se dan teniendo en 
cuenta el territorio.

Por otro lado, se encuentra las practicas agroecológicas, entendidas como 
los “principios ecológicos para diseñar agroecosistemas sustentables, pro-
vee una base para evaluar la complejidad de los agroecosistemas” (Altie-
ri, 2002, pág. 28), es decir, construir espacios sostenibles y sustentables 
fomentando prácticas de conciencia medioambiental y cuidado de los 
espacios. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el eje socio-político es fundamental en el 
contexto comunitario, ya que se refiere a todas aquellas acciones que se dan 
promoviendo el bienestar en las dinámicas barriales, además la convicción 
agroecológica es una apuesta política de resistencia, ya que interviene en 
el espacio físico y lo resignifica para la comunidad, brindando espacios se-
guros y de cuidado que la cotidianidad y el modelo capitalista no permite.

Para finalizar, los instrumentos acordes a los ejes de sistematización de ex-
periencias y las necesidades del contexto en el que se sitúa, abordando las 
distintas perspectivas de la comunidad (infancias, cuidadores, adultos ma-
yores y talleristas), permite realizar entrevistas semiestructuradas, además 
aplicar instrumentos propios de la sistematización, tales como cartografía, 
paseo el recuerdo, objetos de memoria y línea del tiempo. 

Resultados parciales

Como se mencionó anteriormente he sido participe de la experiencia, por 
lo que los resultados parciales tendrán en cuenta la visión no solo sistema-
tizadora académica, sino también desde una perspectiva que ha vivencia-
do el proceso. 

Por un lado, las practicas agroecológicas a pesar de ser un rasgo propio 
del área ambiental, pueden ser articuladas desde las áreas sociales, en este 
caso el Trabajo Social Comunitario, ya que al desarrollarse la Huerta Co-
munitaria la Cucha en un territorio periférico como lo es Ciudad Bolívar, 
el cual históricamente ha sido poblado por poblaciones marginadas, tales 
como víctimas del conflicto armado, campesinos desplazados u diversi-
dades étnicas, poseen saberes y conocimientos entorno a la siembra, el 
cuidado de la cosecha y las formas prácticas de trabajar la tierra, dadas sus 
experiencias de vida. 

Por último, las practicas socio-políticas se reflejan en la convicción po-
lítica y de resistencia que posee la experiencia, ya que sostiene un dis-
curso de recuperación y resignificación del espacio, permite un espacio 
pedagógico horizontal, donde las infancias exploren nuevas habilidades y 
conocimientos.
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De la investigación a la acción en proyección social. 
Diálogos con grupos de personas con discapacidad y 

cuidadores

María Pilar Díaz Roa*

Gilberto Betancourt Zárate**

Dalis del Pilar Sierra Polanco***

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior (IES) según la Ley 30 de 1993, 
tienen como ejes de actuación, la interacción entre sus funciones sustan-
tivas de Docencia – Investigación – Proyección Social Extensión, siendo 
esta última la llamada hacer posible su finalidad vinculativa. Dicha reci-
procidad en la educación superior hace parte del andamiaje que permite a 
la universidad, en particular a la universidad pública, llegar directamente 
a las familias, grupos y comunidades mediante acciones que transciendan 
los debates académicos y generen diálogos críticos desde los diferentes 
actores que constituyen la sociedad que aporten a su transformación. El 
Grupo de Investigación Hermeneusis: Estudios sobre diversidad cultural y 
desarrollo, ha concretado la conexión entre academia y sociedad. 

De los antecedentes de esta interacción, como se mencionó en Betancourt 
Z. y Díaz R. (2021) en el documento: Por los Caminos del Reconocimien-
to de la Diversidad Cultural: “Generar conocimiento que aporte en la 
*  Trabajadora social. Docente ocasional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Magíster 

en Gestión y Dirección de Proyectos de la Universidad Benito Juárez, México. Especialista en Episte-
mologías del sur de CLACSO. Especialista en Promoción en Salud y Desarrollo Humano. 

** Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundi-
namarca. Estudiante de Doctorado en Teoría Crítica del Instituto de Estudios Críticos. 

***  Trabajadora social. Docente ocasional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ma-
gíster en Desarrollo Educativo y Social. Maestrante en Desarrollo Humano. 
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comprensión de la naturaleza de las interacciones entre Sociedad- Diver-
sidad Cultural”. Ha sido uno de los propósitos del Grupo de Investigación 
Hermeneusis, esto desde el trasfondo del desarrollo, dando lugar al plan-
teamiento de interrogantes como: ¿De qué manera se promueve el respeto 
y defensa de la diversidad cultural en el marco del desarrollo? ¿Cómo se 
da el relacionamiento social a la hora de propiciar dicho reconocimiento 
de la diversidad cultural?... estos interrogantes planteados al fundarse el 
grupo de investigación, condujeron al planteamiento de un proyecto de 
investigación dividido por fases, proyecto que llevo como título: “Diversi-
dad cultural para la construcción de paz: posibilidades desde las prácticas 
de RSO”. La fase 1° se encaminó a conocer el sentido que se imprimen a las 
prácticas de RSO, los mismos actores empresariales; la Fase 2º se dirigió a 
conocer el sentido impreso por los miembros de los grupos culturalmente 
diversos, ((Pág. 38).

Como resultado de estas fases, se diseñó el proyecto configurado como la 
3° fase: “Diversidad cultural e inclusión social. Posibilidad desde las prác-
ticas académicas de Trabajo Social”, encaminada a conocer el aporte de 
las prácticas académicas del programa de Trabajo Social a la defensa y 
respeto de la diversidad cultural. De manera paralela, desde el semillero 
de investigación Episteme adscrito al grupo de investigación Hermeneusis, 
se diseñó el proyecto “El modelo de vida independiente: aproximaciones 
desde las personas con diversidad funcional y su familia”, encaminado a 
comprender los significados que le otorgan las personas con diversidad 
funcional y sus familias a los pilares del modelo de vida independiente 
como base para impulsar prácticas sociales comunitarias.

De la sinergia Investigación -Extensión surgió una propuesta de natura-
leza formativa desde tres dimensiones propias de la proyección social: 1. 
Proyectos con la comunidad; 2. Educación permanente; y 3. Educación 
continuada. Ésta ponencia se centra en el numeral 1, proyectos con la co-
munidad. La propuesta representa el diálogo crítico entre la universidad, 
representada en el Grupo de Investigación Hermeneusis, y una comunidad 
particular: personas con discapacidad (PCD) familias y cuidadores, pro-
puesta que se empezó a implementar en Bogotá (localidad de Fontibón), y 
de acuerdo con las dinámicas propias del proceso, se amplió a otras regio-
nes de Colombia, utilizando la mediación virtual como forma de llegar a 
diferentes grupos y comunidades de PCD.
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En esta vía, es de anotar que una de las docentes del grupo de investigación 
hace parte del Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos, desde 
allí, el Grupo de Investigación Hermeneusis, se vincula al desarrollo del 
macroproyecto titulado: “Trabajo Social con Grupos en América Latina 
y el Caribe: Diálogos actuales entre las propuestas de formación influen-
ciadas por el periodo fundacional con las epistemologías alternas”, con-
cretando la sinergia investigación -proyección social  se integra el grupo 
de PCD, familias y cuidadores al proceso de investigación del Nodo con 
el propósito de acercarse a los diálogos que se desarrollan en este grupo 
cultualmente diverso.

Palabras clave: Investigación, proyección social, diálogos, personas con 
discapacidad 

Objetivos

Objetivo general

Dar a conocer las acciones desarrolladas en la sinergia investigación-pro-
yección social con las PCD familias y los cuidadores.

Objetivos específicos

• Presentar el desarrollo de la propuesta de naturaleza formativa con 
PCD familias y cuidadores.

• Presentar algunos elementos del proceso grupal de PCD familias y cui-
dadores en el proceso de formación.   

Métodos

El macro proyecto del Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos, 
está planteado desde una base epistemológica interpretativa crítica, en 
perspectiva del pluralismo crítico y referencia metodológica de Barragán 
D y Torres A (2017) plantea: la sistematización de experiencias, “Implica 
una noción de realidad y de las prácticas sociales, una reflexión sobre los 
saberes que se generan en las prácticas y los alcances de la producción 
de conocimiento desde la experiencia y sus narrativas.”(Pág. 8). En esta 
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definición, se despliegan varios elementos que sirven de base para argu-
mentar la generación de conocimiento en esta modalidad de investigación.

Las acciones desarrolladas en el grupo de investigación han sido interpre-
tadas a la luz de los aportes al fomento del respeto y defensa de la diver-
sidad cultural y la inclusión social, respondiendo al enfoque cualitativo, 
de postura epistemológica hermenéutica, en particular, al análisis cultu-
ral hermenéutico (propio de la sociología de la cultura y de las ciencias 
humanas y sociales en general) desde la propuesta de González (2016), 
quien plantea desde esta lógica, un modo particular en la comprensión 
de realidades sociales y culturales concretas: “El estudio de la producción 
social de sentido –cultura entendida como proceso-, o de los sistemas de 
significantes realizados –cultura entendida como  resultado-, constituye 
en la actualidad uno de los principales campos de interés de las ciencias 
humanas y sociales” (González, 2016, p. 23)

Resultados parciales 

Se implementó la propuesta de naturaleza formativa en 3 fases de cursos 
virtuales. La fase 1, en los años 2020 (primera edición) y 2021 (segunda 
edición), con el curso: “Principales concepciones clásicas de discapacidad. 
Herramientas de aporte para el ejercicio de la ciudadanía diferencial en 
organizaciones sociales. A la primera edición asistieron PCD y cuidado-
res pertenecientes de la Red Local de Discapacidad de Fontibón, PCD de 
la Fundación Yunis: tejiendo nuevos sentidos con PCD, fundación que 
se constituye en un eje fundamental de esta formación, por los aportes y 
asesoría epistemológica en discapacidad”. A la segunda edición asistieron 
PCD de la ciudad de Bogotá, de diferentes municipios, de la Asociación 
Aspacupdi del Tolima (Líbano, Armero-Guayabal, Alpujarra, Piedras e 
Ibagué), de Risaralda, (Irria, Quinchía, Dos Quebradas y Pereira).

En el primer periodo de 2022, se continua con la segunda fase de curso: 
“Fortaleciendo el ejercicio de ciudadanía diferencial en organizaciones so-
ciales de PCD”: “Superar los desconocimientos”, dirigido a PCD, familias y 
cuidadores que hacen parte o no de organizaciones sociales de PCD. Curso 
que hizo parte del proyecto de investigación: “El modelo de vida indepen-
diente: aproximaciones desde las personas con diversidad funcional y su 
familia”. En el segundo semestre de 2022, con el auspicio de la Fundación 
Yunis Tejiendo Nuevos Sentidos con las PCD, se continuó con la tercera 
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fase con el curso: “Discapacidad y Derechos Humanos: Educación, Salud 
y Trabajo”. participaron PCD y cuidadores de los anteriores cursos. El pri-
mer periodo del 2023 se continua con la segunda versión de la fase 3, con 
el curso “Derechos Humanos y Discapacidad”, dirigido a PCD familias y 
cuidadores participantes en las fases anteriores y otras personas que se 
sumaron al proceso.

En las acciones desarrolladas en el macroproyecto del Nodo Internacional 
de Trabajo social con grupos se ha ido consolidando la información que 
permite conocer los diálogos grupales en estos espacios de formación.

Conclusiones

La sinergia entre investigación y proyección social ha permitido materia-
lizar las acciones entre la universidad y la sociedad a través de procesos de 
formación que buscan la transformación social.

El diseño e implementación de la propuesta de formación para las PCD 
familias y cuidadores, permitió hacer un acercamiento a sus diálogos y 
reflexiones.
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Estrategias espaciales para optimizar el uso del 
parque Tercer Milenio 

Sara Luna Ayala Galindo Sara Luna* 

Daniela García Melo Daniela** 

Jaider Daniel Hernández Buitrago*** 

Introducción 

El proyecto de investigación se encuentra en desarrollo con el tema que 
gira en torno al espacio público. De manera particular se tiene previsto 
profundizar en una propuesta de estrategia espacial orientada al mejora-
miento de las condiciones sociales que rodean el parque Tercer Milenio 
para generar mayor aprovechamiento lúdico y deportivo en la comunidad. 

Para avanzar con el proyecto, se tiene previsto conocer las condiciones 
sociales y culturales de la zona en la que se encuentra el parque Tercer 
Milenio con el fin de realizar un comparativo a través de la representación 
gráfica de las condiciones sociales, físicas y culturales del parque Tercer 
Milenio con otros parques metropolitanos ubicados en zonas cercanas y 
así identificar los componentes que conforman la estrategia espacial que 
permitan su formulación teniendo en cuenta el potencial lúdico y depor-
tivo del parque. 

*  Estudiante del programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. 

**  Estudiante del programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. 

***  Estudiante del programa de Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. 
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Al conocer las condiciones sociales y culturas de la zona de ubicación del 
parque Tercer Milenio y representar gráficamente un comparativo con 
otros parques de zonas cercanas se tiene previsto realizar la formulación 
de la estrategia espacial con el fin de rescatar el potencial lúdica y deporti-
vo del parque objeto de estudio, mediante lo cual se contribuya a elevar la 
calidad de vida urbana.

Palabras clave: Espacio público, condiciones sociales, aprovechamiento lú-
dico, percepción y estrategia espacial. 

 Objetivos 

Objetivo general 

Proponer una estrategia espacial orientada al mejoramiento de las condi-
ciones sociales que rodean el parque Tercer Milenio para generar mayor 
aprovechamiento lúdico y deportivo en la comunidad. 

Objetivos específicos

• Conocer las condiciones sociales y culturales de la zona en la que se 
encuentra el parque Tercer Milenio. 

• Realizar un comparativo a través de la representación gráfica de las 
condiciones sociales, físicas y culturales del parque tercer milenio con 
otros parques metropolitanos ubicados en zonas cercanas. 

• Identificar los componentes que conforman la estrategia espacial que 
permitan su formulación teniendo en cuenta el potencial lúdico y de-
portivo del parque. 

Materiales y métodos 

Primeramente, para conocer las condiciones sociales y culturales del en-
torno del parque se prevé usar un cuestionario auto diligenciado, para co-
nocer la percepción de efectividad que tienen los funcionarios públicos, 
los deportistas de la zona, los administradores del parque y los comercian-
tes del sector, con respecto al nivel de reacción de la fuerza pública ante 
alguna situación en la que sea requerida su presencia. 
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Se proseguirá con una rejilla de Kelly, para recolectar de igual manera cuál 
es la percepción que se tiene del lugar. En esta técnica se tomarán como 
principales participantes los comerciantes del sector, debido a sus largas 
jornadas en el lugar; pero también podrá ser realizada a otras personas 
que transiten habitualmente por la zona. 

Y finalmente se planean unir los dos anteriores métodos para, así realizar 
un comparativo gráfico, analítico y de percepciones entre el parque Tercer 
Milenio y el Parque Nacional; aquí se amplía notablemente los participan-
tes de la muestra, teniendo en cuenta que se suman los visitantes de los 2 
parques, encontrando deportistas, seguridad, estudiantes, artistas, etc. 

Resultados parciales
A la luz de los objetivos planteados, se ha avanzado en la exploración do-
cumental sobre la temática, identificando la problemática que aqueja al 
parque Tercer Milenio lo cual se configura como un resultado parcial del 
proyecto. De igual manera, a partir de la exploración de literatura realiza-
da teniendo en cuenta autores que han investigado sobre espacio público, 
se ha identificado los aportes de investigadores que han buscado evaluar 
las condiciones sociales en las zonas aledañas al parque objeto de estudio 
del proyecto, y a nivel latinoamericano se han encontrado investigaciones 
que exploran espacios públicos con características similares a las del par-
que Tercer Milenio, en las que se ha indagado por el papel que cumplen los 
diferentes actores sociales que intervienen en la gestión urbana de estos 
espacios públicos, junto con los actores sociales que hacen presencia en 
ellos. 

Discusión y conclusiones parciales

Tanto en el interior como el exterior del parque Tercer Milenio la insegu-
ridad evidencia una problemática social que se incrementa notablemente 
provocando de cierta manera que su uso y afluencia se vean afectados. 

Dicha problemática la presenta la comunidad de la localidad de Santa 
Fe, a la cual pertenece el parque Tercer Milenio; no obstante, se consi-
dera posible que personas y entidades puedan llegar a actuar frente a la 
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inseguridad teniendo como referencia el manejo que se ha dado en otros 
parques cercanos. 

Una vez finalice el proyecto se prevé concluir en torno a la visibilización 
de las condiciones sociales y culturales de la zona en la que se encuentra el 
parque Tercer Milenio, así como la realización de un comparativo a través 
de la representación gráfica de las condiciones sociales, físicas y culturales 
del parque Tercer Milenio con otros parques metropolitanos ubicados en 
zonas aledañas. Por último, se prevé la identificación de los componentes 
que conforman una estrategia espacial que permita su formulación tenien-
do en cuenta el potencial lúdico y deportivo del parque, lo cual contribuya 
a mejorar las condiciones de los habitantes de la ciudad. 
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Discusiones y debates en torno a las ciudadanías 
emergentes

Juan Felipe Quintero Leguizamón* 

Alba Lucía Lucumí Silva** 

Introducción

La presente ponencia tiene como propósito el presentar los avances y al-
gunos resultados (parciales) alcanzados en el proyecto de investigación ti-
tulado “Las nuevas ciudadanías en Colombia: el caso de la movilización 
social en el Portal Resistencia”, el cual, se inscribe en la línea institucional 
Línea 02. Estado, Sociedad y Cultura. Fundamentalmente nos centraremos 
en exponer el estado del arte en torno a las ciudadanías emergentes, pro-
blematizando como las ciudadanías emergentes han redefinido el escena-
rio político, abriendo nuevos debates, construyendo nuevas identidades y 
demandas sociales. 

Palabras clave: Ciudadanías emergentes, democracia, movimientos socia-
les, identidades y derechos 

Objetivo general

Analizar las ciudadanías emergentes a raíz del estallido social en el espacio 
Portal Resistencia en la localidad de Kennedy y los últimos resultados elec-
torales en las elecciones tanto al legislativo como al ejecutivo en Bogotá.

*  Docente de planta de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Sociólogo. Doctor en 
Estudios  Latinoamericanos de la UNAM. Correo electrónico:  jfquintero@unicolmayor.edu.co
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Objetivos específicos

• Identificar por medio de la literatura especializada los debates en torno 
a las ciudadanías emergentes.

• Comprender la lectura que tienen los sujetos colectivos e individuales 
sobre ciudadanía(s) y democracia en el espacio conocido como Portal 
Resistencia.

Métodos 

La presente investigación se aborda desde la perspectiva de la teoría crítica 
y de los aportes epistemológicos de autores como Ernts Bloch, Orlando 
Fals Borda y Hugo Zemelman. Entendido que el enfoque epistemológico 
de la teoría critica se centra “en la construcción del conocimiento como un 
proceso centrado en la recuperación de las perspectivas históricas plantea-
das por y desde los sujetos subalternos, por sus demandas en el presente, 
así como sus expectativas frente al futuro.” (Gallego y Rosales, 2012, p. 15). 

Con respecto al método cualitativo se apelará al análisis de discurso en la 
presente ponencia. Dado que se construyó una matriz que permite el aná-
lisis de la información recolectada, permitiendo analizar las similitudes y 
diferencia en los documentos recopilados.

Resultados parciales

La modernidad colonialidad ubicó al individuo como núcleo central de las 
sociedades sacándolo o extrayéndolo de los lazos comunitarios y tratando 
de romper los vínculos sociales construidos en comunidad. Es por ello, 
por lo que, bajo este contexto, recuperamos inicialmente dos textos cen-
trales en la discusión sobre ciudadanía, los cuales, han terminado siendo 
clásicos en la literatura de la ciencia y la sociología políticas, para poste-
riormente mostrar los desarrollos y el porqué es posible hablar hoy de las 
ciudadanías emergentes.

El texto de Marshall (1950) “Ciudadanía y clase social” estableció tres ele-
mentos centrales de la ciudadanía: civil, político y social. Lo civil corres-
ponde a todos aquellos derechos de libertad individual (libertad de la per-
sona, libertad de pensamiento, libertad de culto, derecho a la propiedad) 



Ciencia, tecnología e innovación en la perspectiva de la 
educación superior en el marco de la Revolución 4.0 115

(p. 23). Lo político corresponde al “derecho a participar en el ejercicio del 
poder político” (p. 21) y lo social corresponde a “derecho a una medida de 
bienestar económico hasta llevar la vida de ser civilizado según las pautas 
de la sociedad” (p. 21). Esto se dio según el curso histórico por la separa-
ción de las instituciones que hacían efectivo cada derecho y conllevó a que 
cada elemento de la ciudadanía siguiera un ritmo de curso diferente; se 
asigna que los derechos civiles se dan en siglo XVIII, los políticos al XIX y 
los sociales al XX.

La visión de Marshall es una lectura progresiva y lineal que sirvió durante 
mucho tiempo como modelo ideal de ciudadanía. No obstante, Marshall 
desconoce que los derechos fueron consecuencia de luchas sociales entre 
la clase dominante y los dominados. Esta visión lineal se distancia de lo 
acontecido en otras partes del sur global.

Otro de los textos clásicos que profundizó en el estudio de las ciudadanías 
es el de Turner (1993), el cual sugiere en primer lugar, que debemos redefi-
nir lo que entendemos por ciudadanías dado que no existe una teoría uni-
taria «pues las diferentes formas de ciudadanía se desarrollaron bajos dife-
rentes circunstancias políticas y sociales de modernización en sociedades 
contemporáneas» (p. 11).  En segundo lugar, para Turner las ciudadanías 
no sólo deben concebirse desde una dimensión jurídica (como una colec-
ción de derechos y obligaciones) sino que debe articular la idea de práctica 
como constructo social dinámico producto de las relaciones de fuerza, los 
cuales actúan en una doble vía, el Estado como modifica las ciudadanías y 
como las prácticas ciudadanas cambian el Estado. En tal sentido, las prác-
ticas ciudadanas pueden ser activas o pasivas y construidas desde arriba o 
desde abajo (público o privada).

Las nuevas formas de comprender las ciudadanías tienen que ver con dos 
procesos simultáneos, de una parte, los cambios sociohistóricos que han 
traído consigo el desarrollo nuevas problemáticas; de otra parte, los proce-
sos de subjetivación, concienciación y praxis de los sujetos para transfor-
mar dichos problemas. 

Discusión y conclusiones parciales 

En la literatura encontrada (Tejerina: 2005) las ciudadanías emergentes 
redefinen aspectos centrales de las relaciones políticas; en primer lugar, 
porque cuestionan la separación tajante que la modernidad colonialidad 
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estableció entre el espacio privado público. Dicha discusión partió de los 
aportes y críticas del movimiento feminista al establecer que lo público 
había sido construido bajo una lectura patriarcal, pues detrás del interés 
público lo que estaba en juego era su ocupación por las figuras masculinas 
quienes definieron lo que se podía considerar de interés general y que no. 
Mientras que a las mujeres se las relegó al espacio privado (los asuntos del 
hogar, lo sentimientos y la sexualidad), de allí, la consigna “lo privado y 
lo personal también es político” surgió para descentrar y deconstruir la 
disyunción. En tal sentido, las nuevas ciudadanías germinan del espacio 
privado de los cuestionamientos a los roles en el hogar, en la escuela, en el 
barrio y se van articulando en apuestas dentro del escenario público. 

En segundo lugar, el territorio ocupa un lugar central en la agenda de 
nuevas ciudadanías, dado que es el espacio familiar, la escuela, el barrio, 
olla comunitaria, el espacio de la huerta o el humedal los lugares donde 
construyen las nuevas identidades siempre ligadas los espacios de sociali-
zación y los espacios que son resignificados. Destacan en este sentido los 
trabajos de Quintero, Cardona y Negrete (2021); Martínez (2019); Useche 
(2019); Sandoval y Capera (20021) los cuales conciben como las ciudada-
nías emergentes se afianzan en los territorios.

En tercer lugar, las luchas de las ciudadanías emergentes no se dirigen ex-
clusivamente contra el Estado, sino que se posicionan en el transformar los 
espacios sociales en los que habitan y transitan, en otras palabras, tratan de 
democratizar la sociedad. Useche (2019) recupera el concepto de la micro-
política de Foucault para manifestar que es en el capo de la micropolítica 
donde surgen y circulan formas de poder constituyente, se crean nuevas 
formas de ciudadanía y se producen reconfiguraciones de democracia. 

En cuarto lugar, las ciudadanías emergentes irrumpen los tiempos de la 
modernidad; pues no es la idea de una línea recta donde se definen unos 
objetivos plenamente establecidos, sino que estos pueden ir modificándose 
de acuerdo con las necesidades del grupo y las contingencias propias del 
campo sociopolítico. En tal sentido, la noción del tiempo (mecánico) se ve 
alterado al prescindir de objetivos inmediatos. Como bien menciona Sil-
veira (2011) «territorio siendo usado. En ese proceso, la acción contiene en 
su intencionalidad una idea de futuro y el territorio se vuelve un híbrido 
de pasado, presente y futuro, materialidad y acción.» (p. 4).

Como conclusión nos parece necesario destacar en primer lugar, que no 
hay una definición única de ciudadanía, por el contrario, ésta se ha visto 
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ampliada por las prácticas y luchas ciudadanas en torno a la ampliación, 
ya no sólo de los derechos civiles y políticos, sino los sociales, económicos, 
culturales y ambientales.

Las ciudadanías emergentes redefinen el campo de lo político construyen-
do nuevas subjetividades e identidades; reubican el escenario del conflicto 
al descentrar las luchas y reivindicación de los derechos al ubicarlo en el 
espacio tanto privado como público. El tiempo del conflicto social ya no 
se piensa ni se teje desde al acontecer (entendido como un tiempo corto) 
sino desde tiempo de mediana duración en los que se van construyendo 
sensibilidades, emociones y complicidades.   
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Identidad y cultura en el Festival de Tambores y 
Expresiones Culturales de Palenque de San Basilio

Alba Lucía Lucumí Silva*

Juan Felipe Quintero Leguizamón**

Introducción

La fiesta de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque de San Basilio 
se celebra cada año en octubre, en el corregimiento de Palenque de San 
Basilio, ubicado en el departamento de Bolívar. El acontecimiento con-
grega a músicos, bailarines, investigadores y turistas que desean conocer 
y experimentar las vivencias artísticas y tradicionales de Palenque, tales 
como: la música de tambores, el baile de lumbalú, el canto de bullerengue, 
la lengua palenquera, la gastronomía, la organización social, la medicina 
tradicional y la religión. 

La actividad tiene como objetivo mostrar y consolidar la identidad y la 
cultura de Palenque que se ha mantenido viva a pesar de la larga histo-
ria de esclavización, discriminación y conflicto que han vivido. El festival 
fue creado en 2006 por la Fundación Cultural Lumbalú, una organización 
que ayuda a rescatar y difundir la cultura palenquera. Se estableció con el 
propósito de resaltar la memoria de los palenqueros que combatieron la 
opresión esclavista, así como de los artistas y docentes que han transmiti-
do su cultura oral, musical y lingüística a lo largo de los siglos. El festival 
también busca producir un espacio de encuentro e intercambio entre los 
*  Docente de planta de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Socióloga. Doctora en 
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habitantes de Palenque y otras comunidades afrocolombianas e indígenas 
del país y del mundo. 

El evento tiene una duración de cuatro días, en los que se realizan diversas 
actividades culturales, educativas y recreativas. Algunas de estas activida-
des son: el encuentro inaugural, con la presencia de grupos musicales y 
danzantes junto con las autoridades tradicionales, los líderes comunitarios 
y la población de Palenque.   Los conciertos incluyen diferentes géneros 
musicales afrocolombianos e indígenas, como el bullerengue, el mapalé, el 
currulao, el porro, el son palenquero, el rap palenquero, entre otros.  Los 
talleres de formación artística, en los que se enseñan técnicas de toque de 
tambores, canto, baile, peinado, afro y elaboración de instrumentos mu-
sicales. Los encuentros académicos, en los que se celebran conferencias, 
mesas redondas y exposiciones sobre temas relacionados con la cultura 
palenquera y afrocolombiana. Las visitas guiadas al pueblo de Palenque 
revelan los lugares históricos y culturales del corregimiento, tales como: la 
casa museo Benkos Biohó, el cementerio sagrado, las escuelas y, la Iglesia, 
donde se practica la religión católica con elementos africanos.

Palabras clave: Resistencia, memoria, diversidad, creatividad, identidad

Objetivos

Objetivo general 

Determinar la relación entre el festival de Tambores y Expresiones Cultu-
rales de Palenque de San Basilio con la identidad y la cultura.

Objetivos específicos

• Describir las características principales del festival de Tambores y Ex-
presiones Culturales de Palenque de San Basilio, tales como su origen, 
su duración, sus actividades y sus participantes. 

• Analizar cómo el festival refleja y fortalece la identidad y la cultura de 
los habitantes de Palenque de San Basilio, considerando aspectos como 
la música, el lenguaje, la historia y la resistencia.
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• Comparar el festival con otras expresiones culturales afrocolombianas 
y evaluar su impacto en el reconocimiento y la valoración de la diversi-
dad étnica y cultural del país.

Metodología

 La metodología es cualitativa y se encuentra en línea con un enfoque in-
terpretativo y con la recolección de la información a través de la observa-
ción, entrevistas, grupos focales, historias de vida, cuestionarios abiertos, 
entre otras técnicas.

Resultados parciales

Se llevó a cabo una revisión y evaluación de las investigaciones a nivel 
internacional y nacional existentes, seleccionando las que se enfocaban 
directamente en los festivales en general y en el festival de Tambores y 
Expresiones Culturales de Palenque de San Basilio, en particular. Se crea-
ron matrices para registrar la información de las fuentes secundarias para 
analizarla después. En conclusión, el estado del arte ya se ha construido.

Durante la verificación y la elaboración del estado del arte, se establecie-
ron los conceptos que posibilitarían la conexión al tema planteado en este 
proyecto. Se construyó el marco teórico. Asimismo, se ha elaborado la es-
trategia metodológica, se han seleccionado las técnicas y se han definido y 
proyectado los instrumentos.

Discusión

La relación entre el festival, la identidad y la cultura de Palenque es muy 
estrecha, ya que el festival es una expresión de la memoria colectiva, el or-
gullo étnico y el sentido de pertenencia de los habitantes de este territorio. 
El evento no solo exhibe la diversidad y la riqueza cultural de Palenque, 
sino que también contribuye a fortalecer los vínculos sociales, familiares 
y generacionales entre los palenqueros y palenqueras. De igual manera, 
el festival es una forma de mostrar y valorar la cultura palenquera ante 
el resto del país y del mundo, así como de reafirmar su identidad ante las 
amenazas del conflicto armado, la discriminación racial y la globalización.
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El festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque de San 
Basilio es, entonces, una manifestación del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, que celebra la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 
También es un reflejo de la vitalidad, la creatividad y la alegría de una co-
munidad que ha sido capaz de preservar su esencia a lo largo del tiempo.

Conclusiones parciales

El festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque de San Ba-
silio es una manifestación de la identidad y la cultura de esta comunidad 
afrodescendiente, que ha logrado preservar sus raíces africanas a través 
de la música, el baile, la lengua, las tradiciones y la resistencia. El festival 
quiere mostrar el legado histórico de los palenqueros, quienes fueron los 
primeros esclavizados fugitivos en crear un pueblo libre en América. 

     El festival también busca difundir y salvaguardar el espacio cultu-
ral de Palenque, que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco en 2005, reconociendo su valor como ejemplo de diversidad 
y convivencia. El evento abarca talleres, seminarios, concursos y presen-
taciones artísticas que reflejan las manifestaciones culturales de Palenque, 
algunas de las cuales tienen una influencia bantú. Las expresiones que se 
pueden encontrar son el bullerengue, el son de negro, el son palenquero, el 
lumbalú y la lengua palenquera. 

     El evento igualmente como ya se dijo ofrece una oportunidad para 
exhibir la gastronomía, la artesanía y los dulces típicos de Palenque, que 
constituyen un componente fundamental de su identidad y economía. El 
festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque de San Basilio 
es, por tanto, una celebración de la vida, la memoria y la libertad de este 
pueblo único en el mundo.
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El diálogo intercultural en las prácticas de 
formación de Trabajo Social comunitario 

Línea de investigación: Estado, sociedad y cultura 

Yamile Edith Borda Pérez*
 

Sara Lilibeth Rodríguez Oliveros ** 

Introducción

El diálogo como una categoría que ha tenido múltiples usos en la ciencias 
sociales y humanas y así mismo en escenarios de construcción de política 
pública, educación, construcción de paz en el país.

El diálogo se asume como diálogo de saberes, el dialogo de experiencias, 
diálogos públicos, educación dialógica, entre otras, las cuales expresan 
una búsqueda común con respecto a la potencia de este tipo de encuentro 
entre diversos para la transformación del orden opresor; no obstante, se 
han identificado por lo menos dos dificultades: la primera, un desgaste del 
concepto, al ser utilizado indiscriminadamente y con poca profundidad y; 
la segunda, una constante amenaza por una comunicación que abstrae a 
los sujetos de sus realidades concretas o los particulariza de tal manera que 
pierden la relación con una totalidad histórica.

De allí que se genere la intención de volver a esas comunidades y generar 
diálogos que permitan ver la configuración de lo comunitario y se pueda 
analizar la transformación de la realidad social, de igual forma recocer téc-
nicas utilizadas en el dialogo intercultural y reflexionar sobre los desafíos 
de la intervención, determinar las nuevas formas de habitar el territorio 
*  Trabajadora social. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Integrante del Grupo 

de Investigación Sociedad, Cultura, Desarrollo Comunitario y Familia de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca. 

**  Trabajadora social. Magíster en Gerencia Social. Integrante del Grupo de Investigación Sociedad, 
Cultura, Desarrollo Comunitario y Familia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
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en lo urbano y lo rural, el sentido que le dan quienes habitan el territorio 
más allá de geográfico, significados, relaciones comunitarias, lenguajes, 
simbologías, diversidades de pensamiento. De igual forma el análisis de la 
articulación curricular de los componentes comunitarios.

El diálogo intercultural emerge como necesidad una oportunidad para el 
descentramiento de un logo dominante que no ha permitido que otros 
logos puedan emerger, tornarse así en filosofías de lo humano y de la vida 
fuertemente dogmatizadas, ante lo cual, es posible reavivar la esperanza li-
beradora que hay en diversos campos del vivir (Fornet-Betancourt, 1998). 
Por eso mismo, el diálogo intercultural pasa por una articulación ineludi-
ble entre interculturalidad y descolonización porque es necesario situarlo 
en el campo político, económico y social que rodea las posibilidades de 
quienes se comprometen en un encuentro de saberes. Será necesario hacer 
evidente la negación de humanidad, la asimilación forzada y el canibalis-
mo que subyace en la pretendida inclusión (Estermann, 2014). 

Desde las búsquedas de las pedagogías alternativas, que se constituyen en 
un proceso que, para la formación de subjetividades críticas y el autorre-
flexión, permitiendo con ello revitalizar el accionar y co-razonar.

Palabras clave: Interculturalidad, formación, sentidos comunitarios.

Objetivos (general y específicos)

Identificar el dialogo intercultural en los procesos de intervención social 
comunitaria. 

Materiales y métodos 

Círculos de la palabra, espirales del conocimiento, diálogos con líderes de 
organizaciones sociales de base, entrevistas semiestructuradas.

Resultados parciales y /o finales

Se reconocen como sentidos comunitarios que llevan al diálogo intercultural:

• Tener en cuenta lugares de enunciación, vinculando experiencias vita-
les y académicas.
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•  Tejer relaciones colaborativas y de compromiso.

•  Dialogicidad intercultural para tejer acciones sentipensadas.

•  Posibilitar la construcción de lo común (desde la confianza).

•  Reforzar el dialogar intercambiar el lugar del aprendizaje desde la pala-
bra y la experiencia que recorre los cuerpos y territorios.

•  Propiciar la descripción de los avances y su reflexión (desde lo grupal) 
para potenciar la acción.

Discusión y conclusiones parciales 

El pensamiento crítico, la toma de decisiones, el resolver problemas com-
plejos, el trabajo en equipo, la orientación al servicio y la negociación, re-
quiere que la formación, revise especialmente lo subjetivo (la motivación, 
la pasión, la ética, los valores, la felicidad, el compromiso y la responsabi-
lidad), entre otras.

La investigación arrojó que el consolidar comunidades de saber es una 
apuesta política en donde se ha encontrado en la organización del tejido 
con: colectivos de estudiantes, profesores de práctica y grupos de estudian-
tes interesados en su praxis comunitaria se construyen saberes de acuerdo 
a las situaciones y se comparten metodología con otros.

El intercambio de conocimiento, parte de la formación de la universidad y 
en lo aprendido en los procesos organizativos de las comunidades, donde 
sus intereses pueden ser diferentes a lo formativo.

Observar a las comunidades de saber en territorios, potencia la reflexión 
en las organizaciones territoriales, cuestionando el individualismo profe-
sional en la formación. 

Es un transitar que no fractura las trayectorias de los otros actores, cada 
uno expresa su interés y se va constituyendo con su propio tejido. La re-
flexión no es un tema solo académico, conlleva tensiones, con intención 
política de la investigación no es solo para extraer conocimiento; se re-
quiere dar el paso a la construcción de comunidad, construir tejidos, con-
formando comunidades de saber que es lo comunitario.
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Lo intercultural no es un asunto teórico, es un encuentro de situaciones 
en contextos en los cuales se va aprendiendo. Al ser interculturales, ya que 
cada ser reflexiona sobre su propia posición, lo cual genera el dialogo.

El bucle de la incertidumbre se va construyendo reflexiones desde el dia-
logo intercultural, el acto de construir conocimiento interdisciplinar mue-
ve la construcción de conocimiento mente corazón acción, se moviliza la 
acción transformadora, el camino propio atravesados por otras vivencias, 
acciones. Mover diversidades, complejidades en las comunidades y en las 
unidades académicas.

Se hace necesario  volver la mirada en la formación social  a la recupera-
ción de las configuraciones que históricamente se han construido desde 
las mismas bases sociales y comunitarias, situadas en contextos históricos, 
culturales, económicos y políticos que les han determinado sus modos de 
ser, estar y hacer; es decir, un ejercicio introspectivo que nos permita echar 
un vistazo hacia nuestros orígenes desde las situaciones propias del sur 
global colonizado y desde Latinoamérica,  proponer procesos de enseñan-
za – aprendizaje que se construyan desde lo emergente propio y no como 
un reproductor de lo tradicional externo; en otras palabras, las estéticas 
comunitarias y su complementariedad reflexiva con las apuestas epistemo-
lógicas, ético-políticas.
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Aculturación entre mochileros y locales en La 
Candelaria, Bogotá- Colombia

Mónica Daniela Cardenal Quiroz*

Laura Sofía Jurado Castellano** 

La Candelaria, localidad que hace parte del Distrito Capital de Bogotá es 
un lugar popular para turistas extranjeros y nacionales. En este sitio se 
puede disfrutar de eventos culturales y atractivos turísticos que motivan a 
turistas, universitarios y mochileros. El análisis de las dinámicas de inte-
gración cultural nos ayuda a comprender cómo la interacción y adaptación 
dan paso a un proceso de aprendizaje mutuo.

Los mochileros en Bogotá han aprendido a hablar español, comer alimen-
tos típicos, participar en actividades culturales y demás. No obstante, mu-
chos de ellos han tenido que enfrentarse a desafíos que les han impedido 
disfrutar completamente de la experiencia, entre los cuales se encuentran: 
las barreras lingüísticas y algunas costumbres locales.

El término de Mochilero ha existido desde los años 80, cuando el “vaga-
bundo” asociado al movimiento hippie, dio paso a este convirtiéndose en 
un fenómeno de masas. Hoy en día, hay muchos significados que se usan 
para definir a alguien que viaja de forma económica, generalmente con 
una mochila a su espalda. No obstante, detrás de este término se esconde 
una actitud y una filosofía de vida.      

Las investigaciones sobre los mochileros se enfocan en su definición, ca-
racterísticas, destinos deseados, motivaciones, tipos, perfil, diferencias 
con el turismo joven, impactos y comparación con inmigrantes. Aún no 
hay suficientes investigaciones sobre el choque cultural, siendo este último 
aspecto el de mayor importancia para la presente investigación.

*  Estudiante de octavo semestre del programa de Turismo de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. 
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Es importante señalar que el término de aculturación se refiere al proceso 
social que se produce debido al encuentro de dos culturas distintas; una de 
estas culturas tiende a dominar, la otra.

Palabras clave: Interacción, mochilero, cultura, barrera lingüística.

Objetivos

Objetivo general

Determinar el proceso de aculturación de los mochileros, comprendiendo 
cómo las dinámicas de integración tienen un impacto en él.

Objetivos específicos

• Identificar las interacciones sociales entre los mochileros y los habitan-
tes locales.

• Definir los retos a los que se enfrentan los mochileros en La Candelaria. 

• Describir las opiniones de los residentes locales respecto a los visitantes 
mochileros.

Metodología

La metodología empleada tuvo un carácter cualitativo, enfocado en la her-
menéutica, puesto que se trataba de investigar tanto por la experiencia 
personal como por las apreciaciones individuales, así como por la inter-
pretación de acciones humanas. Se hicieron entrevistas semiestructuradas, 
una con 14 preguntas para los mochileros y otra con 12 preguntas para 
los locales. Este procedimiento nos brindó la oportunidad de explorar las 
vivencias y percepciones de los participantes involucrados en el proceso 
de aculturación. La muestra estuvo compuesta por 23 individuos de entre 
20 y 50 años, con un español aceptable, lo cual les permitió comprender lo 
que se les preguntaba y la diversidad en la muestra. 
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Resultados

Los estudios e investigaciones revisados permitieron no sólo la construc-
ción del estado del arte y la realización del marco teórico, sino igualmen-
te, construir las hipótesis de trabajo.  Además, ayudaron a diseñar la ruta 
metodológica y los instrumentos que se utilizaron. Acciones que ya se lle-
varon a cabo. Igualmente, ya se realizó la aplicación de los instrumentos. 
Solamente resta el análisis de resultados y la escritura del informe final.

Discusión 

El proceso de aculturación de los mochileros en La Candelaria es comple-
jo, pero satisfactorio. Esto se debe a que presentan cambios en sus prácti-
cas y creencias culturales, gracias a la interacción con la comunidad. No 
obstante, no es un proceso adverso, ya que su principal motivación al vi-
sitar estos lugares es la de conocer las diversas manifestaciones y prácticas 
locales, a la vez que forman parte de ellas. 

Conclusiones

A menudo, el proceso de aculturación del turista mochilero es algo con-
troversial, debido a que la intervención de los residentes del territorio no 
permite que el proceso se lleve a cabo de manera natural.

El turista que llega a un nuevo lugar se siente atrapado en un proceso com-
plicado porque tiene su propia cultura. Al llegar a un nuevo territorio, 
se le impondrá la cultura que socialmente forma parte de la comunidad 
residente del mismo. Sin embargo, es equivocado pensar que todos lo ven 
de la misma manera. Esto depende de la perspectiva del mochilero, ya 
que su motivación principal es la cultura. De acuerdo con el individuo, el 
proceso se verá como una obligación o imposición o como un proceso de 
aprendizaje.

Asimismo, se halló que los consultados coinciden en que el proceso de 
aculturación se inicia mediante la disposición individual para adaptarse 
a los diferentes entornos y culturas, seguida del aprendizaje de la cultura 
local, lo que les permite superar las barreras comunicativas y sociales, has-
ta llegar a la incorporación casi inconsciente de las costumbres del lugar. 
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Imaginarios que sobre los turistas tiene la 
comunidad Mhuysqa de Sesquilé, Cundinamarca 

Katherine Rojas Gómez* 

Introducción

En Colombia existe la Organización Nacional Indígenas de Colombia 
(ONIC), organización sin ánimo de lucro que agrupa y representa a 102 
pueblos indígenas, reconocidos por dicha entidad.  Entre las reconocidas 
está la comunidad Muisca ubicada en la región Andina, de ellos deriva 
la comunidad Mhuysqa ‘’Los hijos del maíz’’ ubicada en el municipio de 
Sesquilé, Cundinamarca.

Esta comunidad utiliza el etnoturismo como actividad para reapropiarse 
de antiguas costumbres y actividades originalmente de los muiscas y, con 
apoyo de la tecnología por medio de redes sociales, haciendo público al-
gunas actividades y ceremonias que llevan a cabo dentro de su comunidad. 
No obstante, como para la representación de un imaginario se remite a 
símbolos e imágenes que representan alguna ciudad o huellas que dejan 
rastros, es un factor importante para establecer el imaginario turístico que 
ayude a consolidar la tipología de práctica como resultado en espacios en 
los que éstas se llevan a cabo, creando infraestructura, servicio, paisajes, 
experiencias, entre otros factores que, en la actividad turística surgen tanto 
en los visitantes como en las comunidades receptoras, en este caso, en la 
comunidad Mhuysqa. Además, como factor de un estudio de mercado los 
imaginarios en los que principalmente abarcan en los turistas son hacia el 
destino y/o comunidades; sin embargo, las investigaciones de los imagina-
rios de las comunidades hacia los turistas son escazas teniendo en cuenta 
*  Estudiante de octavo semestre del programa de Turismo de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. 
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que, en muchas ocasiones, solo se les impone a las comunidades qué hacer 
o decir frente al turista o visitante. 

Por ende, esta investigación se centra en ¿cuáles son los imaginarios que 
sobre los turistas tiene la comunidad Mhuysqa del municipio de Sesquilé, 
Cundinamarca, para una mejor gestión del turismo en el territorio?

Palabras clave: Imaginarios, pueblos indígenas, turista, turismo.

Objetivos

Objetivo general

Determinar los imaginarios que sobre los turistas tiene la comunidad 
Mhuysqa de Sesquilé, Cundinamarca, para una mejor gestión del turismo 
en el territorio.

Objetivos específicos

• Caracterizar social y turísticamente la comunidad Mhuysqa de Sesqui-
lé, Cundinamarca.

• Describir las percepciones que sobre los turistas tienen los integrantes 
de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé.

• Analizar las percepciones y las problemáticas para el turismo derivadas 
de estas.

Metodología

Como la investigación se centra en definir los imaginarios de los Mhuysqa 
en Sesquilé, siendo un pueblo indígena, que sobre los turistas tienen en 
sus territorios, entonces se optó por realizar ésta investigación cualitativa, 
acudiendo a la Investigación Acción Participativa (IAP).
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Aquí la IAP será usada como método y como técnica al mismo tiempo. 
Igualmente, se acude al diseño exploratorio y descriptivo en el desarrollo 
de la investigación a la comunidad indígena.  

Resultados

Los resultados obtenidos hasta el momento son: 

• La búsqueda de antecedentes y se seleccionaron las investigaciones que 
sobre el problema planteado en esta investigación tenían una vincula-
ción directa, se redactó el estado del arte.

• Se definieron los conceptos que aportarán al tema propuesto en este 
proyecto, se trabajó las definiciones de diferentes autores y se seleccio-
naron las que más se ajustaban a la investigación en particular. Que-
dando redactado así el estado del arte y marco conceptual.

• Se efectuó la visita al municipio de Sesquilé.

• Se inició el proceso de recogida de la información a través de la obser-
vación no participante.

Conclusión

A través de la recolección de información de fuentes secundarias se puede 
concluir e identificar los impactos que provee el turismo en la comunidad 
local de un destino, la importancia que requiere los imaginarios, tanto en 
los turistas como en los residentes locales, para un buen desarrollo tu-
rístico en el territorio, teniendo en cuenta la demanda que requieren los 
visitantes y, asimismo, la oferta que posee cada destino.  
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Imaginarios turísticos y las TICS de producción 
audiovisual.

Análisis exploratorio en estudiantes de turismo de 5 
países de Latinoamérica

Carlos Julián Ramírez Rivera 

Jesús Alexis Barón Chivara  

Amalia De Los Ángeles Pachón Mejía  

Introducción 

Los imaginarios turísticos (IT) muestran la visión del mundo desde las 
personas o comunidades; estos imaginarios pueden referirse a lugares, 
prácticas o estilos de vida, culturas o comunidades receptoras, entre otros. 
Agregado a lo anterior, se ha identificado que los imaginarios pueden ge-
nerar problemáticas en los territorios y turistas. Por ejemplo, la creación 
de estereotipos, clichés culturales, mercantilización cultural, cambios so-
ciales y la falta de inclusión de los IT en la planificación territorial; en el 
caso de los turistas, se ha reconocido la decepción sobre la expectativa del 
viaje, por ejemplo, el síndrome de París por el imaginario romántico que 
muchas veces no se encuentra o los turistas que visitan Jerusalén, quienes 
manifiestan alucinaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario profundizar en la forma cómo 
estos imaginarios se producen, las vinculaciones sociotécnicas y las redes 
socio-digitales, con el fin de comprender su origen e impacto en los desti-
nos y turistas. Por lo tanto, esta investigación propone como objetivo, ana-
lizar los imaginarios turísticos creados por las TICS de producción audio-
visual en los estudiantes de turismo de 5 países de Latinoamérica. La me-
todología se desarrollará bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio 
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considerando que la propuesta investigativa pretende reconocer los imagi-
narios turísticos en estudiantes de turismo de 7 universidades. El trabajo 
se realizará en tres fases. La primera, categoriza las producciones audiovi-
suales de mayor impacto en los países de estudio; la segunda, pretende de-
terminar los elementos que tienen relación con la actividad turística en las 
producciones audiovisuales seleccionadas y, en la tercera fase, se buscará 
Identificar los imaginarios turísticos de los estudiantes de las  universida-
des en los países objeto del estudio.

Palabras clave:  Imaginarios turísticos, producción audiovisual, Latinoa-
mérica, patrimonio cultural, comunidades locales.

Objetivos

Objetivo general

Analizar los imaginarios turísticos creados por las TICS de producción 
audiovisual en los estudiantes de turismo de 5 países de Latinoamérica.

Objetivos específicos

• Categorizar las producciones audiovisuales de mayor impacto en los 
países de estudio. 

• Determinar los elementos que tienen relación con la actividad turística 
en las producciones audiovisuales seleccionadas. 

• Identificar los imaginarios turísticos de los estudiantes de turismo de 
los países objeto del estudio.

Metodología 

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo (Fernández et 
al., 2014; Pascoli, 2021), de tipo exploratorio considerando que la propues-
ta investigativa pretende reconocer los imaginarios turísticos de 7 univer-
sidades con los estudiantes de turismo de 5 países (Por Colombia, están 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Fundación Univer-
sitaria Los Libertadores; por Ecuador,  la Universidad Azuay; en  Perú, la 
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Universidad Nacional de Trujillo; en México, la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Puebla; y por Argentina, 
la Universidad Nacional del Sur de Argentina). Además, es descriptiva, 
ya que busca indagar los aspectos de influencia en los imaginarios turísti-
cos creados por las TICS de producción audiovisual en los estudiantes de 
turismo.

Para los objetivos planteados se determina los instrumentos a utilizar den-
tro de la investigación así junto con las fases: 

• Primer objetivo específico y primera fase: Se utiliza la técnica docu-
mental como instrumento que permita realizar el análisis de series, 
documentales, audiovisuales y cinematográficos, redes sociales produ-
cidas en cada país y con mayor influencia en los 5 países que trabajarán 
en ésta investigación, basándose en el trabajo de (Morrissey, 2022).

• Segundo objetivo específico y segunda fase: Se utilizará la herramienta 
de análisis cualitativo junto con la matriz de categorización que permi-
te analizar el material seleccionado para la producción audiovisual, por 
medio de la herramienta NVIVO. 

• Tercer objetivo específico y tercera fase: Se realizará dos encuestas, la 
primera, una diagnóstica que permita el estudio longitudinal sobre los 
imaginarios turísticos que en los cinco países objeto de estudio usan 
con mayor frecuencia. La segunda, permitirá por grupos ver la produc-
ción audiovisual que impactan en los imaginarios turísticos (Araújo 
Vila & Fráiz Brea, 2013;).  

Para el análisis de datos se realizará una codificación de categorías de aná-
lisis y, posteriormente, una comparación entre los países y la revisión her-
menéutica del material documental, producciones audiovisuales, imáge-
nes, entre otros. Dentro de las variables de estudio se proponen: destinos 
representativos, elementos socioculturales, costumbres y estereotipos. 

Resultados parciales 

El proyecto se encuentra en avance dentro de las fases 1-2 y 3. En la pri-
mera se ha venido avanzando en la categorización de las producciones 
audiovisuales, junto con autores que permiten reconocer cuáles son los 
imaginarios que una población de jóvenes en turismo puede llegar a tener 
en cuenta para construir sus lugares a visitar. También, se ha realizado 
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avances en la construcción de la primera encuesta, en donde se pone con 
el equipo de los 5 países que están involucrados en la investigación, el pi-
lotaje de dicha encuesta. Finalmente, con base en los autores que con quie-
nes se ha robustecido el marco teórico de la investigación, se ha generado 
una base con los elementos turísticos que las producciones audiovisua-
les (streaming, películas, documentales, series, etc.), permiten categorizar 
para luego sí ser analizadas en la plataforma NVIVO. 

Conclusiones parciales

El proyecto de investigación ha tenido la participación en diferentes even-
tos donde se evidencia que cuenta con apoyo a nivel internacional y na-
cional, como: 

• Encuentro participativo para la construcción del Plan Sectorial de Tu-
rismo de Gachancipá (ponencia). 

• Encuentro participativo con los representantes del Consejo Consultivo 
de Mujer y Género, Consejo de Cultura y Ambientalistas para la cons-
trucción del Plan Sectorial de Turismo de Chía (ponencia).

• Encuentro participativo para la construcción del Plan Sectorial de Tu-
rismo de Chía (ponencia). 

• Encuentro juvenil para la construcción del Plan Sectorial de Turismo 
de Chía. 

• Encuentro participativo con las Juntas de Acción Comunal para la 
construcción del Plan Sectorial de Turismo de Chía. 

• Concepto técnico para la formulación de Plan Sectorial de Turismo del 
Municipio de chía: “Identificación de la vocación turística, variables 
claves y diagnóstico del territorio”.

• Concepto técnico para la formulación de Plan Sectorial de Turismo del 
Municipio de Gachancipá: “Identificación de la vocación turística, va-
riables claves y diagnóstico del Territorio”
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La importancia de la educación ambiental 
en la formación profesional del estudiante 

grancolombiano

“Es preciso sembrar árboles en el presente si queremos que las promociones
futuras recojan la herencia de un bosque”.

Jairo David Rojas Rodríguez* 

 

Introducción

El mundo contemporáneo demanda de la académica un compromiso serio 
y profundo sobre la educación ambiental y la responsabilidad de la huma-
nidad con el medio, igualmente el profesional grancolombiano a partir de 
los postulados misionales y visiónales de la universidad, se deberá conver-
tir en un líder de lo ambiental y de lo ecológico, se nos ha dado la natura-
leza como un bien para todos los seres vivos, por ello estamos llamados a 
su cuidado, conservación y protección.

Así pues, los enfoques curriculares desde la cátedra de for-
mación ético – liberadora, los semilleros de investigación a la luz del 
Centro de Pensamiento “La Esperanza don Pedro Laín Entralgo” y los 
diferentes espacios académicos deben tener un fin: Propender por una 
educación ambiental con sentido de vida, de casa y de trascendencia 
integral del ser para su desarrollo armónico como apuesta a la construc-
ción de una nueva civilización, civilización que resignificamos y recons-
truimos a partir de un proyecto ambiental desde el aula y para el mundo. 

* Magíster, Universidad La Gran Colombia. 
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Este ejercicio requiere compromiso académico, social e investigativo para 
que adquiera una dinámica de formación integral del estudiante granco-
lombiano y así descubrir la importancia de lo eco céntrico en el desarrollo 
humano.

Palabras clave: Desarrollo, ecología, humano, educación.

Objetivo general

Diseñar una propuesta para la creación de un aula ecológica que garan-
tice el manejo adecuado de los residuos PET (Tereftalato de polietileno, 
tipo de plástico utilizado en botellas de bebidas, envases de alimentos y 
otros productos de consumo) en los estudiantes de la Universidad La Gran 
Colombia.

Objetivos específicos

• Describir la conceptualización que enmarca la creación de un aula eco-
lógica con residuos PET.

• Plantear una estrategia de fortalecimiento de competencias ambienta-
les en los docentes universitarios del Centro de Pensamiento “La Es-
peranza don Pedro Laín Entralgo” y la facultad de arquitectura de la 
Universidad La Gran Colombia.

• Justificar la pertinencia de la creación de un aula ecológica en la Uni-
versidad La Gran Colombia.

Metodología

Se hace fundamental repensar la relación hombre – naturaleza, la cual ha 
venido en deterioro por el constante egoísmo que presenta el hombre ante 
el cuidado del medio ambiente, comportamientos que contribuyen a la 
afectación de su propia salud, ya que el oxígeno natural que se requiere 
para vivir se está agotando por la tala indiscriminada de especies arbóreas, 
las cuales son fuente vital en el desarrollo del ser humano.

Con base en lo anterior buscamos con esta investigación poder consolidar 
una respuesta estructurada, argumentada y sólida a la pregunta ¿Cómo 
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garantizar el manejo adecuado de los residuos PET en los estudiantes de 
la Universidad La Gran Colombia? debido que se identifica un fenómeno 
de despreocupación de parte de algún sector de la población, mediante la 
falta de conciencia y educación ambiental existente; por tanto, se consi-
dera pertinente elaborar una propuesta de una formación ambiental en la 
educación superior y, así, considerar que se podría mitigar este impacto 
generacional, en cuanto el cuidado, preservación y conservación del me-
dio ambiente.
También este espacio académico busca contribuir a presentar un aporte 
que se pudiera realizar en un contexto determinado donde los futuros 
profesionales en diferentes campos del saber, logren cambiar su men-
talidad e incluir el cuidado por el medio ambiente, razón por la cual se 
pensaría en el futuro que se le va a dejar a las futuras generaciones. Es por 
ello que, a partir de esta propuesta de educación ambiental incluida en 
el Plan de Estudio del Profesional grancolombiano, se logre un impacto 
personal y comunitario que contribuya al buen desarrollo de un contexto 
ambiental, con un cambio en el pensamiento del ser humano, determi-
nando su compromiso con la vida y ofreciendo un sentido de pertenencia 
por el lugar que habita, tanto él como los suyos.

Este aporte se establece en un trabajo conjunto con la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad La Gran Colombia, permitiendo con ello una 
orientación en la recopilación del material PET que producen los estu-
diantes grancolombianos y, a su vez, realizando un acompañamiento a este 
proceso con el cual se busca la creación de un aula ecológica, la cual estará 
ubicada en el campus de la universidad, será elaborada por los mismos 
estudiantes en diversas jornadas de trabajo y supervisada por arquitectos 
que, a su vez, han contribuido a presentar los planos correspondientes de 
la misma.
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Protección legal en Colombia para evitar la muerte 
de abejas ante el uso de agroquímicos de los grupos 

(fipronil y neonicotinoides)

Walter León Vanegas*

Introducción

La presente ponencia sobre la protección de las abejas ante el uso de agro-
químicos del grupo fipronil y neonicotinoides, mediante acciones cons-
titucionales, es reciente en Colombia. La literatura jurídica al respecto es 
escasa, por ello, como el tema es multidisciplinario, debe concatenarse y 
sustentarse con otras áreas de investigación como la agronomía, biología y 
referentes internacionales en aspectos jurídicos, sobre estos casos. Atendi-
do a que el derecho al medio ambiente hace parte de los nuevos derechos 
humanos y las abejas cumplen esa labor ecosistémica y de seguridad ali-
mentaria, hay que protegerlas legalmente.

Planteamiento del problema y justificación 

Consultando el listado de agroquímicos registrados en Colombia ante Ins-
tituto Colombiano Agropecuario (ICA), se encontró que se ha cancelado 
el registro para seis (6) productos de fipronil y neonicotinoides; hay vigen-
te registro de comercialización para 195 productos de este tipo, 58 fipronil 
y 137 neonicotinoides.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2017) sobre la causa 
de muerte de abejas, indicó que 10.500 colmenas desaparecen al año en 
*  Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Economía de la 

Universidad de los Andes y estudiante de quinto semestre de Derecho de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca -  Miembro del Semillero de Investigación Bitácora. Correo electrónico: 
wjleon@unicolmayor.edu.co
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el país por el mal uso de estos agroquímicos. La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) ha recibido a partir del año 2020 hasta 
septiembre de 2022, 8.025 quejas relacionadas a eventos por mortandad de 
abejas en diferentes zonas del país.

La pregunta es: ¿Cómo la acción popular se puede emplear para proteger 
a las abejas en Colombia, ante el uso de agroquímicos del grupo de los 
neonicotinoides y el fipronil?

La hipótesis es: La acción popular para proteger a las abejas por la expo-
sición a agroquímicos del grupo de los neonicotinoides y el fipronil, no ha 
sido suficientemente emprendida en Colombia con la finalidad de proteger 
estos polinizadores.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la acción popular como mecanismo para proteger a las abejas 
en Colombia, ante el uso de agroquímicos del grupo de los neonicotinoi-
des y el fipronil.

Objetivos específicos

• Analizar la afectación de abejas en Colombia por el uso de agroquími-
cos del grupo de los neonicotinoides y el fipronil. 

• Describir cómo la acción popular se ha empleado en Colombia, para 
proteger a las abejas ante la exposición a diferentes agroquímicos noci-
vos para estos polinizadores. 

• Proponer una acción popular como mecanismo constitucional aplica-
ble en Colombia para poder emprender medidas de protección de las 
colmenas de abejas, por la exposición a estos agroquímicos.

Marco referencial

La polinización es uno de los procesos más importantes de la naturaleza 
que contribuyen a la biodiversidad. Ayuda a producir una gran variedad 
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de plantas, muchas de las cuales también son cultivos alimentarios. Se es-
tima que el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para 
reproducirse. (FAO, 2018)

Si la polinización no se realizara, muchas especies vinculadas entre ellas y 
muchos procesos del ecosistema desaparecerían. (FAO, 2008)

La alteración en las poblaciones de abejas es un claro daño colateral deri-
vado del uso de pesticidas, en consecuencia, podrían ser indicadores bio-
lógicos de su efecto nocivo a nivel ecológico y ambiental (Johnson et al., 
2010; De Oliveira et al., 2016; Simon-Delso et al., 2017).

María Eugenia Rodríguez Palop, dice: “las obligaciones con respecto a nues-
tro entorno son obligaciones respecto a la humanidad” en su libro Los Nue-
vos Derechos Humanos, Ambiental. Estos fundamentos han sido tenidos 
en cuenta en la definición de nuevos sujetos de derechos, Sentencia T622-
2016 río Atrato - Sentencia STC4360-2018 Amazonía colombiana.

Desde esta perspectiva, incorporar la protección del medio ambiente en 
los instrumentos de los derechos humanos, convertiría a éste, tal como 
se defiende desde esta postura, en un objetivo supeditado al fin último de 
proteger las condiciones de la especie humana y, por lo tanto, la degrada-
ción ambiental importa en tanto afecta al goce y ejercicio de los derechos 
humanos, y no por el valor de los ecosistemas en sí mismos (Ansuátegui 
Roig, 2009) en (Espinosa González A, 2015)

De lo anterior, se puede sustentar con derechos humanos de cuarta gene-
ración, en especial la protección del medio ambiente, para la protección de 
las abejas ante el uso de agroquímicos de alta residualidad, la exposición 
puede conllevar a la muerte de colmenas, evitando así que cumplan con su 
papel ecológico y de conservación del medio ambiente. 

Debido a que la polinización floral que realizan las abejas, conlleva a la 
producción de futas y semillas de las especies vegetales, necesarias en los 
ecosistemas, y su papel en la producción de alimentos y materias primas, 
hay nexo causal con la supervivencia; por tanto, con la protección de las 
abejas se están protegiendo derechos explícitamente humanos.
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Metodología

Es una investigación de tipo cualitativo, debiendo recurrir a los referen-
tes internacionales y el precedente constitucional de la acción popular. Se 
abordarán los siguientes puntos: a) Correlacional: con las variables del uso 
de agroquímicos de grupo de fipronil y neonicotinoides y la muerte de col-
menas de abejas por su contaminación; b) Hermenéutico: los precedentes 
jurídicos internacionales y en la jurisprudencia colombiana; y c) Ontoló-
gico: la teoría de los nuevos derechos humanos que fundamenta el derecho 
al medio ambiente como derecho humano.

Resultados parciales

En noviembre de 2018, en Cartagena fue presentada una acción de tutela 
que pretendía reducir el riesgo de extinción de las abejas, argumentando, 
entre otros aspectos, al uso de neonicotinoides. i) crear una política pú-
blica para la protección de las abejas, ii) realizar estudios que probaran las 
verdaderas causas de la extinción de las abejas en el país y establecer zonas 
especiales para la protección de las colonias. (SAC, 2019). No obstante; el 
20/05/2019 el Tribunal Superior de Cartagena (Sala Penal), revocó el fallo 
de la acción de tutela argumentando que el mecanismo no había sido el 
idóneo y para estos casos debía emplearse la acción popular.

Con una acción popular el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sentencia del 12/12/2019 Exp. No. 250002341000201800704-00, con po-
nencia del Magistrado LUIS MANUEL LASSO LOZANO, se ordenó con-
formar una mesa de trabajo sobre la utilización de los neonicotinoides en 
Colombia, integrada por delegados de los MADR, MADS, ICA, ANLA, 
SAC, Fundación Natura Colombia y el actor popular (Luís Domingo Gó-
mez Maldonado), para los fines indicados en la parte motiva de ésta sen-
tencia: 1) profundizar en la investigación científica y en la valoración sobre 
el estado actual de la ciencia en relación con el impacto de los neonicoti-
noides en la mortandad de abejas y de otros polinizadores; y 2) encontrar 
evidencia científica suficiente sobre el particular.
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Conclusiones parciales

La acción popular (medio de control o interés colectivo) hasta el momento 
es único mecanismo que ha sido aceptado para comenzar a proteger a las 
abejas; para la tutela ya hay un precedente de no procedencia (Tribunal de 
Bolívar). En la jurisdicción civil, depende de demostración de causalidad.

La teoría de la Filosofía – Jurídica sobre Los Nuevos Derechos Humano, 
Ambiental, de María Eugenia Rodríguez Palop y desarrollada también por 
Ansuátegui, pueden servir de sustento teórico para proteger a las abejas 
por temas ambientales. Es difícil sustentar la protección de las abejas ante 
el uso de agroquímicos, desde la teoría animalista de maltrato.

Hay que ajustar la norma jurídica en el uso de agroquímicos a la realidad 
social y tener una comercialización controlada de agroquímicos con un 
seguimiento en qué cultivos se emplean, y para qué bancos biológicos.

Sería deseable que toda formulación de agroquímicos se realice por pres-
cripción de un ingeniero agrónomo con implementación de BPA, al menos 
en frutales; pero para que funcione debe ser a nivel regional.
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Vulnerabilidad y trata de mujeres colombianas en 
Madrid, España: derechos fundamentales en riesgo
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Introducción

En el paisaje contemporáneo de los delitos transnacionales, el tráfico de 
personas se ha erigido como un sombrío e influyente actor, compitiendo en 
magnitud y alcance con los mercados de tráfico de armas y drogas. Aunque 
reconocido tanto a nivel internacional como nacional, es lamentable que 
esta afrenta contra la humanidad aún carezca de una colaboración efectiva 
entre naciones, una sinergia necesaria para tejer las redes de soluciones 
eficaces. “Según el Informe Global sobre Trata de Personas publicado por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 
2020, se estima que más del 70% de las víctimas de trata a nivel mundial 
son mujeres y niñas. Además, el informe destaca que la explotación sexual 
constituye la forma más común de explotación en los casos de trata de 
personas, afectando principalmente a mujeres jóvenes.

Este fenómeno trasciende fronteras y se arraiga insidiosamente en múl-
tiples estratos sociales, llevándose consigo la dignidad y libertad de sus 
víctimas. Entre las personas atrapadas en sus garras, dos tercios son mu-
jeres jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Estas muje-
res, mayoritariamente de origen colombiano, son sometidas a un abanico 
de abusos atroces que abarcan desde la explotación sexual hasta trabajos 

*  Estudiante de Derecho, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Sede Funza. Correo elec-
trónico: cvbermudez@unicolmayor.edu.co
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forzados y explotación laboral, encontrando su lugar en las ciudades cen-
trales y en enclaves turísticos de destinos como Madrid, España.

El epicentro de esta investigación reside en la exploración profunda y con-
textualizada de este problema crítico, con especial atención a su conexión 
territorial. Este estudio se presenta como una ocasión oportuna para di-
seccionar un fenómeno intrincado y desgarrador, en aras de construir re-
comendaciones sólidas que se erijan como baluartes en las políticas públi-
cas, tanto las ya existentes como las que aún están por concebirse.

La metodología subyacente en este trabajo abarca un espectro de enfoques, 
con referentes conceptuales sólidamente cimentados. En la intersección 
de estas líneas, el delito de trata de personas emerge como un enemigo co-
mún, mientras que la variable de género, específicamente la mujer, se reve-
la como la más vulnerable y afectada. Además, el factor territorial adquiere 
relevancia, con el origen colombiano de las víctimas, y todo esto se des-
envuelve en el telón de fondo de una urbe internacional, Madrid, España.

Este trabajo no solo desglosa la cruda realidad, sino que también busca ilu-
minar la sinergia entre naciones en su lucha contra este abuso despiadado. 
La exploración de acciones históricas y la evaluación de los mecanismos 
internacionales son piezas centrales en este proceso, pues permiten vis-
lumbrar las fortalezas y debilidades de la cooperación internacional en la 
erradicación de este flagelo.

Esta investigación en curso no solo busca arrojar luz sobre las oscuras sen-
das de la trata de personas y sus manifestaciones, sino que también aspira 
a ofrecer recomendaciones tangibles y orientadas a la acción. Al hacerlo, 
se busca enriquecer el ámbito jurídico, dotándolo de las herramientas ne-
cesarias para enfrentar este fenómeno en todas sus dimensiones.

Palabras clave: Trata de personas, mujeres colombianas, explotación, dere-
chos fundamentales, cooperación internacional.

Objetivo general

Analizar la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de libertad, dig-
nidad e integridad de mujeres de origen colombiano víctimas de trata en la 
ciudad de Madrid, España, a través de un estudio de casos para proponer 
alternativas de solución que fortalezcan las políticas públicas en la lucha 
contra la trata de personas.
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Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico exhaustivo de la trata de mujeres colombianas 
en Madrid, analizando el número de casos identificados, los perfiles de 
las víctimas, los modos de captación, las rutas de tráfico y los tipos de 
explotación más prevalentes. 

• Analizar los factores socioeconómicos, culturales y legales que contribu-
yen a la vulnerabilidad de las mujeres colombianas ante la trata en Madrid. 

• Proponer alternativas de solución que aborden de manera integral el 
problema de la trata de mujeres colombianas en Madrid a través de reco-
mendaciones concretas para fortalecer las políticas públicas nacionales. 

Metodología 

Para abordar de manera integral la complejidad de la trata de mujeres 
colombianas en Madrid y alcanzar los objetivos planteados, se empleará 
una metodología de enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y un 
diseño basado en estudios de caso apoyados en Metodología de Roberto 
Hernández Sampieri. 

Enfoque cualitativo

El enfoque cualitativo se selecciona debido a su capacidad para capturar 
la riqueza de las experiencias humanas y las perspectivas individuales. A 
través de entrevistas en profundidad y grupos focales con sobrevivientes 
de trata, expertos en la materia y funcionarios gubernamentales, se reco-
pilarán narrativas enriquecedoras que arrojen luz sobre las complejidades 
de la trata y sus impactos en las víctimas. Esto permite una comprensión 
más completa de los aspectos psicosociales, culturales y emocionales invo-
lucrados en este fenómeno.

Alcance descriptivo

El alcance descriptivo de la investigación implica una exploración minu-
ciosa y detallada de los diversos aspectos de la trata de mujeres colom-
bianas en Madrid. Esto incluye la identificación y caracterización de los 
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perfiles de las víctimas, los modos de operación de los traficantes, las rutas 
de tráfico, los lugares de explotación y las respuestas gubernamentales y 
no gubernamentales existentes. Este enfoque busca generar un panorama 
completo de la situación, identificando patrones y tendencias relevantes.

Diseño de estudios de caso

El diseño de estudios de caso se utilizará como una herramienta metodo-
lógica efectiva para analizar en profundidad casos específicos de trata de 
mujeres colombianas en Madrid. Se seleccionarán múltiples casos repre-
sentativos que reflejen diversas situaciones y contextos. Estos estudios de 
caso permitirán explorar las experiencias individuales, los factores de ries-
go y protección, así como los procesos de captación, explotación y rescate.

Para aplicar este diseño, se seguirán los siguientes pasos:

Selección de casos: Se elegirán casos significativos que aborden diferentes 
aspectos de la trata, como explotación sexual, laboral y otros tipos de ex-
plotación. Estos casos serán seleccionados en colaboración con organiza-
ciones y agencias involucradas en la lucha contra la trata.

Recopilación de datos: Se llevarán a cabo entrevistas en profundidad y aná-
lisis de documentos relacionados con cada caso. Estos datos se utilizarán 
para comprender las circunstancias, los antecedentes y los factores que 
condujeron a la trata, así como las respuestas y los resultados.

Formulación de recomendaciones: Los hallazgos de los estudios de caso 
se utilizarán para informar la formulación de recomendaciones especí-
ficas, tanto para políticas públicas como para acciones de prevención y 
protección.

Resultados preliminares

En el análisis de la bibliografía y el estado del arte sobre la trata de perso-
nas y su impacto en mujeres colombianas en Madrid, se ha identificado 
una amplia gama de estudios, informes y trabajos académicos. Estas fuen-
tes han proporcionado una base sólida de conocimiento sobre las dimen-
siones multifacéticas de la trata, incluidos los factores de vulnerabilidad, 
los métodos de captación y explotación, así como las respuestas legales y 
políticas implementadas hasta la fecha. 
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Exploración de patrones y tendencias en estudios anteriores

En la fase inicial de la investigación, se ha examinado una serie de estudios 
previos centrados en la trata de mujeres colombianas en Madrid. Estos 
estudios han revelado patrones y tendencias consistentes en cuanto a las 
rutas de tráfico, las zonas de explotación y los perfiles de las víctimas. 

Identificación de brechas en el conocimiento

Durante la revisión de la bibliografía y el estado del arte, se han identifica-
do brechas en el conocimiento que requieren una atención más detenida. 
Entre estas brechas se incluyen la falta de análisis en profundidad sobre las 
redes de tráfico y las dinámicas de poder entre traficantes y víctimas, así 
como la necesidad de explorar las estrategias y políticas de cooperación 
internacional en la lucha contra la trata de personas. 

Discusión 

Por ahora, espacios de discusión en el desarrollo de la investigación ha 
sido en las jornadas de proyectos de investigación en Funza en que se pre-
sentan estos temas relacionados con los derechos humanos, la migración y 
la trata de personas. Este evento ofrece un espacio más cercano y colabora-
tivo para presentar los avances y discutir con investigadores y estudiantes 
interesados en el tema.

Conclusiones parciales 

Actualmente, se están recopilando y analizando datos de múltiples casos 
de trata de mujeres colombianas en Madrid. Estos casos proporcionarán 
una comprensión detallada de las experiencias individuales, incluidos los 
factores que condujeron a la trata, los métodos de explotación y las rutas 
de escape. Este análisis permitirá identificar los desafíos específicos que 
enfrentan las víctimas y las oportunidades para la intervención.

La investigación está en proceso de evaluar las políticas y respuestas gu-
bernamentales existentes en Madrid para combatir la trata de personas. 
Se están analizando los marcos legales, los programas de prevención y las 
iniciativas de apoyo a las víctimas. Esta evaluación permitirá identificar las 
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fortalezas y debilidades de las medidas actuales y contribuirá a la formula-
ción de recomendaciones para mejorar la respuesta institucional.

Como parte de la investigación en curso, se está llevando a cabo una com-
paración internacional de estrategias exitosas en la lucha contra la trata 
de personas, especialmente en contextos urbanos similares a Madrid. Se 
busca identificar enfoques innovadores y mejores prácticas que puedan 
ser adaptados a la realidad local. Esta comparación fortalecerá la base de 
conocimiento y orientará las recomendaciones de política.
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Conocimientos tradicionales locales y su rol en la 
enseñanza de las ciencias desde el Trabajo Social. 
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Resumen

La ponencia describe, a partir de la producción académica de las Cien-
cias Sociales y la disciplina de Trabajo Social, la presencia de la intercul-
turalidad y las prácticas comunitarias y ancestrales en los procesos de 
preservación de los conocimientos tradicionales locales (CTL) transferibles 
a la enseñanza de las ciencias. Se encuentra enmarcada en la investiga-
ción: Inclusión y reconocimiento de la diversidad y diferencia cultural en 
la educación científica, mediante innovaciones educativas que propicien 
el diálogo entre conocimientos científicos académicos (CCA) y conocimien-
tos tradicionales locales (CTL) en y para comunidades rurales. Estudio de 
caso: Fosca y Fómeque. El diseño de la investigación es cualitativo con en-
foque etnográfico. Para ello se inició con el estudio documental, mediante 
el instrumento del Mapeamiento Informacional Bibliográfico (MIB). Se 
analizaron abstracts de 100 artículos desde 3 enfoques y 11 campos temá-
ticos. Los resultados muestran que el enfoque con mayor representación 
fue Interculturalidad con un 56%. Los campos temáticos de mayor repre-
sentación fueron: Formación y práctica profesional con un 28% y Prácticas 
comunitarias y ancestrales con un 21%. 
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Palabras clave: Enseñanza de las ciencias, conocimientos tradicionales lo-
cales, interculturalidad, prácticas comunitarias, Trabajo Social.

Introducción

Los CTL son entendidos como conocimientos: “generados, preservados, 
aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales, (...) que 
constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos, y tienen 
un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes pro-
blemas sociales y ambientales.” (Olive. S.F), siendo estos fundamentales 
para la comprensión de las realidades sociales imperantes de determinada 
comunidad. Por otra parte, la enseñanza de las ciencias es definida, desde 
la diversidad cultural como: “Un proceso cultural que pone en contacto 
varias visiones de mundo y culturas” (Melo, N. 2017) poniendo especial 
énfasis en los conocimientos propios de cada cultura. 

Desde esa perspectiva, surge la pregunta ¿Cuál es la producción académica 
de las Ciencias Sociales y la disciplina de Trabajo Social sobre las prácticas 
de orden comunitario en torno a los procesos de preservación de los co-
nocimientos tradicionales locales (CTL) transferibles a la enseñanza de las 
ciencias? 

Objetivos

Objetivo general

Caracterizar la producción académica de las ciencias sociales y la disci-
plina de Trabajo Social sobre las prácticas de orden comunitario en torno 
a los procesos de preservación de los conocimientos tradicionales locales 
(CTL) transferibles a la enseñanza de las ciencias en los últimos 10 años.

Objetivos específicos

• Organizar la producción académica publicada en el periodo 2013 – 
2023, sobre conocimientos tradicionales locales, Trabajo Social, inter-
culturalidad y educación en ciencias, presente en bases de datos espe-
cializadas por medio de la estrategia metodológica MIB.
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• Analizar las tendencias de los campos temáticos y los enfoques de re-
visión presentes en la producción académica en torno conocimientos 
tradicionales locales, Trabajo Social, interculturalidad y educación en 
ciencias.

La metodología es cualitativa en la que se inicia con enfoque de revisión 
documental desde la estrategia de revisión: Mapeamiento Informacional 
Bibliográfico (MBI), que es definida por Andre (2009 citado por Molina 
et. al. 2012)  como: “una competencia informacional, en la que se trata de 
mapear los contenidos más relevantes de una obra científica, filosófica, 
literaria” (p. 202). La presente comunicación responde a las dos primeras 
fases del MBI definidas por Quintana: 1. Inventario de documentos exis-
tentes y 2. Clasificación de los documentos identificados (2006 citado por 
Molina, A. Rocío, M. et al. 2012).

En la primera fase, se inventariaron 100 documentos distribuidos en po-
nencias, artículos de revisión, artículos de revista indexada, tesis, etc. Esta 
revisión se le realizó a la producción académica generada en el periodo 
2013 - 2023, partiendo de 3 enfoques principales: Identidad cultural, in-
terculturalidad y políticas públicas, los cuales son referenciados desde 11 
campos temáticos que emergieron en el ejercicio realizado de inventario y 
clasificación. 

Resultados

Del inventario, sistematización y análisis preliminar de los documentos 
por medio de la estrategia MIB se presentan 3 resultados:

El primero es la presencia mayoritaria del enfoque Interculturalidad con 
un 56% y una tendencia mayor al Campo temático formación y práctica 
profesional con un 26%, evidenciando una tendencia creciente en la forma-
ción de trabajadores sociales, a buscar metodologías, técnicas y procesos 
de intervención de índole comunitarios en los ejercicios prácticos con las 
comunidades. Es decir, tomando como punto de enunciación los proce-
sos comunitarios para nutrir su formación profesional desde ejercicios 
interculturales. 

Como segundo, se puede observar cómo existen campos temáticos que se 
mencionan poco en la literatura académica desde los enfoques en cues-
tión. Temáticas como Niñez con un 3%, Género con un 3% o Formación 
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educativa con un 7%, se revisan desde los enfoques de identidad cultural 
e interculturalidad de forma mínima, lo que los sitúa en temáticas emer-
gentes de las que empieza a hablar la producción académica hasta ahora 
revisada.

Como tercero y último, se evidencia en los campos temáticos, una tenden-
cia de revisión mayor desde la interculturalidad y una minoritaria des-
de las políticas públicas. Amparados en la conceptualización de (Cuervo, 
2016) sobre la política pública, estos resultados ponen de manifiesto que las 
prácticas de orden comunitario desde los saberes y conocimientos de las 
comunidades, no se revisan desde una acción estatal con las comunidades, 
lo que impacta en el que hacer de la enseñanza de las ciencias. Por ello, se 
propone una mayor revisión y búsqueda, desde la formulación de políticas 
públicas, del papel de los CTL en la formación académica y proceso de 
enseñanza y cómo estas impactan el discurso de desarrollo, soberanía y 
aprendizaje de las ciencias en las comunidades. 

Discusión y conclusiones parciales 

El ejercicio de revisión realizado hasta ahora permitió evidenciar la pre-
sencia de temáticas fuertes en los procesos de legitimación de los CTL y 
su incidencia en los procesos de enseñanza de las ciencias, además del pa-
pel del trabajador social en dichos procesos. Con los resultados parciales, 
podemos afirmar que el Trabajo Social, en temáticas de interculturalidad 
y enseñanza de las ciencias, está en un proceso de revisión conceptual y 
disciplinar, apostando a los procesos comunitarios en pro de la obtención 
de información suficiente con las comunidades. Esto para ser implementa-
dos en su formación profesional, desde metodologías situadas, construidas 
desde el diálogo con los actores sociales y territoriales. 

Ahora bien, existe una tendencia particular a la revisión y legitimación de 
saberes tradicionales y ancestrales, como se evidencia en el campo temá-
tico Prácticas comunitarias y ancestrales con un 20%. Esto, si bien puede 
fundamentar y dar voz a los conocimientos autóctonos no reconocidos 
por la institucionalidad o la academia, puede quedarse en un ejercicio cir-
cular cerrado, donde los saberes sólo circulan entre los miembros de las 
comunidades, los actores sociales y los artículos de revisión académicos 
sobre el tema, pero no se materializan en una apuesta ético-política reco-
nocida por el Estado. Esto dificulta el reconocimiento de los CTL frente a 
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los “académicos” y “científicos”, poniendo en una posición de “exotización” 
y “separación” el saber situado campesino, indígena, afro, comunitario y 
territorial de las poblaciones, frente al saber “urbanizado” y “academicista” 
promulgado en las instituciones centrales o capitalinas. Este punto puede 
evidenciarse en la poca presencia del enfoque de Políticas públicas con un 
9% de presencia en la revisión parcial y con presencia de apenas el 1% en 
el campo temático en cuestión.

Se proyecta un análisis a profundidad de los campos temáticos para mirar 
su rol en la enseñanza de las ciencias desde los CTL y el papel disciplinar 
del Trabajo Social en los campos temáticos emergentes.
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Habitabilidad del espacio público en Bogotá D. C. 
Colombia

Andrea Milena Burbano Arroyo*

Introducción

En atención a la importancia del espacio público en el bienestar de los 
individuos, éste debe hacerse visible en la valoración de los aspectos que 
contribuyen a la calidad de vida en la ciudad, a partir de indicadores obje-
tivos, como los ya existentes y subjetivos (Páramo y Burbano et al. (2016), 
que evalúen el nivel de satisfacción atribuido por las personas a los distin-
tos componentes del espacio público, con miras a obtener retroalimenta-
ción de las políticas, los programas y las acciones que se hayan llevado a 
cabo, y proyectar las que, a partir de la opinión de los ciudadanos, requie-
ran nuevos desarrollos.

Sobre el particular, Bogotá tiene varios indicadores cuantitativos, que se 
basan en normas estandarizadas, como las que establece el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP (2006), en 
los que se echan de menos aspectos cualitativos como componentes fun-
damentales para su valoración. 

En este marco y, reconociendo los aportes de otros investigadores enfoca-
dos en los criterios relacionados con la calidad del espacio público (Praliya 
y Garg, 2019; Gehl, 1987; 2010; Carmona, 2010; Mehta, 2013), se considera 
importante hacer una exploración local de la valoración de las personas 
sobre algunos componentes cualitativos que contribuyen a la habitabili-
dad del espacio público en Bogotá, a partir de un instrumento que per-
mita cruzar los niveles de satisfacción con las distintas características del 

*  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Doctora en Estudios Territoriales y Posdoctora 
en Espacio y Territorio en el ámbito latinoamericano. Correo electrónico: amburbano@unicol-
mayor.edu.co
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espacio público, y con la importancia que les atribuyen los ciudadanos a 
dichas características y, de esta manera, establecer prioridades para garan-
tizar que el espacio público sea habitable. 

Objetivos

Objetivo general 

Se orienta a caracterizar las condiciones que hacen habitable el espacio pú-
blico de la ciudad, a partir de la valoración que hacen sus habitantes sobre 
el grado de importancia y el nivel de satisfacción que les atribuyen los ciu-
dadanos a diversas condiciones que se experimentan en el espacio público. 

Objetivo específico

• Se encuentra, principalmente, el de hacer extensiva al espacio público 
la noción de habitabilidad, la cual ha estado ligada tradicionalmente a 
la vivienda. 

Materiales y métodos

Es un estudio descriptivo acerca de la valoración que hacen los habitantes 
de Bogotá sobre un conjunto de condiciones que afectan la habitabilidad 
del espacio público de la ciudad, a partir del grado de importancia y del 
nivel de satisfacción que les atribuyen los ciudadanos a estas condicio-
nes. Participaron 212 personas, quienes valoraron, en un cuestionario ad 
hoc,  la importancia y grado de satisfacción respecto a características re-
lacionadas con la habitabilidad del espacio público y con la habitabilidad 
general. 

Resultados finales

Los principales resultados indican que, al referirse al grado de satisfac-
ción evaluado los participantes consideran que los factores con los cuales 
se sienten más satisfechos tienen que ver con el clima predominante en 
la ciudad, las actividades culturales gratuitas, la disponibilidad de caje-
ros automáticos y las ciclorrutas. Entre las condiciones con las que menos 
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satisfechos están los participantes del estudio se incluyen: la calidad del 
aire, la contaminación auditiva, la presencia de habitantes de la calle, el 
irrespeto por las normas de tránsito, y lo que tiene que ver con la seguri-
dad, entre otras.

Dentro de la escala de importancia la mayor parte de los ítems fueron va-
lorados como de importancia media y alta. Entre las valoraciones altas se 
encuentran los ítems relacionados con los elementos ambientales, que se 
hallen habitantes de la calle, la posibilidad de movilizarse a pie o en bici-
cleta, el mobiliario urbano y los espacios para la recreación y el deporte, 
entre otros. Todas las dimensiones se correlacionan positiva y significa-
tivamente con la satisfacción general sobre el espacio público, donde la 
infraestructura y las expresiones culturales son las que muestran un mayor 
grado de correlación.

Discusión y conclusiones finales

El estudio refleja la importancia que la ciudadanía le atribuye actualmente 
al espacio público como un elemento espacial relevante para la calidad 
de vida urbana y como escenario que sirve de soporte a la convivencia 
ciudadana. La exploración de la relación entre satisfacción e importancia 
aporta elementos clave para la gestión urbana del espacio público, en la 
medida en que prioriza las necesidades más sentidas por la población. La 
sumatoria de indicadores subjetivos y objetivos, permitirá una gestión más 
eficiente te de los espacios públicos. 

Al explorar la percepción de habitabilidad general se observa que los ciu-
dadanos de Bogotá consideran medianamente habitable el espacio públi-
co de su ciudad y que están moderadamente satisfechos con su espacio 
público. 

Los resultados de la investigación generan un aporte a los estudios urba-
nos al hacer extensiva al espacio público la noción de habitabilidad, la cual 
ha estado ligada tradicionalmente a la vivienda, y que al vincularla ahora 
al espacio público contribuye a mostrar la ciudad como una prolongación 
del hogar, lo que podría ser utilizado por los gestores de la ciudad para 
conseguir una mayor apropiación por parte de la ciudadanía de sus espa-
cios públicos.
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Por último, es importante tener en cuenta que para conseguir la habita-
bilidad del espacio público es necesario promover la corresponsabilidad 
de la ciudadanía educándola en las reglas de convivencia, y establecer las 
consecuencias y los beneficios de preservar los elementos arquitectónicos 
y de mostrar los comportamientos urbanos que posibilitan la vida en pú-
blico, y no solamente introducir elementos espaciales y normas orientadas 
a preservar estos elementos. 
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Uso y técnicas constructivas de guadua, en diferentes 
entornos, en el departamento de Cauca-Colombia, 
como elemento de amplia importancia con enfoque 

etnográfico y ambiental

María Paula Rodríguez Hernández*

Dilio Fernando Biscue Quiguanás**

Resumen

Las construcciones relacionadas con la guadua (Angustifolia kunt, Ma-
cana, Amplexifolia Pres, Cebolla, Macrospiculata y demás variedades), 
también denominada por los conocedores como el “acero natural”, se han 
identificado a lo largo del tiempo en tradiciones culturales. 

Rescatar las tradiciones de las culturas originarias del Cauca, preservando 
la diversidad y pensamiento en orígenes de cosmovisión, cosmoacción y 
cosmogonía, a modo de percibir la realidad de las formas de habitar el 
territorio desde tiempo, espacio y sentir de la naturaleza.

Se busca promover en el mercado nuevos diseños que rescaten las técni-
cas constructivas y estudios taxonómicos, en lo cual la prolongación del 
desarraigo de su interés, ha generado un desprendimiento y desdén en el 
gremio constructivo, generando un ausentismo en la necesidad de imple-
mentar dicho elemento en la cotidianidad; en consecuencia, los consumi-
dores de los productos carecen de una opción de fácil acceso en optar por 
un material con cualidades más sostenibles de las que ofrece el mercado.

*  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estudiante de quinto semestre del programa Tec-
nología en Administración y Ejecución de Construcciones. Correo electrónico: mprodriguezher-
nadez@unicolmayor.edu.co

**  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estudiante de quinto semestre del programa Tec-
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Pensar y sentir: un estudio de caso 
sobre la evaluación en el aula

Juan José Burgos Acosta1   

Introducción

Esta ponencia es el resultado de una investigación realizada en cuatro pro-
gramas de una universidad pública y está asociado a las relaciones entre 
los estados emocionales y la experiencia de evaluación que afrontan los 
estudiantes universitarios. Los actores poseen imaginarios y manifiestan 
emociones como el miedo, la ansiedad o la angustia, que se constituyen 
en factores importantes que inciden en los procesos de aprendizaje y en el 
éxito académico.

Las investigaciones muestran que se ha producido un avance en la aplica-
ción de procesos de evaluación formativa en las aulas universitarias, ayu-
dando a generar imaginarios positivos sobre la misma; sin embargo, aún 
predomina una percepción tradicional, tanto en profesores como en es-
tudiantes, lo cual afecta el proceso de aprendizaje y, por su puesto, lo que 
se denomina comúnmente rendimiento académico, dado que, aun se sigue 
igualando la evaluación a la calificación con prácticas que buscan princi-
palmente un objetivo de certificación y rendición de cuentas, y en las que 
el estudiante no es un protagonista activo de las prácticas de evaluación y 
calificación. Por otro lado, algunos de los estudios sugieren que la repre-

1 Profesor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con posdoctorado en Educación, Cien-
cias Sociales e Interculturalidad y Doctor en Educación. Investigador asociado de Minciencias. Per-
tenece al Grupo de Investigación Perspectiva Pedagógica y Curricular: COMENIUS. Línea de Inves-
tigación 01: Desarrollo educativo, pedagógico y curricular. Producto de investigación ya terminada, 
financiada por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el marco de las convocatorias 
realizadas desde la oficina de investigaciones.
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Las atribuciones de la guadua y las normas limitantes se han realizado 
mediante investigaciones expuestas, revisadas bajo estudios llevados 
a cabo y manifestados en contextualización cualitativa, investigativa, 
sociocultural y económica en lo que lleva a evidenciar la falta de diligencia 
en observación por parte de los entes de control del estado en capacidad 
de potenciar dinamizando un crecimiento y desarrollo, integrando lo 
ambientalmente sostenible en el hábitat. 

Palabras clave: Guadua, arquitectura vernácula, técnicas tradicionales, 
bioconstrucción, hábitat.

Área: Ingeniería y Arquitectura.

Objetivo general

Implementar elementos tradicionales y contemporáneos, poniendo en 
marcha técnicas constructivas en guadua, como: amarres, uniones, cortes 
de la pos-cosecha en la posición lunar, organización espacial por medio de 
la atribución a la posición solar en la construcción de viviendas, relacio-
nadas con las diferentes comunidades indígenas (Nasa, Misak y Yanacu-
na) del departamento del Cauca, empleando materiales con cualidades de 
estética, adaptabilidad en los diversos entornos vinculados con la edifica-
ción, integrando y garantizando economía y durabilidad, ejecutando pro-
totipos que posibiliten el valor agregado a diferencia de otros materiales 
que tienen gran demanda en el mercado.

Objetivos específicos

• Priorizar el uso de la guadua en la práctica constructiva, destacando sus 
diversas características, físicas, mecánicas y taxonómicas.

• Elaborar talleres que promuevan y rescaten las técnicas ancestrales de 
las comunidades indígenas del Cauca, alrededor del uso de la guadua, 
poniendo en marcha algunos proyectos creados desde sus diseños par-
ticipativos llegando a la construcción, implementando el diseño parti-
cipativo con diferentes comunidades vulnerables.

• Ejecutar pruebas piloto de calidad que nos garanticen un buen fun-
cionamiento en el área de la arquitectura y el urbanismo etnográfico, 
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generando resultados de impacto en relación al buen vivir, sustentadas 
en un desarrollo expansivo y enriquecedor.

Metodología

Para lograr el desarrollo del proyecto se tienen contemplado las siguientes 
fases:

Fase 1. Revisión documental en archivos especializados y entrevistas a 
personas referentes a nivel mundial, algunos de ellos: Natalia Dulcey, Hé-
ctor Fabio Silva Flórez, Lucia Garzón (Colombia), Tania Cerron Oyague 
(Perú), Andrés Bäppler Ramírez, (Colombo-alemán), entre otros.

Fase 2. Trabajo en campo con comunidades indígenas del Cauca.

Salidas pedagógicas, SENA – Armenia.

Fase 3. Elaboración del contenido de los talleres que promuevan las técni-
cas ancestrales relacionadas con la construcción en guadua.

Fase 4. Desarrollo de encuentros que permitan hacer diseños participati-
vos y puesta en marcha de las propuestas.

Fase 5. Discusiones finales y conclusiones.

 Antecedentes

En Colombia se han realizado eventos en torno a guadua, tales como el 
Festival Internacional Viva Guadua, el Solar Decathlon Latin America & 
Caribbean 2015. Uno de los referentes en la arquitectura a nivel nacional 
es el arquitecto Simón Vélez (Colombia) conocido internacionalmente, al 
igual que los destacados docentes Jorge Enrique Lozano Peña (Colombia), 
Oscar Hidalgo (Manizales), entre otros.

Dicho proceso ayudó de manera formal en la construcción de un vivero en 
el primer semestre del 2022 (dónde) lo que generó entusiasmo en el pro-
ceso de investigación desde el ámbito académico al estar articulado al se-
millero de investigación VIGHA, visibilizando los objetivos, así como los 
alcances del presente proyecto a través de la experiencia directa en campo. 
Este grupo cuenta con la idoneidad al ejecutar alrededor de 25 obras en 
diversas zonas del país. 
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Resultados parciales

En el municipio de Suacha (Soacha), Cundinamarca, se desarrolló un pro-
yecto de vivero en el sector de Brisas de Las Arenas, el cual contó con un 
área de 12 m2 (3x4) por 2.10 m de alto, con la finalidad de propagar dis-
tintas especies vegetales alrededor de la gestión del riesgo de desastres y 
la agricultura urbana. Se llevó a cabo su construcción, con el objetivo de 
hacer una intervención social para sus habitantes.

Esta iniciativa se desarrolló en el primer semestre del 2022, en conjunto 
con profesores y estudiantes del Programa de Construcción de la Univer-
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca, junto al Programa de Universidad 
al Barrio, liderado por la Universidad Nacional de Colombia, en donde se 
realizó un diseño participativo con la comunidad dirigido por integrantes 
del Semillero de Investigación Vigha.  

Realizar la propuesta de investigación que evalúe la viabilidad a desarro-
llar la planeación, presentación y organización teniendo como objetivo el 
adoptar las especificaciones en edificaciones de tipo arquitectura vernácu-
la, tanto en costos como en las características, cálculos estructurales y pro-
yectos especiales en cubierta. Para ello, se realiza el manejo de los softwares 
AutoCAD y Revit; de igual forma implementado presupuestos en donde se 
contemplen las cantidades de obra como DL-NET, que logren diagnosticar 
su organización, ejecución y plan de acción, por ende, se evalúa el están-
dar, con procesos de seguimiento que resulten exitosos a efectuar. 

Realización de visita sobre el sitio, en proceso de construcción, al hume-
dal La Vaca en la localidad de Kennedy, donde se desarrollaron talleres 
teóricos-prácticos con estudiantes de noveno semestre de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca.

Conocer las diferentes técnicas de corte del material in situ.

Discusión y conclusiones parciales 

Los resultados expuestos abarcan que el uso de la guadua como material 
de construcción, contribuye a generar beneficios ambientales, culturales 
y económicos pues permite su aprovechamiento gracias a sus amplias y 
diversas formas de manejo y transformación para trabajarla en entornos 
constructivos. 
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La enseñanza acerca de los beneficios y aplicación del uso de la guadua en 
el campo de la bioconstrucción, gracias a la implementación de talleres 
prácticos, permitirá conocer de primera mano su amplia gama de posibili-
dades, sus condiciones naturales del curado a través del método de avina-
grado, así como los procesos de pos-cosecha. 

El desarrollo de este proyecto pretende salvaguardar las tradiciones y cos-
tumbres alrededor del uso de la guadua como parte de las culturas origina-
rias, contribuyendo a evitar que aumente el ritmo acelerado de su pérdida 
a un ritmo acelerado.

En el diseño arquitectónico cabe resaltar el cumpliendo de la objetividad, 
durabilidad y criterios constructivos, pero se debe velar porque también 
dinamicen e involucren un contexto donde se establezcan parámetros cul-
turales y sociales, a dichos resultados, en condiciones flexibles adaptadas 
a la norma NSR-10.
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Jardín de polígonos: adaptabilidad de los contenidos 
a las nuevas tecnologías orientadas hacia jardines 

botánicos y/o instituciones educativas

Kevin Joel Escobar Reales*

Resumen

Este documento de investigación titulado “Jardín de polígonos: adaptabili-
dad de los contenidos a las nuevas tecnologías” se centra en la creación de 
una propuesta de experiencia interactiva pedagógica ambiental para los vi-
sitantes de un jardín (aún sin institución específica) y/o institución educa-
tiva (aun sin institución específica), utilizando técnicas de representación 
en 3D y/o realidad aumentada. Debido a la gran utilización del modelado 
3D en estos últimos años, se plantea la idea de hacer recreación de plan-
tas que puedan permitir una mejor comprensión de su estructura, ade-
más de su forma, color, patrones, etc., y que tiene múltiples aplicaciones 
en la visualización del espacio, diseño, arquitectura o de forma educativa. 
El proyecto como primera instancia busca resolver el desafío de generar 
modelos 3D correspondientes con la realidad que se desea representar en 
un contexto específico, permitiendo mayores niveles de coherencia e inte-
ractividad entre la realidad representada (plantas reales) y los elementos 
tridimensionales que las representan.

Para abordar esta brecha en los recursos digitales, el proyecto utilizará 
metodologías de “desing tinking” además de un proceso iterativo desde 
la investigación y diseño para identificar oportunidades o desafíos en el 
enfoque de la flora de Colombia para representar especies de plantas. El 
proyecto se basa en ejemplos de otros jardines botánicos, como Gardens 
by the Bay en Singapur y el Naddie Paleo-Garden en Colombia, para de-
sarrollar una experiencia educativa interactiva que sea atractiva y efectiva 
* Estudiante de séptimo semestre del programa de Diseño Digital y Multimedia de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca.
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para los visitantes de una institución botánica y/o educativa. Uno de los 
objetivos a desarrollar se centrará en la creación de modelos 3D de es-
pecies de plantas endémicas de Colombia (región aún sin definir) y su 
integración en una experiencia de modelado 3D y/o realidad aumentada 
que permita a los visitantes explorar y aprender sobre las plantas de una 
manera interactiva y diferente.

El planteamiento del producto es usar técnicas de modelado y fotograme-
tría, así como realidad inmersiva a través de teléfonos inteligentes, lo que 
permitirá la visualización de plantas al escanear imágenes referenciales, 
dotándolas de contexto del espécimen junto con la capacidad de expo-
ner ejemplares cuya exposición se dificulta. La propuesta busca mejorar 
el atractivo visual del modelo como complemento para el aprendizaje, así 
como la experiencia del usuario relacionada con la institución. Este pro-
yecto se ubica en el ámbito disciplinario de la tecnología y la informática, 
con énfasis en la realidad aumentada; busca fortalecer el proceso de inte-
gración digital del JBB, además de permitir la práctica de nuevos métodos 
de enseñanza y de exhibición por medio de realidades inmersivas que con-
tribuyan positivamente.

Palabras clave: Jardín botánico, tecnología, endémicas, realidad aumenta-
da, morfología

Objetivos

Objetivo general 

Crear una propuesta de experiencia interactiva pedagógica ambiental para 
los visitantes de un jardín/institución educativa, centrada en la vegetación 
endémica de Colombia, empleando técnicas de representación en 3D y/o 
realidad aumentada.

Objetivos específicos 

• Entender la morfología general de las plantas endémicas de Colombia 
que se van a emplear y su importancia.

• Entender cómo puede articularse a jardines/instituciones educativas.

• Desarrollar un prototipo para testear la forma de las plantas.
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Planteamiento del problema de investigación o reflexión

La investigación de esta problemática es esencial debido a varios factores 
relevantes que requieren una atención cuidadosa, según el contexto; ade-
más que, entre estos factores se encuentran su impacto a nivel cultural y 
social. En primera instancia, la representación de plantas en 3D es una 
técnica ampliamente utilizada en diferentes ámbitos, desde la academia 
hasta la industria del entretenimiento. Sin embargo, la generación de mo-
delos 3D, lo más precisos posibles y coherentes con la realidad, representa 
un gran desafío debido a la complejidad de las estructuras, formas, colores 
y texturas de las plantas, pero no algo imposible de replicar por medio de 
herramientas en 3D como: Blender, Zbrush, Meshroom, etc.

El proyecto se centra en enfrentar varios retos particulares como: generar 
nuevos recursos que permitan mostrar plantas difíciles de ver en la vida 
real, ya sea por ser especies protegidas o que estén en peligro de extinción 
debido a factores climáticos, además de dar coherencia entre las plantas 
reales y sus representaciones tridimensionales. Esto implica investigar más 
a profundidad el impacto y/o importación de algunas plantas en el contex-
to colombiano; así mismo desarrollar métodos para replicar y mostrar la 
flora, además del uso de herramientas que faciliten la creación de modelos 
3D lo más detallados posibles se pueda hacer, siendo lo más posiblemente 
fieles a la realidad colombiana.

Justificación del problema de investigación o reflexión 

El Jardín Botánico de Bogotá es un importante espacio de conservación 
y divulgación de la flora endémica y en riesgo de extinción de la región. 
Investigar y desarrollar nuevas tecnologías y recursos como los contenidos 
3D enriquecerá la experiencia de los visitantes, promoviendo una mayor 
conciencia y aprecio por la diversidad vegetal de la zona.  La investigación 
en el ámbito de las nuevas tecnologías y su aplicación orientadas hacia Jar-
dines Botánicos y/o Instituciones educativas, tiene un impacto más amplio 
en términos de promoción del turismo, la educación ambiental y la sensi-
bilización de la población/localidad sobre la conservación de la flora endé-
mica que hay en Colombia. Estas investigaciones como proyectos pueden 
generar nuevas posibilidades u oportunidades para atraer a visitantes, es-
tudiantes, y crear un mayor interés como compromiso hacia la protección 
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del entorno natural, una herramienta de divulgación y de conciencia para 
los colombianos.

Actualmente los jardines botánicos tienen varios objetivos que deben aca-
tar para cumplir con su misión de conservación, investigación, educación 
y divulgación; sumado a eso, deben desempeñar un papel crucial al con-
servar el patrimonio cultural, natural y endémico. Además, cumplen la 
función de proporcionar espacios dentro de las ciudades que permiten a 
los ciudadanos conocer y ver la flora. Estos jardines representan una opor-
tunidad para los habitantes urbanos para explorar áreas naturales o semi-
naturales, según donde estén ubicados. 

Haciendo un análisis más profundo de los jardines botánicos, dichas orga-
nizaciones tienen una amplia variedad de propósitos que cumplir, desem-
peñando un papel fundamental en la conservación, investigación y educa-
ción. Algunos de los propósitos clave, incluyen:

-Conservación: Uno de los objetivos principales que debe cumplir 
un jardín botánico es conservar y preservar la flora local, especial-
mente aquellas plantas que están en peligro de extinción o son espe-
cies difíciles de ver o encontrar.

-Investigación: Los jardines botánicos tienen un papel crucial en la 
investigación botánica, como es el caso de realizar estudios sobre la 
biología de las plantas, la ecología, la taxonomía, la genética y otros 
campos relacionados.

-Educación: Uno de los objetivos de un jardín es la responsabilidad 
de educar al público y/o población sobre la importancia de las plan-
tas y la biodiversidad de las mismas, asimismo ofrecer programas 
educativos, exposiciones, visitas guiadas y recursos para estudiantes 
y visitantes de todas las edades.

-Recreación: Lo principal que debe otorgar un jardín botánico son 
lugares donde se pueda recrear los espacios de cada planta; por 
ejemplo, su clima, entorno y demás factores para que las plantas 
puedan estar, de igual forma sirven como un recurso valioso para la 
conservación de plantas y, como consecuencia, pueden utilizarse en 
programas de reintroducción en la naturaleza.

-Conciencia ambiental: Los jardines botánicos sirven como lugares 
para concienciar a la población sobre los desafíos ambientales como 
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la contaminación, deforestación, enfermedades y/o plagas, explota-
ción y comercio ilegal, además de la importancia de la conservación 
de la biodiversidad.

Conclusiones o reflexiones 

Conclusiones tempranas del proyecto enfocadas en el 
Jardín Botánico de Bogotá  

En conclusión, la exploración y aplicación de recursos 3D resulta relevante 
para enriquecer la experiencia del jardín botánico, especialmente enfo-
cándose en las especies endémicas y en riesgo de extinción. Sin embargo, 
es evidente que existe insuficiencia de recursos 3D enfocados en especies 
colombianas disponibles y que puedan ser utilizados de manera efectiva 
en entornos pedagógicos. Por otro lado, se destaca que el uso de software 
libre se presenta como una solución favorable, ya que promueve la compa-
tibilidad entre programas y brinda mayor accesibilidad a los recursos ne-
cesarios. En el contexto del proyecto “Jardín de polígonos” y su objetivo de 
adaptar los contenidos a las nuevas tecnologías, se evidencia la necesidad 
de seguir explorando y aprovechando las posibilidades que los recursos 
3D y el software libre ofrecen para mejorar la experiencia educativa en el 
Jardín Botánico de Bogotá.
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Tipos de estrategias de alimentación para la 
acumulación de polihridroxialcanoatos (PHA´s)             

a partir de lodos de depuradora

Katherine Juliana Bejarano Ardila*

Judith Elena Camacho Kurmen**

Stiven Andrés Gualteros Bayona***

Carolina Guzmán Luna****

Introducción 

Los polímeros de base biológica (conocidos como polímeros, dependien-
do de la fuente del material y la funcionalidad) han ganado una crecien-
te atención para abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad, en 
comparación con los polímeros tradicionales derivados del petróleo. Esta 
biomasa, obtenida de fuentes renovables, puede transformarse en poli-
sacáridos, celulosa, proteínas y metabolitos de origen microbiano, entre 
otros, y representa un alto valor agregado (celulosa, ácido poliláctico, al-
midón y polihidroxialcanoatos - PHA´s, como ejemplos). Su aplicabilidad 
se da en sectores como: dispositivos médicos, fármacos, insumos agrícolas 
y envolturas, entre otras propuestas.

Los PHA´s son producidos de forma intracelular durante la fermentación 
microbiana de fuentes naturales o de residuos y, una vez han cumplido su 
ciclo de vida, se degradan en el ambiente en un porcentaje superior al 90% 

*  Estudiante del séptimo semestre del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Uni-
versidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

**  Docente del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca.

***  Estudiante del séptimo semestre del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Uni-
versidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

**** Docente del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor 
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transformándose en agua, dióxido de carbono y biomasa residual. Por tan-
to, son una alternativa a la depleción de los recursos fósiles, a la mitigación 
del impacto ambiental que generan los plásticos convencionales y, además, 
favorece la valorización de los residuos.

La formación de estos gránulos de PHA’s representan para la bacteria una 
reserva de energía. Su acumulación a gran escala se ha conseguido cuando 
se someten a condiciones de estrés como el déficit de algunos elementos 
esenciales como el nitrógeno y el fósforo, entre otros compuestos (Mina, 
2015). 

Existen industrias que producen PHA´s a partir de residuos agroindus-
triales, melaza, residuos de alimentos, lactosuero, glicerol y agua residual 
de la industria del papel, entre otros ejemplos; sin embargo, es menor la 
producción de este biopolímero a partir de aguas y lodos residuales de las 
plantas depuradoras de origen doméstico (Quintero, 2022).  

Esta investigación en desarrollo, tiene como antecedente la revisión del 
contexto global de la producción de PHA´s a partir de aguas y lodos de 
plantas de tratamiento de aguas de origen doméstico, y la búsqueda de 
literatura científica, no sistematizada, utilizando los operadores booleanos 
“AND” y “OR” en diferentes gestores y bases de datos, al igual que pala-
bras claves como el uso de consorcios microbianos, fuentes nutricionales 
y condiciones de fermentación, entre otras. Entre las ideas más relevantes 
en el empleo de esta matriz residual está el uso de consorcios microbianos 
nativos, los ácidos grasos volátiles (AGV´s) como fuente nutricional y la 
estrategia de alimentación feast and famine para incrementar la biomasa y 
aumentar la acumulación intracelular de PHA´s. 

Con este nuevo trabajo, se tiene como propósito identificar las condicio-
nes de operación que permitan el aumento de la biomasa a partir de un 
sustrato residual y la acumulación intracelular biopolímero, con el fin de 
construir un protocolo y ponerlo a punto en el laboratorio de la Universi-
dad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Palabras clave: Fiesta/hambruna, PHA´s, lodos de depuradora, consorcios 
bacterianos nativos, condiciones de operación.
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Objetivo

Objetivo general 

Describir las condiciones de operación que favorezcan el incremento de la 
biomasa acumuladora de PHA´s a partir de lodos de depuradora. 

Objetivos específicos

• Realizar una revisión bibliográfica de los investigadores que han pro-
puesto diferentes metodologías para acumular PHA´s a partir de lodos 
de depuradora. 

• Identificar condiciones de preparación de los sustratos y/o fuentes nu-
tricionales que han utilizado para el aumento de la biomasa y la acumu-
lación del bioplástico.

• Comparar las diferentes estrategias utilizadas para obtener una mayor 
acumulación del polímero. 

Materiales y métodos

Se basa en la selección de los artículos que han publicado acerca de pretra-
tamientos de los sustratos, la formulación de un medio de fermentación, 
tiempos de retención, y demás parámetros utilizados para el incremento 
de la biomasa.

Resultados

A continuación, se describen dos ejemplos de condiciones de operación 
para la producción de PHA´s: 

Pérez Zabaleta et al., (2021) evaluaron la bioconversión de AGVs a PHA´s 
utilizando cultivos microbianos mixtos para reducir los costos de produc-
ción. En sus procesos no realizaron controles de pH, ni de temperatura. 
Además, procesaron dos fuentes de carbono para analizar la capacidad 
acumuladora de PHA´s de la comunidad microbiana y encontraron el pre-
dominio de los filo Proteobacteria, Bacteroidetes y Firmicutes. El mayor 
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contenido de PHA fue 43,5% (w/w) compuesto por (R)-3-hidroxibutirato 
y (R)-3-hidroxivalerato.

El enriquecimiento de la biomasa se realizó en reactores en batch de tipo 
secuencial, con ciclos de operación de 12 horas y un tiempo de retención 
hidráulica (TRH) de 24 horas. Las fases del proceso contemplaron una de 
fiesta con exceso de nutrientes (duración 5 horas); una depleción de nitró-
geno para favorecer la acumulación (duración 4 horas); y una depleción de 
carbono y nitrógeno. 

Los ensayos en los reactores con AGVs ricos en ácido caproico se desa-
rrollaron a 21.1 ± 0.6°C y aquellos con alto contenido de ácido acético 
se realizaron a 21.5 ± 0.7°C. El promedio de pH fue: 8.0 ± 0.3 y 8.2 ± 0.5, 
respectivamente. 

La etapa de enriquecimiento duró 50 días, monitoreando cada tres veces 
por semana los sólidos suspendidos totales (SST) y volátiles (SST), el con-
tenido de amonio, la concentración de AGVs y el contenido de PHA.

Morgan-Sagastume et al., (2020) evaluaron a escala piloto la producción 
de PHA integrada con un agua residual de la industria de alimentos. Este 
estudio de 10 meses estuvo diferenciado por las variaciones en la com-
posición, la temperatura y el pH. Las aguas residuales con alto contenido 
de acetato y materia orgánica fluctuaron los AGVs de un 50 a 90%, sin 
embargo, se mantuvo un potencial de acumulación de PHA de 0.4 a 0.7 
gPHA/gSSV.

Para la producción de la biomasa utilizaron reactores en batch de tipo se-
cuencial y las estrategias de alimentación dinámica en condiciones aero-
bias y la de tipo feast-famine. Establecieron tres ciclos de 8 horas al día. 
Cada ciclo incluyó alimentación, reacción, sedimentación y descarga del 
efluente. El valor de pH, no controlado, estuvo entre 4.8 y 6.5. La tempe-
ratura estuvo entre 14 a 24°C. El oxígeno disuelto fue otro parámetro mo-
nitoreado. Además, se controló de forma manual la adición de nitrógeno y 
fósforo como macronutrientes teniendo en cuenta los niveles de demanda 
química de oxígeno (DQO) para garantizar un ratio mínimo de DQO:N:P 
de 100:3.5:0.5 por ciclo. Adicionalmente, se adicionó una concentración 
de micronutrientes. 
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Conclusiones

En el proceso de producción de polihidroxialcanoatos se deben considerar 
los siguientes aspectos:

La selección del sustrato que garantice el aumento de la biomasa y el fa-
vorecimiento del potencial de acumulación de PHA´s mediante ciclos de 
fiesta/hambruna, y los tiempos de retención hidráulica, entre otros.

El establecimiento de las condiciones de trabajo y el monitoreo de paráme-
tros como pH, temperatura, el contenido de sólidos suspendidos totales y 
volátiles, el contenido de materia orgánica y la concentración de macro y 
micronutrientes, entre otros, que garanticen el funcionamiento de todos 
los procesos metabólicos del consorcio mixto
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Introducción

La microalga Haematococcus pluvialis obtiene el carotenoide astaxantina 
cuando es sometido a condiciones de estrés. La astaxantina es utilizada 
en diferentes industrias como la alimentaria, farmacéutica, cosmética, nu-
tracéutica y la piscícola por sus propiedades como pigmento y compues-
to bioactivo. Para la obtención de la astaxantina se busca el crecimiento 
apropiado de la microalga produciendo una biomasa en calidad y canti-
dad adecuada, donde el uso de un biorreactor o fotobiorreactor cerrado 
proporciona una operación más controlada y definida, con bajo riesgo de 
contaminación, una configuración de proceso altamente flexible, contro-
lando de una manera precisa las variables de cultivo, como luz, irradiancia, 
fotoperiodos, pH, temperatura, agitación y mezclado. Las luces led son la 
fuente de luz más prometedora, ya que consumen menos energía eléctrica, 
producen más luz, no desperdician energía y son de bajo costo. 

Palabras clave: Microalga, biomasa, carotenoide, led de colores, alta 
irradiancia.
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Materiales y métodos

Condiciones de cultivo 

Se prepara inoculo con la microalga Haematococcus pluvialis UTEX 2505 
y se realiza el cultivo en los biorreactores a escala de laboratorio de 5 litros 
(Tecferm, Biostat A Plus utilizando como condiciones de estrés: deficien-
cia de nitrógeno al 4 % y 5%, fosfatos 10%, cloruro de sodio (1,2 g/L) y 
acetato de sodio (1,6 g/L), led blanca, roja y azul, lámparas fluorescentes: 
irradiancia 260 - 360 luxes, fotoperiodo luz/oscuridad 20h:4h.

Se construyeron curvas de crecimiento a partir de al menos tres ensayos 
independientes. Se determinó la producción de pigmentos clorofila (cloro-
fila a) y astaxantina, por técnica colorimétrica (APHA, 1992) 

Se realizó análisis ANOVA (95%) para encontrar diferencias significativas 
entre tratamientos y Tukey (95%).

Resultados 

Se utilizaron biorreactores a escala de laboratorio de 5 L, como el Biorre-
actor BIOSTAT A PLUS de 5 litros encontrándose que el medio de cultivo 
BBM bajo las condiciones trabajadas de estrés salino y alta irradiancia con 
luces led blanca, rojo y azul presentó un crecimiento de 1,64x106 cel./mL. 
El medio RM con deficiencia de nitrógeno y fosfato produjo la mayor con-
centración de astaxantina (3,30μg/mL), presentando quistes inmaduros y 
maduros de tonalidad rojiza por acumulación de este pigmento (Cáceres 
y Arias, 2023).

Otro estudio realizado fue en el que usó la biomasa de H. pluvialis obte-
nida en el Biorreactor BIOSTAT A PLUS de 5 litros, sometiéndola a las 
condiciones de estrés acetato de sodio (0,375 mg/L y 0, 750 mg/L) y una 
irradiancia de 360 lux con led blanca, en medios BBM y RM. Establecien-
do que el tratamiento que usó medio RM con 0.375 mg/L de acetato de 
sodio, produjo 6.088 ug/mL de astaxantina. (Torres y Ubaque, 2021) 

Barreto y Ortiz (2020), encontraron que el cultivo de la microalga en me-
dio RM con deficiencia de fosfatos al 10%, deficiencia de nitratos al 5%, 
pH 6,8, temperatura 20°C, agitación 100 rpm, velocidad de aire 1,7 L/min, 
aire filtrado estéril, fotoperiodo 20h luz y 4h de oscuridad, e irradiancia de 
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280 luxes con el uso de ledes de colores azul, rojo y blanco combinadas con 
lámparas fluorescentes, produjo 8,62x109 cel./mL y de astaxantina 2,524 
ug/mL. 

Otro cultivo realizado en este biorreactor usando ledes blanca, roja y azul, 
irradiancia 260 luxes y medio BBM presentó al final de 36 días una bioma-
sa de 2,88 x107 cel./mL, una concentración de clorofila de 28,3 µg/mL y de 
astaxantina de 3,1 µg/mL (Manrique y Marin, 2019).

Pérez y Ayala (2019), también usaron este biorreactor, obteniendo la ma-
yor biomasa en el medio RM con 5% de nitrógeno, 3,19x105cel./mL y con-
centración de astaxantina de 1,1µg/ml, el pH se mantuvo entre 5,6 y 7,0 
durante los 28 días de tratamiento y se disminuyó el contenido de nitró-
geno en un 40%. En este estudio se empleó luz blanca utilizando lámparas 
fluorescentes con irradiancia de 110 lux, fotoperiodo luz 20 h y 4 h de os-
curidad, pH 6,8, temperatura de 20°C + 2 °C, aire filtrado a 1,7 L/minuto 
y agitación 100 rpm. 

Otro biorreactor utilizado fue el Tecferm de 5 litros, en el cual se realizó la 
producción de biomasa de la microalga H. pluvialis utilizando los medios 
de cultivo OHM y kobayashi (KM), bajo las condiciones de fotoperiodo 
18:6 Luz/oscuridad, luz blanca por medio de lámparas fluorescentes (Phi-
llips master TL5 HO de 54W/827), 65 Lux, pH 6.8, agitación 100 rpm, aire 
filtrado y temperatura 22°C ± 2 durante 21 días. El mayor crecimiento 
de la microalga se presentó en el medio OHM con 1.23x106 cel./mL con 
una producción de astaxantina de 8.21 µg/mL. Según el análisis estadístico 
Kruskal-Walis (P < 0.05) no se presentaron diferencias significativas para 
su producción P= 0.3929. (Hernández, 2019)

En otro estudio donde se manejó este biorreactor se encontró que el cre-
cimiento celular obtenido fue 1.25x105 cel./mL y 1.0x105 cel./mL en me-
dio RM y BBM durante 21 días, respectivamente, utilizando  temperatura 
20 + 1ºC, agitación 180 rpm, aire filtrado, fotoperiodo de 18:6 luz:oscu-
ridad, lámparas fluorescentes de luz   blanca (Phillips Master TL5 HO de 
54W/827) y pH de 6.8- 7.1, según el ANOVA (95%) (P= 0.918) no se pre-
sentaron diferencias significativas entre los tratamientos ensayados para el 
crecimiento celular de la microalga. (Leiton, 2018)

García en el 2018 también aprovechó este biorreactor utilizando acetato 
de sodio en concentraciones de 0,299 mg/L y 1,6 mg/L, las cuales fueron 
evaluadas en el medio RM,  pH de 6.7, fotoperiodos 20h luz y 4h oscuridad 
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, luz blanca, temperatura 25 ± 2° C, aire filtrado y agitación  a 100 rpm. Los 
resultados obtenidos con 0,299 mg/L de acetato de sodio determinaron un 
crecimiento de 2,0 x 104 Cel./ mL y una concentración de astaxantina de 
2,530 µg/mL durante 34 días.

Los tratamientos realizados establecieron la factibilidad tecnológica del 
uso del biorreactor a escala de laboratorio y de luces led para producir 
biomasa de la microalga y astaxantina, estableciendo que diferentes com-
binaciones dan mejores rendimientos. 

Discusión

El uso de diferentes fuentes de luz como la luz solar, lámpara fluorescente y 
ledes en biorreactores y fotobiorreactores para producción de astaxantina 
en H. pluvialis como los publicados por Rodríguez et al., 2022; Xi et al., 
(2016) y Tran et al.,(2015), con la iluminación led rojo y azul en la pro-
porción 1:3 a alta intensidad de luz 160 μEm-2 s-1 produciendo 34,44 mg/L 
de astaxantina, estableciéndose que la luz roja es mejor para aumentar la 
biomasa, mientras que la luz azul ayuda a aumentar la acumulación de 
astaxantina en Haematococcus (Ahirwar et al. 2021). 

Conclusiones

En uso del  biorreactor bajo las condiciones trabajadas permitió obtener 
una biomasa en calidad y cantidad adecuadas de esta microalga, la cual se 
usó para obtener astaxantina aprovechando el uso de ledes de colores azul, 
rojo y blanco combinadas con lámparas fluorescentes.
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Extracción de astaxantina a partir de la microalga 
Haematococcus pluvialis con fines de producción a 

nivel industrial
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Introducción

Las microalgas son organismos fotosintéticos con alta importancia a nivel 
industrial gracias a su gran variedad de aplicaciones en todo el mundo; 
utilizados comúnmente en la producción de biodiesel, procesos de biorre-
mediación de aguas residuales, obtención de proteínas de tipo alimenticio, 
uso en acuicultura, avicultura, entre muchos otros, vinculados a la capaci-
dad que tienen de acumular metabolitos de  interés biotecnológico como 
lo son ácidos grasos y pigmentos como los carotenoides (Ramírez, 2013). 

El carotenoide de interés en el proyecto de investigación es la astaxantina 
o 3.3’-dihidroxi-β.β-caroteno-4,4’-diona, un antioxidante natural, pertene-
ciente a la familia de las xantofilos, serie fitoquímica de los terpenos y 
liposoluble, encontrada en microalgas como Haematococcus pluvialis, le-
vaduras como Xanthophyllomyces dendrorhous, algunos peces, crustáceos 
y plumas de aves, siendo Haematococcus   pluvialis quien presenta mayor 
potencial en la producción de astaxantina bajo condiciones significativas 
de estrés, aprovechando la energía lumínica y capturando el CO2 de la at-
mósfera (Ramírez, 2019).
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Palabras clave: Aceite de soya, astaxantina, factores de estrés, Haematococcus 
pluvialis, medios de cultivo.

Objetivo general 

Extraer astaxantina a partir de cultivos de Haematococcus pluvialis con 
fines de uso a nivel industrial.

Objetivos específicos

• Optimizar los procesos de cultivo de Haematococcus pluvialis para 
maximizar la producción de astaxantina.

• Evaluar diferentes métodos de extracción de astaxantina de Haemato-
coccus pluvialis a partir de cultivos y así determinar el más eficiente.

• Caracterizar la astaxantina extraída para asegurar su calidad y pureza.

Materiales y métodos 

Se utilizó el  medio de cultivo BBM modificado para la inoculación de H. 
pluvialis en fiolas previamente estériles donde se emplearon tratamientos 
con dos cepas diferentes (2505 Y UA) con el fin de observar cuál es la 
más efectiva en cuanto a la producción de astaxantina; ambas cepas fue-
ron sometidas a distintas condiciones de estrés como lo son luz blanca en 
tiempos de 18 horas luz y 6 horas de oscuridad, deficiencia de nitratos al 
5%, agitación constante y acetato de sodio suplementado a partir del día 
22 de cultivo.

Por medio de la revisión de literatura científica se determinaron dos meto-
dologías para la extracción de astaxantina a partir de cultivos de H. pluvia-
lis, donde el primer método refiere como primera fase hacer la disrupción 
de clorofila que pueda producir interferencias utilizando una solución de 
NaOH al 5%, en metanol al 30% y esferas de vidrio agitadas en vórtex. 
Luego se recogen muestras para determinar la cantidad básica de astaxan-
tina por espectro y la extracción se realiza con acetato etilo etanol hasta 
que se pierda significativamente el color rojo de astaxantina. Finalmente 
se hace la hidrólisis de los ésteres del carotenoide con NaOH en metanol 
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por 50 min a 40°C, neutralizado con HCL 1M y se determina el perfil de 
absorción con espectrofotómetro a 475 nm (Leonardi, Niizawa & Irazoqui, 
2015). 

El segundo método se denomina extracción de astaxantina con disolución 
de aceite, el cual se realiza utilizando etanol y aceite de soya; los ensayos se 
realizan en dos tubos donde primariamente se encuentran 0.5 mg de alga 
seca en hornos a 80°C y conservada a  temperaturas bajas donde posterior-
mente se adicionan 0.5 ml de etanol, perlas de vidrio envueltas en alumi-
nio y se agitan vigorosamente en mezclador oscilante, luego se agrega 3 ml 
de aceite de soya a cada uno de los tubos y se mezcla; este proceso se repite 
3 veces para asegurar la extracción completa de la astaxantina y posterior-
mente hacer una incubación a 80°C por 1 min e inmediatamente transferir 
los tubos a baño frío (0-4°C) durante 1 hora. El extracto obtenido se cen-
trifuga a 4000 rpm en tiempos de 5 minutos y se va recolectando el sobre-
nadante hasta completar los 10 ml y finalmente medir las absorbancias a 
400 y 700 nm para realizar el cálculo del contenido de astaxantina extraído 
(Xiaohui, et al, 2015).

Resultados parciales

A las 11 semanas de cultivo se evidencia una fase de latencia, seguida de 
un crecimiento exponencial de la microalga en cuanto a cantidad y un 
ligero cambio morfológico; sin embargo se resalta que en el día 40 y 50 
la cantidad de células decrece siendo un fenómeno normal del proyecto 
de investigación, ya que no se desea obtener la biomasa sino observar el 
comportamiento, transformación y morfología de la célula para obtener la 
astaxantina teniendo en cuenta el ciclo de vida de la microalga, lo anterior 
se da por las condiciones de estrés que se aplicaron a los cultivos. Por otro 
lado, el tratamiento con acetato de sodio en los ensayos montados presenta 
cambio morfológico característico que se corrobora con el color del medio 
de cultivo y el crecimiento; y según los métodos proporcionados por la 
literatura para la extracción de astaxantina, se decide utilizar el método de 
etanol con aceite de soya siendo una alternativa económica, de fácil acceso 
y realización en todas las etapas de investigación y ha arrojado resulta-
dos positivos con altas tasas de extracción de la astaxantina sin factores 
de toxicidad ni peligros representativos para la salud humana o el medio 
ambiente.
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Discusión

Según información proporcionada por literatura científica a lo largo de las 
investigaciones realizadas sobre extracción de astaxantina se evidencian 
distintas metodologías, siendo la más común la extracción con solventes 
orgánicos; ésta es una de las más efectivas en cuanto a producción ya que 
la astaxantina es soluble en acetona, benceno, cloroformo y disolventes 
orgánicos, pero representa alta toxicidad con el medio ambiente y el per-
sonal que lo maneja, por lo que el método de dilución en aceite de soya 
(etanol - aceite) es una alternativa que permite la reducción de costos en 
producción, mejora la eficiencia de extracción y proporciona referencias 
para la producción de astaxantina a gran escala más que los métodos con 
acetona, ya que este es un compuesto tóxico. Es importante aclarar que se 
utilizan aceites naturales, ya que son liposolubles y penetran en las células 
y se combina con la astaxantina lipofílica, consiguiendo así un buen resul-
tado de extracción por difusión.

Un aspecto importante a atender en el cultivo de esta microalga y produc-
ción de astaxantina, es la contaminación por bacterias y otros microor-
ganismos, por lo que el manejo adecuado de materiales en condición de 
esterilidad, desde el medio donde se desarrollan los cultivos así como la 
manipulación, permite asegurar la estabilidad de las cepas de estudio y 
un carotenoide de excelente calidad cuyo fin va a ser de tipo industrial al 
ser estable y biodisponible en alimentos, medicina, cosméticos, industria 
avícola, entre muchos otros. 

Conclusiones parciales

• Con este proyecto de investigación se está logrando la optimización 
de procesos de cultivo de Haematococcus pluvialis para maximizar la 
producción de astaxantina reflejada con las condiciones de estrés a las 
cuales fue sometido el microorganismo que, bien se sabe produce as-
taxantina bajo condiciones de alta temperatura, pH, nutrientes y sales, 
por lo que la adición de acetato de sodio a los cultivos le otorga ese 
grado de salinidad necesario para que realice el cambio morfológico.

• La buena densidad celular está explicada por las condiciones idea-
les de crecimiento del microorganismo y es importante para nuestra 
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investigación ya que sin gran cantidad de células no se podría obtener 
la astaxantina que representa del 1-3% del peso seco en microalga.

• Se evaluaron diferentes métodos de extracción de astaxantina de Hae-
matococcus pluvialis a partir de cultivos para determinar el más eficien-
te y seguro para la investigación, sin perjudicar el proceso de extracción 
y obtención de la astaxantina.

• Es importante la extracción de la astaxantina, debido a que tiene una 
aplicabilidad industrial para la producción de productos como alimen-
tos, cosméticos e industrias acuícolas, avícolas y medicamentos ya que 
es el único capaz de atravesar barrera hematoencefálica por lo que se 
puede visionar como una propuesta biotecnológica a futuro en la in-
dustria farmacéutica.
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Aprovechamiento de los residuos orgánicos en el 
campus Centro Don Bosco
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Introducción

La materia orgánica según Ruíz (2017) “es cualquier tipo de material de 
origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de 
descomposición en el que participan microorganismos (...) y cambian de 
su forma orgánica a su forma inorgánica (minerales)”. Por lo tanto, se pue-
de denominar como residuo orgánico a los desperdicios o sobrantes que 
cumplan con las características de la materia orgánica. 

En la actualidad se encuentran residuos de todo tipo en cualquier lugar, 
desde hojas caídas de los árboles hasta heces de algunos animales, entre 
otros elementos; según el Informe Nacional de Disposición Final de Resi-
duos Sólidos (2020), en Colombia se produjeron 11›600.849,21 toneladas 
de residuos sólidos en ese año, de los cuales cerca del 40 por ciento son 
residuos orgánicos. Esta cifra es de gran importancia, porque evidencia 
que hay una gran cantidad de material; el cual, si se le realiza una buena 
clasificación, se podría aprovechar en diferentes áreas.

Palabras clave: residuos orgánicos, tratamiento, compostaje, lombricultura.
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Objetivo general

Generar una estrategia para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
en el campus Centro Don Bosco (CDB).

Objetivos específicos

• Ejecutar una revisión de la literatura actual acerca del aprovechamiento 
de los residuos orgánicos.

• Determinar la cantidad de residuos orgánicos que se producen en el 
CDB.

• Establecer condiciones necesarias para el aprovechamiento de los resi-
duos orgánicos.

Metodología

La realización de este proyecto se llevará a cabo en tres fases:

Fase I: revisión de la literatura en plataformas institucionales y bases de 
datos con el fin de analizar la perspectiva científica de cada autor frente al 
aprovechamiento de residuos orgánicos desde tres miradas: contextuali-
zación sobre los residuos, su composición; clasificación y selección de dos 
métodos efectivos de tratamiento para los residuos orgánicos. 

Fase II: determinar la cantidad y la periodicidad de residuos orgánicos 
producidos en la cafetería del campus Don Bosco; por medio de pesajes 
aleatorios.

Fase III: conocer la infraestructura del campus CDB y determinar las con-
diciones necesarias para la implementación de una propuesta de aprove-
chamiento, de cara a los cambios que se desean establecer.

Resultados parciales

El proyecto se encuentra en desarrollo, a la fecha se ha culminado la fase 
número uno y dos, se está gestionando la fase número tres.
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Resultados de la fase uno: Al recopilar la información se determinaron 
dos métodos de clasificación: por origen: residuos agrícolas, ganaderos, 
industriales, entre otros, y por su composición química: sustratos inertes o 
activos. Así mismo, se proponen dos alternativas de utilización por medio 
de técnicas agroindustriales: la composta, que consiste en la degradación 
controlada de los residuos con el fin de obtener materia orgánica aprove-
chable (MO); esta se divide en tres fases: el preproceso donde se muelen 
y tamizan los residuos con el objetivo de que el tamaño de las partículas 
sea uniforme; la segunda es la degradación que, a su vez, se divide en dos 
fases: una mesófila (los microorganismos mesófilos son los encargados de 
la biodegradación) y otra termófila (con el tiempo sube la temperatura y 
con este aumento llegan microorganismos termófilos) y la última fase que 
es la maduración, en ella vuelven a aparecer otro tipo de microorganismos 
mesófilos. 

El segundo tratamiento es la lombricultura, que se define como un pro-
ceso industrial que utiliza lombrices en cautiverio para la producción de 
humus. Se profundiza en las necesidades de cada proceso, los conceptos 
básicos, los pasos a seguir, parámetros a cumplir como: pH, temperatura, 
lugar del criadero, iluminación, aireación de la tierra y humedad, materia-
les necesarios, efectos positivos y recomendaciones.

A partir del análisis, se obtuvo como resultado que el método de la lom-
bricultura es el más eficiente en relación insumos/ beneficios para la reu-
tilización y el aprovechamiento de los residuos. Sin embargo, los estudios 
demuestran que, bajo circunstancias controladas, es posible contribuir a 
un mejor proceso si se logra mezclar algunos elementos de los distintos 
métodos de transformación, como la adición de humus en procesos nor-
males de compostaje. 

Resultados de la fase dos: Para determinar la cantidad de residuos genera-
dos en el Centro Don Bosco se acudió al método de muestreo por cuarteo, 
el cual, es un tipo de muestreo representativo donde se divide una muestra 
heterogénea en cuatro y se toma una fracción. De ello se estableció que 
cada treinta días el peso promedio de residuo generado es de 65 Kilogra-
mos (Kg).
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Conclusiones parciales

Finalmente, en esta investigación se logra comprender cómo deben ser 
clasificados los residuos orgánicos según su finalidad, resumidos en: ma-
teriales orgánicos de origen natural, materiales orgánicos de subproductos 
y residuos de actividades agrícolas, industriales y urbanas; además, fueron 
visibles métodos de transformación como: el compostaje y la lombricultu-
ra. Se precisa que los residuos poseen un gran valor si son utilizados y se 
procesan de forma correcta. Al mismo tiempo, cobra importancia cuando 
se genera el cambio de ser considerado “basura” a ser un recurso aprove-
chable con potencial para la agricultura. 

Con base en lo anterior, se determinó que el método de compostaje es el 
más apropiado según las condiciones y características del campus Centro 
Don Bosco; por ende, la generación del proyecto va guiada a la creación e 
implementación de ésta estrategia para el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos.
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Consideraciones iniciales para definir el factor de 
lugar en proyectos arquitectónicos sostenibles

Medina-M. Pedro R.**
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Resumen 

En el marco del proyecto de investigación aprobado y en curso del grupo 
Construcción y Gestión en Arquitectura CYGA titulado “Esquema bási-
co arquitectónico para la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, en predio de la carrera 7 # 166-51 en Bogotá”, se propone 
de manera preliminar las consideraciones iniciales que se deben tener en 
cuenta al definir el factor de lugar que son de vital importancia en la con-
cepción de los proyectos arquitectónicos. El lugar de emplazamiento de las 
futuras edificaciones tiene su propia identidad, sus únicas características 
físicas naturales y artificiales y un contexto particular; todo esto debe te-
nerse presente en la etapa previa al proceso de diseño e integrarlo en su 
arquitectura.

El factor de lugar es el tema más cercano a lo llamado comúnmente aná-
lisis del sitio, lo cual implica comprender la topografía, el clima, la vege-
tación, evaluar aspectos como biodiversidad, ecosistemas locales y recur-
sos naturales disponibles; es decir, todos los elementos que conforman el 
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paisaje, tener en cuenta la escala y la densidad urbana circundante, además 
debe contemplar otros aspectos, como los culturales, sociales, tradiciones 
y las necesidades de la comunidad local para crear una relación armoniosa 
entre el edificio y su entorno urbano que permita garantizar que el edificio 
se integre adecuadamente en el contexto.

Desde la sostenibilidad es importante tener en cuenta una serie de con-
sideraciones iniciales del sitio y la implementación de criterios de diseño 
sostenible para contribuir al bienestar de los usuarios y reducir costos ope-
rativos a largo plazo.

Palabras clave: Bioclimática, eficiencia, sitio sostenible, diseño sostenible.

Introducción 

El análisis del sitio o estudio del lugar brinda una base sólida para el di-
seño arquitectónico al proporcionar información sobre el contexto físico, 
cultural, social y legal en el que se desarrollará el proyecto. Permite además 
adaptar el proyecto al entorno natural, aprovechar los recursos naturales 
y artificiales disponibles, minimizar el impacto ambiental y mejorar la ca-
lidad de vida de las personas que interactuarán con el edificio; también 
proporciona información valiosa que podría guiar los criterios de diseño 
arquitectónico sostenible.

Objetivos

Objetivo general

Se pretende identificar las actuaciones iniciales que permitan la defini-
ción del factor de lugar como etapa previa en el diseño arquitectónico que 
puedan ser aplicadas en los proyectos de la edificación sostenibles. Para 
cumplir con este propósito, en primer lugar, se quiere construir una con-
ceptualización teórica referida al análisis del sitio y a las consideraciones 
iniciales con criterios de sostenibilidad como etapa previa al diseño arqui-
tectónico. Como siguiente paso, a partir de la identificación de parámetros 
que permitan delimitar el factor de lugar, para finalmente poder definir el 
factor de lugar para aplicar en el desarrollo del diseño arquitectónico de 
un proyecto arquitectónico sostenible través de una matriz de parámetros.



Ciencia, tecnología e innovación en la perspectiva de la 
educación superior en el marco de la Revolución 4.0 221

Metodología

La metodología se plantea desde el paradigma positivista y holístico den-
tro de un proceso investigativo flexible de tipo explicativo y se estructura 
de la siguiente manera. En primera instancia, se hace una revisión docu-
mental general de algunas bases teóricas en el ámbito nacional e interna-
cional para precisar varios conceptos importantes que se deben tener en 
cuenta. En segunda instancia, la identificación de criterios importantes en 
el factor de lugar que, a modo de lista de verificación y presentados en una 
tabla o matriz que ofrezcan un conjunto de opciones que permitan generar 
unas acciones que se aplican previas al diseño arquitectónico.

Como resultados preliminares se realiza una matriz de parámetros que 
incluye diferentes aspectos asociados al sitio a saber: aspectos físicos como 
la topografía, la orientación solar, los vientos predominantes, los flujos de 
tráfico, los sistemas de transporte, la infraestructura existente, así mismo, 
se incluyen los aspectos climáticos, aspectos de materialidad, estrategias 
de sostenibilidad, preservación de la biodiversidad, flora, fauna, disponi-
bilidad y gestión del agua, la evaluación de la infraestructura existente y 
un inventario de las influencias tecnológicas, la eficiencia energética y los 
usos en el entorno inmediato del proyecto. Se contemplan otros elementos 
relevantes derivados de entrevistas y consulta con los usuarios y la comu-
nidad local que aporten a revelar la identidad y los valores intrínsecos del 
entorno, capturar la esencia del lugar y poder reflejarlo adecuadamente en 
el diseño arquitectónico, creando un vínculo profundo y autentico con la 
comunidad del entorno.

Conclusiones

Como conclusiones iniciales se tiene que, el análisis del lugar es una etapa 
fundamental en el proceso de diseño arquitectónico, proporciona infor-
mación valiosa sobre el contexto físico, cultural y ambiental en el que se 
ubicará el proyecto, lo que permite tomar decisiones informadas y diseñar 
soluciones adecuadas y contextualmente conscientes.

El análisis del lugar permite comprender y respetar la identidad y los va-
lores intrínsecos del entorno. Esto incluye la integración armónica en el 
paisaje, la respuesta a las necesidades de los usuarios y la creación de ex-
periencias significativas.
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El análisis del lugar contribuye a la sostenibilidad y al respeto medioam-
biental en el diseño arquitectónico, porque permite identificar oportuni-
dades para maximizar la eficiencia energética, la gestión del agua y la se-
lección de materiales sostenibles, minimizando así el impacto ambiental.

El enfoque del diseño, atendiendo a la experiencia contextual, implica 
considerar la sensibilidad al entorno, aprender del lugar, crear conexiones 
emocionales, centrarse en el usuario y ser adaptable, porque esto garantiza 
que el diseño arquitectónico sea relevante, auténtico y mejore la experien-
cia de los usuarios al estar en armonía con el lugar y sus características.
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Los neuroderechos
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Introducción 

Los avances en neurociencia han llevado a una mayor comprensión del 
cerebro humano y su relación con la conducta, la cognición y la toma 
de decisiones. Sin embargo, estos avances también plantean importantes 
cuestiones éticas y legales relacionadas con el uso y la interpretación de la 
información obtenida a través de técnicas de neuroimagen y otras tecno-
logías que pueden ser implantadas en el cerebro humano.

En este contexto, surge el concepto de los “neuroderechos”, que se refie-
ren a los derechos humanos relacionados directamente con el cerebro que 
deben protegerse en el contexto de la neurociencia y la tecnología neuro-
lógica. Estos derechos incluyen: el derecho a la privacidad y la protección 
de los datos neurológicos, el derecho a la identidad personal y a la autono-
mía, el derecho a la no discriminación y el derecho a un acceso equitativo 
a los avances en neurociencia y tecnología neurológica, los cuales fueron 
propuestos por el neurocientífico Rafael Yuste, (c. 2019) con su premisa, 
“¿se debe legislar para resguardar el derecho a nuestra privacidad mental?”.
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Por lo anterior, este trabajo tiene como finalidad analizar y discutir los 
fundamentos teóricos y prácticos de los neuroderechos, su importancia 
en la actualidad y, sobre todo, en la legislación colombiana, sus indicacio-
nes en diversos objetivos, desde la investigación científica hasta la justicia 
penal y la política pública. En definitiva, se trata de explorar cómo los 
neuroderechos pueden contribuir a garantizar una sociedad más justa y 
respetuosa con la dignidad humana en un mundo cada vez más influencia-
do por la tecnología neurológica.

Finalmente, el uso de esta tecnología plantea cuestiones importantes sobre 
la privacidad y la protección de datos, especialmente cuando se trata de 
información sensible y personal obtenida a través de técnicas de neuroi-
magen; por tal razón los neuroderechos pueden proteger a las personas de 
la posible exploración y explotación de su información neurológica, sin 
consentimiento con el fin de garantizar que los avances en la tecnología 
neurológica sean utilizados de manera responsable y dentro del marco le-
gal en Colombia.

Palabas clave: Neuroderechos, neurotecnología, derechos humanos, bioé-
tica, derechos del cerebro.

Objetivo general

Evaluar la importancia de la regulación de los neuroderechos en la legisla-
ción colombiana y sus implicaciones éticas, legales y sociales con relación 
a los derechos humanos, la privacidad y la dignidad de las personas para 
identificar los desafíos y oportunidades que plantean estas tecnologías en 
el contexto actual.

Objetivos específicos

• Analizar las implicaciones éticas de las tecnologías cerebrales y las neu-
rociencias en relación con los derechos humanos, la privacidad y la dig-
nidad de las personas.

• Identificar los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías 
cerebrales en relación con los derechos humanos, especialmente en 
áreas como la justicia penal, las relaciones humanas, incluyendo el 
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impacto en la privacidad, la autonomía, la igualdad, la justicia social y 
la educación.

• Comprender el marco jurídico y normativo existente en relación con 
las tecnologías cerebrales y las neurociencias, y proponer medidas para 
fortalecer la protección de los derechos humanos y la privacidad de las 
personas.

• Elaborar un artículo para ampliar los conocimientos sobre la impor-
tancia legal de los neuroderechos en Colombia.

Metodología 

Enfoque: Cualitativo: Este proyecto de investigación en neuroderechos es 
cualitativo para comprender las complejidades éticas, legales y sociales re-
lacionadas con la neurociencia y la neurotecnología y para dar voz a las 
personas involucradas en estos temas. La investigación cualitativa permite 
una exploración en profundidad que puede informar y promover una me-
jor comprensión y protección de los derechos humanos en el ámbito de la 
neurociencia. 

Alcance: Exploratorio descriptivo: El alcance exploratorio de este proyecto 
de investigación implica que el objetivo principal es explorar el tema y ob-
tener una comprensión general de los diferentes aspectos de este. En este 
tipo de investigación, no se tiene una hipótesis clara o específica a com-
probar, sino que se busca descubrir nuevas ideas, conceptos o patrones que 
puedan surgir durante la exploración. 

Diseño: No experimental transversal: Este proyecto de investigación tiene 
un diseño no experimental transversal ya que implica la recolección de da-
tos en un momento específico, sin manipular ninguna variable o intervenir 
en el ambiente en el que se recolectan los datos. Este enfoque nos permite 
analizar las relaciones entre diferentes variables en un momento determi-
nado, sin controlar la influencia de otras variables.

Resultados 

A partir de la información recaudada en la presente investigación, se ha 
logrado caracterizar varios aspectos de gran importancia, permitiendo la 
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identificación de los principales avances y desafíos en la regulación de los 
neuroderechos en Colombia, así como de las barreras que dificultan su 
implementación y su impacto en la sociedad, los cuales se referencian a 
continuación:

Se hace necesaria la divulgación acerca de qué son los neuroderechos, ya 
que se ha evidenciado la poca información y desconocimiento que se tiene 
sobre el tema en la población en general, a través de un artículo para am-
pliar los conocimientos sobre la importancia legal de los neuroderechos 
en Colombia.

Si bien es cierto, nuestro país ha venido rezago en cuanto a avances tecno-
lógicos, es importante incluir los neuroderechos en la legislación colom-
biana de manera preventiva, con el fin de contrarrestar los vacíos jurídicos 
referentes a la manipulación de la actividad cerebral en nuestro país, que 
permita tener una protección jurídica en nuestro país. 

Discusión y conclusiones parciales

La protección de los neuroderechos debe ser integrada con los derechos 
humanos existentes y el marco jurídico internacional para garantizar una 
protección efectiva y equitativa de los derechos neurológicos.

Los neuroderechos no existen en un vacío y están estrechamente relacio-
nados con otros derechos humanos, como la privacidad, la autonomía 
y la no discriminación. Además, existe un marco jurídico internacional 
que protege los derechos humanos y que puede ser utilizado para pro-
teger los neuroderechos. La integración de los neuroderechos con otros 
derechos humanos y el marco jurídico internacional puede garantizar una 
protección más efectiva y equitativa de los derechos neurológicos para to-
das las personas, independientemente de su ubicación geográfica o estado 
socioeconómico.
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Avance en la evaluación de infraestructura educativa 
existente: Los retos para el logro del neto cero

Liliana Medina** 
Sergio Ballén**** 
James Ortega****** 

Resumen

Considerando que las edificaciones son responsables del 39% de las emi-
siones de carbono, el sector de la construcción tiene un actuar fundamen-
tal frente a la emergencia climática por lo que su descarbonización , es 
una de las estrategias de mitigación de los efectos de la crisis climática  
(WGBC, 2019) . Las principales estrategias para descarbonizar los dife-
rentes sectores y el logro de neto cero, refieren el mejoramiento de la efi-
ciencia energética (en el caso de las edificaciones referido como carbono 
operacional), reducción del carbono en insumos y materiales (en el caso 
de las edificaciones referido como carbono embebido), cambio de uso del 
suelo para reducir los Gases Efecto Invernadero (GEI) a través de recupe-
ración de áreas deforestadas, entre otras.

Colombia desde su adhesión al Acuerdo de París (2015), considerando sus 
prioridades y circunstancias, se comprometió en 2020 a reducir (WGBC, 
2019) en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 
(República de Colombia, 2020). La oferta de edificaciones con uso educa-
tivo para niveles básicos (primaria y secundaria), en el periodo 2018-2022 
representó un total de 264 colegios nuevos o ampliados y 1110 colegios 
rurales renovados (FFIE, agosto 31, 2022), edificaciones públicas que, en 
términos de estrategias de sostenibilidad e integración de metas de des-
carbonización, no se tiene conocimiento si fueron consideradas. Se debe 
*  Docente ocasional medio tiempo, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
**  Docente ocasional medio tiempo, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
***  Docente de planta tiempo completo, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
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recordar que la evolución en metros cuadrados (m2) licenciados para edi-
ficaciones de uso educativo fue de 904.227m2 en 2019, 419.756m2 en 2020 
y que entre el año 2002-2021 (primer semestre) totaliza a 4.773.311m2.

Estrategias de eficiencia energética en la infraestructura educativa, como 
puede ser la generación in situ a partir de paneles fotovoltaicos, uso de 
luminarias eficientes, entre otras, se han ido integrando en diferentes ins-
tituciones educativas en el país. Sin embargo, no se cuenta con una inte-
gración de información que permita evaluar los desempeños en relación 
con el carbono operacional. A nivel local para Bogotá, D.C., la Secretaría 
de Ambiente generó la iniciativa ‘Eficiencia energética y energía solar foto-
voltaica para entidades públicas’ (2022), la cual fue seleccionada por la or-
ganización C40 Cities Finance Facility, para apoyar la implementación de 
sistemas fotovoltaicos para 78 edificaciones públicas (incluidos colegios) y 
proyectos de eficiencia energética en los sistemas de iluminación para 102 
entidades públicas antes del 2030. (El Tiempo, septiembre 07, 2022).

El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE (2022), 
refiere un alto presupuesto para la ejecución de 536 proyectos de infraes-
tructura educativa en 70 entidades territoriales certificadas, y 671 mejora-
mientos en instituciones educativas oficiales de las zonas rurales, colegios 
afectados por la ola invernal e instituciones educativas priorizadas en los 
pactos territoriales. Es importante que los mejoramientos puedan conside-
rar estrategias que desde la eficiencia energética puedan reducir el carbono 
operacional, por lo que el desconocimiento de esta métrica sería de gran 
aporte para una mejor ejecución de la inversión. 

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) desarrolló en 
2017 la “Guía para la implementación de estrategias de sostenibilidad en 
diseño y construcción de colegios nuevos de jornada única en Colombia”, 
que incluye recomendaciones que se suman a la estrategia de Colegio 10, 
promovida por el Ministerio de Educación Nacional en 2015 y que, si bien 
tiene un enfoque a edificaciones nuevas, en la operación y mantenimiento 
(que podría aplicarse a edificaciones existentes) genera recomendaciones 
que pueden establecer una metodología para el  desempeño en relación 
con la energía, cotejando con los valores establecidos por la Resolución 549 
de 2015 para la línea base de consumo, según clima y tipo de edificación. 

En Colombia a la fecha, no se encuentra referencia de la evaluación del des-
empeño en energía operacional de la infraestructura educativa existente. 
Si se consideran los proyectos de infraestructura educativa con atributos 
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de sostenibilidad, en el registro de proyectos del Consejo de Construcción 
Sostenible de los Estados Unidos (USGBC por sus siglas en inglés) exis-
ten en Colombia, siete (7) proyectos de infraestructura educativa que son 
referidos bajo el sistema de certificación LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), de los cuales a la fecha solamente dos proyectos 
(uno público y uno privado), se encuentran certificados y, solamente uno 
de estos proyectos, el Colegio Rochester (colegio privado), ha validado 
su desempeño en operación y mantenimiento (web USGBC ), y  de los 
restantes proyectos que se encuentran en curso de obtener este etiquetado 
para sus plantas físicas, es evidente el desconocimiento del desempeño de 
plantas físicas de uso educativo en su energía operacional y por ende del 
carbono operacional, en este tipo de plantas físicas “sostenibles”.

Palabras clave: Neto cero, carbono operacional, colegio existente. Arc 
Skoru

Objetivos

Identificar y evaluar en las edificaciones educativas los valores de la ener-
gía operacional y el carbono asociado, que permita generar recomenda-
ciones que direccione al sector gubernamental y a escala de municipio que 
administra y opera edificaciones de uso educativo. La generación de cono-
cimiento para los tomadores de decisiones en relación con la definición de 
acciones que permita que la infraestructura educativa existente cuente con 
estrategias para la reducción de su carbono operacional, dentro del marco 
de los compromisos de reducción de emisiones. 

Metodología

Considera una primera fase de selección y caracterización de colegios pú-
blicos en diferentes regiones del país y que tengan al menos 15 años de 
operación de su planta física. 

Una segunda fase de aproximación al desempeño de energía operativa (12 
meses de consumo energético) a partir de la comparación de los desem-
peños de los proyectos incluidos con el uso gratuito de la plataforma Arc 
Skoru en alianza con el Green Building Certification Inc – Consejo Co-
lombiano de Construcción Sostenible.
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La articulación de la información resultante, como tercera fase que permita 
la cuantificación de emisiones de las instituciones educativas incluidas en 
Arc Skoru a partir de 2 fuentes: La estimación propia de la plataforma y la 
cuantificación a partir de los factores de conversión oficiales por parte de 
la UPME. 

Finalmente, el reconocimiento de estrategias a ser consideradas por insti-
tuciones educativas que les permita reducir la energía operacional y por 
ende las emisiones asociadas. 

Resultados parciales

En el desarrollo de la selección de los colegios a formar parte del proyecto, 
se ha identificado un escaso compromiso por parte de las secretarías de 
educación del país a participar en el proyecto, por lo que, a la fecha, se 
destaca el compromiso de la Secretaría de Educación de Pereira en selec-
cionar 2 instituciones educativas (una de orden urbano y otra de orden 
rural) para participar de este piloto y desde la Secretaría de Educación del 
Meta con la participación de 1 colegio rural localizado en el municipio de 
Castilla La Nueva.  

Se han realizado 2 talleres de capacitación en el uso de la plataforma Arc 
Skoru, creándose los proyectos de los colegios: I.E. Rodrigo Arenas y la I.E. 
Gonzalo Mejía de Pereira y por el Meta la I.E. San Lorenzo, que permiten 
tener consolidada información de consumos de energía y de agua para 12 
meses consecutivos, y que deja analizar lo siguiente: 

• Los colegios participantes de Pereira se encuentran en zona climá-
tica templado-húmedo y el colegio en Meta se encuentra en zona 
cálida-húmeda.

• Los colegios de Pereira reportan emisiones entre 0,34 – 1,81 MTn CO2-
eq para el alcance 2 de la huella de carbono. Se destacan los meses de 
enero, febrero, mayo y septiembre con los mayores valores de consumo 
energético y asociados los valores mayores de emisiones. El colegio ru-
ral presenta las menores emisiones para el alcance 1. 

• El colegio del Meta, a la fecha no ha ingresado la información respecti-
va, considerando que la suministran desde la instancia gubernamental 
y se espera ingresarla una vez se reciba. 
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Conclusiones

• Se requiere fortalecer en los entes nacionales la necesidad de integra-
ción de procesos que favorezcan la evaluación de la métrica de carbono 
operacional de las edificaciones de uso educativo. 

• Las métricas inicialmente evaluadas, permiten un escenario de línea 
base de carbono operacional en los colegios participantes. 

• El uso de la plataforma Arc Skoru como herramienta de seguimiento y 
evaluación permite un análisis de la huella de carbono en las edificacio-
nes, facilitando escenarios de diagnóstico para el neto cero. 
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Biorremediación mediante la producción de 
fotogránulos en aguas residuales agroindustriales

Luisa F. Castro R., Luisa F.*
Diego A. Hennesey R.**

Introducción

Siendo el sector agroindustrial el que más agua emplea en sus procesos, 
con una demanda superior al 60% del total del país (procesos producti-
vos y uso domiciliario) (IDEAM, 2019), y teniendo en cuenta los diversos 
contaminantes que contiene su agua residual respecto a las actividades que 
engloba, bajo la idea del uso sostenible, resulta indispensable someterla 
a tratamientos que permitan reintroducirla al sector productivo. En este 
sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó el 
uso de aguas residuales en la agroindustria mediante la Resolución 1256 
de 2021, con medidas que permiten su reinserción, tanto al interior de la 
actividad como a otras dentro del mismo sector.

El término “anillo microbiano” mencionado por Azam et al. (1983), hace 
referencia a las interacciones ecológicas que se dan en cuerpos de agua na-
turales entre distintos organismos, destacándose la relación entre bacterias 
(organismos heterotróficos) y productores primarios acuáticos (fitoplanc-
ton), dentro de los que se encuentran las microalgas. Siendo las microalgas 
productoras de materia orgánica disuelta (MOD) y oxígeno, y las bacterias 
consumidoras efectivas de carbono orgánico, llegando a tener porcentajes 
de asimilación de este elemento de entre 40 y 90%. A su vez, las microalgas 
emplean el CO2 resultante de la respiración bacteriana como fuente de 
carbono y asimilan nutrientes como el N y P para la formación de proteí-
nas, que corresponden del 45 a 60% de su peso seco (Muñoz & Guieysse, 
*  Estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universi-

dad de Cundinamarca.  
**  Estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universi-
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2006). Razón por la cual son empleadas en el tratamiento de aguas resi-
duales abundantes en nutrientes, lo que las convierte en una herramienta 
útil para la recuperación de ecosistemas acuáticos y la reducción de la con-
taminación ambiental.

Según un estudio realizado por García et al. (2019), las microalgas pueden 
eliminar hasta el 98% de los nutrientes de aguas residuales, lo que repre-
senta una alternativa económica y sostenible para la eliminación de con-
taminantes en aguas residuales, donde, por ejemplo, al cubrir los requeri-
mientos de O2 de las bacterias aerobias pueden reemplazar los aireadores 
usados en tratamientos de aguas residuales convencionales. Según Kala et 
al. (2020), el tratamiento de aguas residuales es esencial para prevenir la 
contaminación del agua y proteger la salud humana.

Las microalgas son organismos flexibles que pueden desarrollarse fácil-
mente en diferentes condiciones ambientales, lo que permite su cultivo en 
una amplia variedad de áreas geográficas (Torzillo & Vonshak, 2013). Han 
demostrado ser una alternativa prometedora para la producción de bio-
masa y otros productos de alto valor añadido debido a su alto rendimiento 
y pocos requerimientos. Su aplicación no requiere ocupación de tierras 
productivas, no compite con cultivos alimenticios, y en cambio asegura 
una gran eficiencia energética por hectárea (Mata et al., 2010).

En este sentido, Singh et al. (2020), encontró que las microalgas tienen la 
capacidad de producir biomasa de manera más eficiente que otras plantas 
cultivadas para el mismo propósito, de hasta 30 veces más que cultivos 
terrestres como la soja o el maíz, con menos uso de agua y sin fertilizan-
tes (Olaizola, 2013). Adicionalmente, pueden producir 30 veces más aceite 
por hectárea que estos mismos cultivos, lo que las convierte en una fuente 
de nutrientes muy prometedora. 

Palabras clave: Remoción, fotogránulos oxigénicos, amonio, fosfato.

Objetivos

Objetivo general

Reducir la carga contaminante de un agua residual agroindustrial median-
te la formación fotogránulos oxigénicos formados con organismos nativos 
presentes en estas aguas.
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Objetivos específicos

• Establecer los porcentajes de remoción de carga contaminante (amo-
nio, fosfatos, DQO y E. coli) del agua residual tratada.

• Comparar el desempeño de formación de los fotogránulos oxigénicos 
en dos condiciones hidrodinámicas distintas a iguales condiciones de 
luz y temperatura.

Materiales y métodos

La zona de muestreo establecida fue un desagüe agroindustrial de rie-
go de cultivos localizado en una zona rural del municipio de Girardot 
(4°23’33.6”N 74°45’40.6”W). La muestra fue transportada a los laborato-
rios de investigación de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girar-
dot, para realizar una caracterización de los parámetros: oxígeno disuelto 
(OD), pH, temperatura y turbidez, utilizando sondas para estos fines y 
un equipo turbidímetro. Se analizaron también sólidos suspendidos to-
tales (SST) y sólidos sedimentables utilizando técnicas establecidas por 
el IDEAM, 2019. Como parámetros químicos se analizó DQO, nitróge-
no amoniacal y fosfatos, a través de técnicas colorimétricas y un fotóme-
tro multiparamétrico Hanna HI 83339. La biomasa microalgal se midió 
mediante la cuantificación de clorofila utilizando el método de Lorenzen 
(1967), a cuatro longitudes de onda, con un espectrómetro Jenway 6320D. 
Finalmente, la calidad microbiológica fue determinada mediante cuanti-
ficación de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de E. coli, utilizan-
do el método de filtración por membrana en medio de cultivo diferencial 
Condalab E. coli chromogenic.

El tratamiento se realizó en 12 fotobiorreactores abiertos, cada uno con un 
volumen de trabajo de 1L del agua residual seleccionada. Fueron expues-
tos a un régimen de luz natural de 12 horas diariamente, y se compararon 
dos velocidades de agitación, 50rpm y >100rpm. Pasadas dos semanas se 
evaluaron los mismos parámetros ya mencionados, midiéndose además 
el tamaño de los fotogránulos obtenidos usando el programa de procesa-
miento de imagen Image-J.



Memorias Encuentro Institucional de Grupos y Semilleros de Investigación240

Resultados y discusión

Se obtuvieron fotogránulos formados hidrodinámicamente en los fotobio-
rreactores descritos en un plazo de dos semanas. Inicialmente, el tamaño 
de las partículas en el agua residual era de 0,013cm2, y presentaron un 
volumen de sedimentación de 4,5mL/h. Eran partículas fácilmente so-
lubles en agua y completamente amorfas. Luego de las dos semanas de 
tratamiento los fotogránulos se tornaron más compactos y redondeados. 
Se evidenció que en los fotobiorreactores sometidos a una agitación de 
50rpm se generaron fotogránulos de área aproximada de 0,144cm2, con un 
volumen de sedimentación de 8,3mL/h, en comparación con los obteni-
dos a >100rpm, con un área de 0,031cm2 y volumen de sedimentación de 
7,9mL/h. Estos resultados son consistentes con estudios anteriores (Park 
et al., 2021), una baja velocidad de agitación de entre 20 y 50rpm permite 
una granulación más rápida, en tanto que una alta velocidad impide la in-
teracción entre células y partículas, retardando el proceso de granulación.

La formación de fotogránulos puede deberse a la liberación de sustancias 
poliméricas extracelulares (EPS) que actúan como aglutinantes de las mi-
croalgas, bacterias y SST, donde las microalgas se fijan en la parte externa, 
expuestas a la luz (Smetana y Grosser, 2023). Lo cual fue corroborado con 
el aumento de microalgas en los fotobiorreactores, pasando de indetecta-
ble en la caracterización del agua inicial a Log7 células/mL al finalizar el 
proceso, siendo mayor en los fotobiorreactores mantenidos a 50rpm. 

Fue significativa la reducción de E. coli, que disminuyó de 3,1UFC/mL en 
la muestra inicial a 0 en todos los fotobiorreactores. Slompo et al., 2020, 
mencionó que factores como el pH, OD y la producción de metabolitos 
naturales de los organismos que interactúan pueden impactar la población 
de E. coli, siendo evidenciado un aumento paulatino del pH durante las 
dos semanas.

La remoción de fosfatos y amonios fue de 85,5% y 98%, respectivamen-
te, para ambos tratamientos. En cuanto a DQO, se dio una remoción del 
58% en los fotobiorreactores sometidos a 50rpm, y de 67,9% en los de 
>100rpm. Diversos estudios han demostrado la eficiencia de los fotográ-
nulos en la remoción de amonio y fósforo a través de la bioasimilación 
por las microalgas y la nitrificación del medio (Foladori et al., 2018), así 
como la desnitrificación ocurrida en el interior de los gránulos, donde se 
generan ambientes anóxicos (Gikonyo et al., 2021). Por otro lado, los SST 
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aumentaron 72,67% y 78,08%, al igual que la turbidez lo hizo en 45% y 
27% en 50rpm y >100rpm, respectivamente. Lo cual se explica por el cre-
cimiento de las microalgas en los fotobiorreactores.

Conclusiones

Los fotogránulos oxigénicos pueden desarrollarse a partir de aguas residua-
les agroindustriales en fotobiorreactores abiertos con agitación constante, 
con mejores resultados a 50rpm) durante un período de dos semanas.

En este trabajo fue igualmente posible demostrar la capacidad de estos fo-
tobiorreactores para remover amonio, fosfatos y, en menor medida, DQO. 
Se dio además una mejora significativa de la calidad microbiológica con 
la reducción de E. coli. Se recomienda el uso de un método adicional para 
la precipitación de microalgas planctónicas que puedan formar fotográ-
nulos, una vez que los SST y la turbidez aumentan por las condiciones 
implementadas.
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Evaluación del efecto acaricida de la bacteria 
Bacillus subtilis sobre el ácaro Varroa destructor, 

parásito de las abejas

Juan Diego Garzón Venegas*

Ligia Consuelo Sánchez Leal, MSc ** 

Introducción 

La varroasis es una de las patologías apícolas de mayor relevancia actual-
mente. Es causada por el ácaro parasitoide Varroa destructor, patógeno 
que debilita casi completamente la colmena de la Apis melífera, ya que las 
afecta en todos los estadios: crías y abejas adultas, lo que causa un desequi-
librio poblacional y productivo y, posteriormente, la muerte de la colme-
na. Actualmente, se emplean acaricidas químicos comerciales frente a este 
arácnido; sin embargo, estos productos ocasionan daños colaterales en los 
ecosistemas, ya que son potencialmente perjudiciales para las plantas y se 
han encontrado residuos tóxicos en miel y cera de abejas. Estudios evi-
dencian que una posible solución a dicho problema está relacionada con 
la aplicación del Bacillus subtilis, puesto que es una bacteria inocua para 
diversos organismos, además de ser agente beneficioso para las colmenas 
de abejas, pues se ha observado incremento en la población de abejas, y 
mayor producción y calidad de la miel y otros derivados.

La varroasis es la principal plaga para las abejas a nivel internacional y 
nacional, convirtiendo su control en uno de los mayores retos anualmente. 

*  Estudiante integrante del semillero NEONATURE, grupo de investigación CEPARIUM, Bacterio-
logía y Laboratorio Clínico, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia.

**  Profesor, Magíster en Biología con énfasis en Fitoprotección, Universidad Colegio Mayor de Cun-
dinamarca. Docente de planta integrante del grupo de investigación Ceparium.
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Es por eso que el presente proyecto busca alternativas innovadoras, econó-
micas y viables para el biocontrol de Varroa destructor y así evitar grandes 
pérdidas y afectaciones. El estudio tiene como finalidad analizar la especie 
de bacteria Bacillus subtilis, la cual puede ofrecer nuevas alternativas segu-
ras para el biocontrol del ácaro, contemplando el bienestar de las abejas y 
de sus productos derivados.

Palabras clave:  Apis mellifera, Varroa destructor, Bacillus subtilis, acaricida, 
acicalamiento.

Objetivo general

Evaluar los efectos acaricidas que tiene la bacteria Bacillus subtilis en el 
biocontrol de Varroa destructor en colmenas de abejas del apiario San Luis, 
ubicado en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca, Colombia.

Objetivos específicos 

• Definir las colmenas objeto de estudio que presente el mayor porcentaje 
de infestación para el bioensayo con Bacillus subtilis.

• Comparar la actividad acaricida de Bacillus subtilis en la colmena selec-
cionada para los bioensayos in vivo frente a la colmena control.

Determinar presencia de bacteria Bacillus subtilis en muestras recolecta-
das posteriormente al tratamiento.

Métodos:

Etapa preliminar

Se comprobó la presencia de varroasis en dos colmenas del apiario San 
Luis. Se realizó recolectando abejas a las que fue posible observar el ácaro 
en su lomo. Posteriormente, se transportaron al laboratorio y se observó e 
identificó la morfología del ácaro por medio del estereoscopio. 
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Etapa 1. Viabilidad y actividad enzimática de Bacillus 
subtilis 

Se realizó la activación de dos cepas de la bacteria Bacillus subtilis proce-
dentes del Cepario del laboratorio central de la Universidad Colegio Ma-
yor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia, bajo los estándares de criopre-
servación planteados por (Sánchez, 2017)

Para su activación, se sembraron en tubos con caldo BHI e incubaron por 
24 horas a 27° C. Finalmente, se sembró e incubó el contenido de los tubos 
BHI en agar sangre y agar Mueller Hinton por técnica de agotamiento.

Etapa 2. Bioensayos actividad acaricida
Prueba de infestación de Varroa en abeja

Esta prueba determina la cantidad de población de abeja de una colmena 
que está siendo afectada por el ácaro en determinado periodo de tiempo.  
Se realizó tomando muestras de abejas directamente del panal, obteniendo 
aproximadamente 100 abejas por medio de barrido y se depositaron en un 
frasco que contenía una mezcla alcohol al 70%-agua. En seguida, se agitó 
vigorosamente, durante 60 segundos de manera que los ácaros Varroa se 
desprendieran del cuerpo de las abejas, y así realizar el respectivo conteo 
de ácaros y de abejas atrapadas (Efrén et al. 2015). 

Prueba de grooming-biting - acicalamiento

Esta prueba permite determinar el porcentaje de auto y aloacicalamiento 
que presentan las colmenas de abejas. Se realizó colocando un cuadro de 
madera con una hoja blanca con mantequilla entre las celdas de cría. Pos-
teriormente, a las 24 horas se retiró el cuadro para contar el número de 
ácaros removidos por las abejas y se observó por medio del estereoscopio 
la morfología y la presencia o ausencia de lesiones en los ácaros (Efrén et 
al. 2015).

Bioensayos in vivo de aspersión de Bacillus subtilis en Varroa destructor

Se realizó el crecimiento de Bacillus en pequeña escala utilizando 25 mL de 
agua peptonada al 1% en un frasco Schott hasta lograr una concentración 
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de 108/mL. A continuación, se sembró la bacteria Bacillus en frasco Schott 
por 18 a 24 h a 30°c y se realizó la aspersión del tratamiento con la bacteria 
sobre el panal de abejas con mayor índice de infestación, incluyendo nú-
cleos de cría y de abejas adultas.

Etapa 3: Comparación de los resultados obtenidos en 
bioensayos in vivo en las colmenas seleccionadas a los 8 

y 15 días del tratamiento.

Para evaluar la acción de las esporas y las enzimas producidas por el Baci-
llus sobre el ácaro Varroa destructor se hizo seguimiento a los 8 y 15 días 
posteriores al inicio del tratamiento. Se determinó y comparó las variables: 
Prueba de infestación de Varroa en abeja (%VA) y prueba de grooming-bi-
ting acicalamiento (%L).

Determinar presencia de bacteria Bacillus subtilis en muestras 
recolectadas posteriormente al tratamiento.

Se realizó un aislamiento en agar sangre de las muestras recolectadas a los 
8 y 15 días de iniciado el tratamiento, con el fin de determinar la presencia 
de la bacteria. Posterior al aislamiento, se identificó la bacteria por medio 
de tinción de Gram.

Discusión

Bacillus subtilis es una bacteria perteneciente al género Bacillus. Se carac-
teriza por ser capaz de crecer en diversos entornos: terrestres y acuáticos; 
aunque principalmente en el suelo. Cuando se encuentra en ambientes no 
propicios para su desarrollo, Bacillus subtilis puede formar endosporas, 
que se transportan y dispersan por el aire, para germinar en lugares con 
condiciones favorables. (Earl et al. 2008). Estas esporas poseen propieda-
des que la hacen resistente a altas temperaturas y a condiciones de estrés 
extremo (Souza et al. 2018). 

Se ha registrado que esta bacteria resulta ser inocua tanto para animales 
como para humanos, por lo que es de gran interés a nivel industrial, uti-
lizada ampliamente como insecticida, control de fitopatógenos (Sánchez, 
2016), en la producción de vitaminas y antibióticos (Schallmey et al. 2004). 
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Además de su utilidad para la elaboración de productos con actividad pro-
biótica (Milan et al. 2016). Posee enzimas hidrolíticas como proteasas, 
amilasas y glicosidasas, que ayudan en la descomposición de alimentos, 
transformándolos en nutrientes (Milián et al. 2008), también presenta ac-
tividad antimicrobiana capaz de inhibir microorganismos Gram positivos 
y Gram negativos (Milián et al. 2017).

Previamente se ha descrito que estas bacterias sintetizan quitinasas, en-
zimas líticas que degradan y lisan la pared celular de los hongos (Pedraza 
et al 2019). Además, de demostrar acción acaricida por parte de hongos 
productores de dichas enzimas (Wall R, 2007). Las cepas de Bacillus sub-
tilis producen compuestos como el lipopéptido que permite que esta bac-
teria sea un importante agente de control biológico (Mizumoto y Shoda, 
2007), y surfactina, que brinda potencial actividad antimicrobiana debido 
a su capacidad de solubilizar los componentes de las membranas celulares 
microbianas. (Al-Ajlani et al. 2007). Estudios han demostrado el poten-
cial antagónico que poseen las bacterias Bacillus frente a microorganismos 
fitopatógenos, utilizando mecanismos de acción como  la excreción de an-
tibióticos, sideróforos, enzimas líticas y toxinas con amplia actividad an-
tibacteriana y antifúngica (Villareal et al. 2018), mecanismos que pueden 
tener acción frente a ácaros, atacando genes e inhibiendo su metabolismo .

A partir de los resultados obtenidos en la etapa 2 y 3 de la presente investi-
gación, se observó que las variables analizadas variaron significativamente 
en la colmena a la que se le aplicó el tratamiento con Bacillus subtilis, en 
comparación con la colmena control. El %IVA inicial de la colmena núme-
ro dos fue de 16%, disminuyó progresivamente hasta obtener un nivel de 
infestación bajo (3%), mientras que la colmena control mantuvo un por-
centaje de infestación entre 12 y 13%, sin evidenciar una disminución sig-
nificativa. Resultados que demuestran que Bacillus subtilis tiene un efecto 
acaricida letal frente a Varroa destructor en cortos periodos de tiempo, 
reducción posiblemente relacionada con la acción de las quitinasas pro-
ducidas por la bacteria. Por otra parte, la varroasis que no es tratada sigue 
latente y posiblemente aumente con el tiempo. La eficacia del tratamiento 
con Bacillus subtilis abre las puertas a nuevas alternativas de biocontrol 
que mejore y promueva la sostenibilidad, producción y economía del sec-
tor apícola en Colombia.



Memorias Encuentro Institucional de Grupos y Semilleros de Investigación248

Resultado

Bacillus subtilis tiene un eficaz efecto acaricida frente al ácaro Varroa des-
tructor. El porcentaje de infestación por Varroa (%IVA) de la colmena se-
leccionada para el proyecto, disminuyó de 16% a 3%. Además, el porcen-
taje de acicalamiento y de ácaros lesionados (%L) aumentó a 37.5%, al 
finalizar el proyecto. 

Conclusión 

La bacteria Bacillus subtilis tiene un eficaz efecto acaricida a corto plazo 
frente al ácaro Varroa destructor. Se evidenció que posterior a la aplica-
ción del tratamiento con la bacteria, las variables (%IVA) y (%L) se re-
dujeron significativamente en la colmena número dos, en comparación 
con la colmena número cuatro (control), a la cual no se le realizó ningún 
tratamiento.  
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El uso de cáscaras de aguacate como platos 
biodegradables
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Resumen

La mayor problemática derivada del uso desmedido de plásticos es la con-
taminación de los ecosistemas. Intentar solucionar este problema es un 
reto medioambiental el cual exige intervenciones que permitan disminuir 
las toneladas de plástico que ingresan a los océanos anualmente (Brooks 
et al, 2018), (Jambeck et al, 2015), (Costas et al, 2018). Para enfrentar el 
impacto negativo de los plásticos, se han realizado una serie de investiga-
ciones que posibiliten alternativas ecológicas y sostenibles, con la finalidad 
de generar nuevos polímeros que permitan conservar las características 
fisicoquímicas de los plásticos tradicionales, pero que además sean biode-
gradables, (Buteler, 2019). Hoy en día se pueden encontrar plásticos cons-
truidos a base de recursos amiláceos como almidón-polietileno (Higuera 
et al, 2021), sin embargo, esta alternativa puede impactar fuertemente en 
la alimentación de la población mundial. Biofase es una compañía mexica-
na que utiliza la semilla de aguacate para producir utensilios biodegrada-
bles que se descomponen en tan solo 240 días. En comparación con los 200 
años que tardan en descomponerse los utensilios de plástico, los productos 
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Biofase se descomponen en menos de 1 año (Ritz, 2021), convirtiéndose 
en una alternativa con amplias perspectivas a futuro. 

Palabras clave: Aguacate “criollo de Tabasco”, aguacate “reed” guatemalte-
co, bioplásticos, residuos sólidos plásticos, microplásticos. 

Objetivos 

En la presente investigación se pretende evaluar la posibilidad del uso de 
las cáscaras de aguacate como platos biodegradables que puedan conte-
ner alimentos sólidos y líquidos a temperatura ambiente y a ebullición del 
agua. Para ello se ensayará la resistencia al agua a dos temperaturas dife-
rentes durante un periodo de tiempo determinado. 

Materiales y métodos

Las cáscaras de aguacate empleadas provienen de un árbol de aguacate 
de la Finca Alejandría situada en los alrededores del municipio de Tena, 
Cundinamarca a una altitud aproximada de 1383 metros sobre el nivel del 
mar, y una temperatura promedio de 28°C. El aguacate está pendiente de 
su clasificación, pero se puede pensar que es el “criollo de Tabasco” o el 
“reed” originario de Guatemala por su cáscara dura y gruesa. Una vez con-
sumida su pulpa, se procedió a limpiar por completo la cáscara, retirando 
cualquier residuo orgánico, se lavó con agua y jabón y se dejó secar por 10 
días al aire libre. Luego se procedió a experimentar con pruebas de resis-
tencia al agua a temperatura ambiente y a ebullición, permitiendo que el 
material estuviera en contacto con el líquido durante media hora. Se dejó 
secar y luego se procedió a repetir el experimento a las 24 horas siguien-
tes. Se repitió la misma operación durante 6 días consecutivos. Luego de 
terminada esta etapa se planea repetir los experimentos usando lámparas 
UV para esterilizar las cáscaras y realizar pruebas microbiológicas a las 
mismas para asegurar que son aptas para contener alimentos. Finalmente, 
se evaluará la biodegradación del material una vez sea desechado. 

Resultados parciales 

La cáscara del aguacate empleado, tiene la particularidad de ser grue-
sa y resistente, siendo ésta la razón que motivó a iniciar el proceso de 
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experimentación. Durante los ensayos se observó que la cáscara se ablan-
da en presencia de agua a ebullición, pero solamente después de media 
hora de contener el líquido, tiempo que se estima suficiente para consu-
mir un alimento líquido caliente. En el experimento realizado con agua a 
temperatura ambiente no se observa cambio aparente. Luego de los 6 días 
de experimentación, se encontró que, a temperatura de ebullición, se pre-
senta un mayor deterioro en comparación con el experimento realizado a 
temperatura ambiente. Se espera continuar con los experimentos adicio-
nales planteados, para obtener resultados confiables a nivel de seguridad 
microbiológica y biodegradabilidad. 

Análisis de resultados

Según los resultados obtenidos, la cáscara de aguacate criollo de Tabasco” 
o “reed” guatemalteco, debidamente tratada, esto es, exenta de la pulpa, 
lavada con agua y jabón y puesta a secar por un periodo de 10 días, es 
apta para contener alimentos tantos sólidos como líquidos a temperatu-
ra ambiente y a ebullición. Las cáscaras deben ser desechadas luego de 6 
días de uso continuo, pues al finalizar este periodo de tiempo se observa 
deterioro en las mismas, sobre todo en aquellas que estuvieron expuestas a 
alta temperatura. Se espera continuar con la experimentación en un futuro 
para llegar a resultados más concluyentes; esto teniendo en cuenta que el 
aguacate ha tenido gran impacto en los últimos años, no solo en cuanto a 
producción y exportación, sino también en la fabricación de bioplástico a 
partir de los desechos generados de su consumo. En Colombia, la cadena 
productiva del aguacate está formada por productores, comercializadores, 
industrias de procesamiento, productores de materia vegetal, centros de 
investigación e instituciones adscritas al gobierno nacional que acompa-
ñan al proceso. (Finagro, 2018). Esta fruta es considerada una importan-
te fuente nutritiva y de energía, principalmente por sus altas cantidades 
de lípidos, vitaminas, fibra dietética, potasio, magnesio y fósforo (Rose-
ro, 2017), (Hurtado et al, 2013), razón por la cual es altamente apeteci-
da como producto alimentario. Adicionalmente, la cáscara y la semilla se 
constituyen en desechos orgánicos altamente biodegradables, pues tardan 
de 6 meses a un año en desintegrarse, a diferencia de las cáscaras y semillas 
de otros frutos (Ritz, 2021). Utilizar la cáscara del aguacate como utensilio 
antes de convertirlo en desecho orgánico contribuye en gran medida, al 
cuidado y la preservación del medio ambiente. Ya que reduce el impacto 
negativo que se genera al emplear de manera excesiva los plásticos de un 
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solo uso, ofreciendo la misma función con un elemento altamente biode-
gradable. No solo disminuye la cantidad de desechos plásticos hacia los 
ecosistemas, sino también son reemplazados por un material que, con su 
proceso de degradación, se convertirá en un grupo de nutrientes para el 
suelo en el que sea depositado. Además, genera impactos profundamen-
te positivos en el marco de la crisis alimentaria, debido a que el fruto es 
consumido por completo, su cáscara sería utilizada para la elaboración 
de utensilios que responderían a la necesidad de disminuir el consumo 
de plásticos y su semilla sería sembrada para la germinación de nuevas 
plántulas que respondan a las necesidades alimentarias de la población 
y el nuevo uso de sus residuos. Con ello se consume una fuente rica en 
vitaminas y de grasas buenas, para luego aprovechar sus desechos como 
iniciativa de cambio ambiental. Finalmente, se espera más adelante en este 
trabajo de investigación, la aplicación de pruebas microbiológicas y de 
biodegradabilidad, que muestre a las cáscaras de aguacate como utensilio 
libre de cualquier riesgo para la salud y sea apta para el consumo diario, así 
como su potencial como desecho biodegradable. 

Conclusiones parciales

Se evaluó la posibilidad del uso de la cáscara de aguacate como recipiente 
para contener alimentos tanto líquidos como sólidos a temperatura am-
biente y a ebullición del agua. Para consolidar su uso seguro en el consumo 
de alimentos humanos y el bajo impacto que tendría en el medio ambiente, 
se deben primero realizar pruebas de microbiología y de biodegradabili-
dad, aspectos con los que continuaría la presente investigación.
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Relaja la mano, promoción de los buenos hábitos 
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Introducción

Dentro del Programa de Diseño Digital y Multimedia de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, debido a la constante rutina y malos 
hábitos de postura, suelen presentarse traumas en las articulaciones de las 
manos y muñecas, tanto de los estudiantes como de los docentes, constitu-
yéndose en uno de los problemas de movilidad más recurrentes de las ac-
tividades institucionales, relacionándose con las enfermedades, accidentes 
y/o discapacidades adquiridas a lo largo del tiempo.  

Con relación a lo anterior, pese a que dentro del programa se mantiene 
algunas observaciones al respecto, se evidencia que no hay una comunica-
ción efectiva, tanto en clases o demás órganos institucionales, para generar 
conciencia respectiva frente a esta situación, donde la prevención tempra-
na, es vital para evitar problemas a futuro; por lo tanto, es pertinente in-
novar la forma de comunicación para la explicación y prevención de estas 
problemáticas dentro del programa.

Palabras clave: Discapacidades adquiridas, prevención, salud, bienestar, 
lesión, ergonomía.
*  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, programa Diseño Digital y Multimedia; octavo 
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Planteamiento del problema de investigación o reflexión

Las discapacidades adquiridas, tanto físicas como mentales, son el resulta-
do de lesiones o enfermedades que impactan la vida cotidiana. En el con-
texto académico, especialmente en diseño gráfico, los malos hábitos y la 
sobrecarga laboral generan problemas. Aunque se implementan medidas 
preventivas como la educación sobre posturas y descansos, las discapaci-
dades persisten. Iniciativas como “Asocimano” ofrecen atención médica 
específica. En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tanto es-
tudiantes como profesores, experimentan discapacidades debido a hábi-
tos laborales perjudiciales, destacándose el síndrome de túnel carpiano. A 
pesar de los esfuerzos de la universidad por promover la prevención, hay 
una carencia de contenido digital informativo. Es esencial promover bue-
nos hábitos y aumentar la conciencia sobre riesgos y prácticas saludables, 
incluyendo la salud mental. 

Como investigador en diseño, surge la necesidad de abordar esta pro-
blemática, enfocándose en soluciones que integren ergonomía, descanso 
adecuado y educación sobre prácticas laborales saludables en el entorno 
académico. La creación de contenido digital informativo puede ser una 
estrategia efectiva para llegar a la comunidad estudiantil y docente, fo-
mentando la adopción de hábitos que prevengan discapacidades. La co-
laboración con organizaciones como “Asocimano” podría proporcionar 
valiosos conocimientos médicos y enfoques de rehabilitación. Además, es 
fundamental considerar la dimensión psicológica y emocional, dado que 
la salud mental desempeña un papel crucial en la prevención de lesiones. 
En última instancia, el diseño y la implementación de soluciones integrales 
requerirán un enfoque multidisciplinario, involucrando a profesionales de 
la salud, diseñadores, educadores y estudiantes, para garantizar un entor-
no académico seguro y propicio para el bienestar de todos. 

Justificación del problema de investigación o reflexión 

Se observa que en la institución hay estudiantes con antecedentes de do-
lores en las articulaciones, dificultades de movimiento y dedos de gatillo, 
lo que afecta su motricidad. Muchos estudiantes nuevos ingresaron al pro-
grama con escaso conocimiento sobre métodos y prácticas adecuadas para 
prevenir estas discapacidades. A medida que realizan actividades institu-
cionales, comienzan a experimentar síntomas que afectan el movimiento 
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de las manos, lo que revela la falta de una base sólida de conocimientos 
sobre protocolos de cuidado y prevención de discapacidades adquiridas 
en el programa.

Este problema podría afectar a los estudiantes en el futuro, dificultando la 
realización de tareas rutinarias en entornos laborales y contribuyendo al 
desarrollo de discapacidades más graves como el síndrome del túnel car-
piano o la artritis, lo que impacta en su bienestar y salud.

Objetivos

Objetivo general 

Se plantea el poder prevenir, informar acerca de las discapacidades adqui-
ridas e incentivar los buenos hábitos en los estudiantes de diseño digital y 
multimedia a fin de generar profesionales más sanos y productivos.

Objetivos específicos

• Fomentar la participación entre instituciones educativas a fin de pro-
ducir productos y proyectos dedicados a la prevención, junto con la 
concientización de las discapacidades adquiridas en las manos, y cómo 
están relacionadas con los malos hábitos dentro de las poblaciones 
estudiantiles.

• Concientizar a la comunidad universitaria por medio de contenidos di-
gitales sobre la prevención y cuidados que puedan propiciar una mejor 
calidad de vida, esto de forma contundente e innovadora para abordar 
de forma creativa, clara y concisa, los buenos hábitos que ayudan a pre-
venir dichos estados de salud. 

• Establecer con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca una se-
rie de productos que sean enfocados en los cuidados y prevención den-
tro de los diversos programas académicos que componen la institución, 
siendo de gran utilidad para respaldar y nutrir la política institucional 
de inclusión, permanencia y graduación de la institución. 
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Metodología

El Design Thinking, enfoque centrado en el usuario que promueve la inno-
vación, se emplea en diversas áreas para abordar problemas complejos y 
encontrar soluciones creativas. Su metodología iterativa consta de etapas 
clave. Inicialmente, se comprenden las necesidades de los usuarios a través 
de la empatía, realizando entrevistas y encuestas digitales en este caso.

Posteriormente, se define el problema de manera concisa, estableciendo ob-
jetivos claros. En el ámbito de la prevención de discapacidades adquiridas 
en el programa de diseño digital y multimedia, se justifica la innovación.

Luego, a través del brainstorming y el pensamiento divergente, se generan 
ideas y soluciones creativas. La etapa de prototipado y prueba sigue en 
proceso, involucrando la creación de versiones para obtener retroalimen-
tación y mejorar las soluciones.

Finalmente, se implementa la solución seleccionada, pudiendo involucrar 
la creación de productos, servicios o procesos, según el contexto. En re-
sumen, el Design Thinking facilita la resolución de problemas complejos al 
poner al usuario en el centro y promover la creatividad e innovación en 
cada paso del proceso.

Resultados parciales

A través de entrevistas a docentes y estudiantes, se han identificado cau-
sas clave de lesiones en el Programa de Diseño Digital, brindando una 
oportunidad de innovación para abordar la información insuficiente sobre 
prácticas correctas y responsabilidades institucionales. Encuestas revelan 
que estudiantes de semestres avanzados sufren lesiones en manos debido a 
posturas incorrectas, espacios inadecuados y sobreesfuerzo. Los docentes 
destacan la indiferencia de los estudiantes hacia la higiene postural y la 
falta de pausas durante el trabajo. 

Entrevistas con fisioterapeutas subrayan que quienes desarrollan discapa-
cidades a menudo no reconocen los síntomas, careciendo de prevención y 
conocimiento sobre el tema. Resalta la necesidad de educar sobre buenas 
prácticas y anticipar la atención profesional para prevenir futuras lesiones. 
Esta investigación ofrece una base sólida para desarrollar estrategias de 
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prevención y concientización en el programa, salvaguardando la salud y el 
desempeño de los estudiantes en el diseño digital.

Conclusiones 

En resumen, se detecta un problema latente en el Programa de Diseño 
Digital y Multimedia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
relacionado con discapacidades adquiridas en las manos. Esto se manifies-
ta en síntomas como dolor, dificultad de movimiento y dedos de gatillo 
en estudiantes y docentes, aunque la institución ha tomado medidas para 
prevenir y promover la salud junto con la comunicación suficiente sobre 
prácticas adecuadas y prevención.

Se requiere promover hábitos saludables y concienciar sobre riesgos, in-
cluyendo medidas ergonómicas y educación sobre higiene postural. Se ob-
serva que la falta de información y motivación contribuyen a estas disca-
pacidades debido a la carga de trabajo y exigencias del programa.

En última instancia, se busca formar profesionales saludables y producti-
vos, conscientes de la importancia de la prevención de discapacidades ad-
quiridas para mejorar su bienestar a largo plazo, tanto en el ámbito laboral 
como personal.
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María José Niño Melo*

Ángela Tatiana Ortiz Hernández**

Patricia Cifuentes Prieto***

Introducción

Los disruptores endocrinos son compuestos exógenos capaces de inter-
ferir en la acción de algunas hormonas afectando las vías endocrinas y 
generando modificaciones en el equilibrio y correcto funcionamiento del 
organismo. Estas sustancias químicas pueden encontrarse en productos 
cotidianos, razón por la cual su monitoreo y estudio es indispensable para 
analizar el impacto en la salud humana; algunos de estos productos son uti-
lizados en la fabricación de los implantes mamarios, los cuales se emplean 
en procedimientos estéticos, por cambio de género o por extirpación del 
seno tras haber padecido cáncer de mama. Según el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia en el último reporte publicado en el año 2019, se informa 
que los implantes mamarios ocupan el sexto lugar entre los dispositivos 
médicos que registran más reportes adversos en Colombia, se realizó un 
estudio del registro de reportes por eventos e incidentes respecto a estos 
dispositivos, de 963 reportes 187 están asociados a las prótesis mamarias.

Palabras clave: Disruptores endocrinos, implantes mamarios, siloxanos, 
poliuretano y metales. 
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Objetivos general

Establecer la relación entre los disruptores endocrinos y los componentes 
en implantes mamarios usados a largo plazo. 

Objetivos específicos

• Determinar los posibles efectos sobre la salud en mujeres que deci-
den someterse a la mamoplastia de aumento y exponerse a disruptores 
endocrinos. 

• Analizar la importancia de realizar estudios confirmatorios o comple-
mentarios donde se evidencie tal afectación.

Materiales y métodos

Se revisaron alrededor de 50 artículos obtenidos desde bases de datos 
como PubMed, Google Académico y Scielo. Para la búsqueda se usaron 
términos como “implantes mamarios”, “disruptores endocrinos y siloxa-
nos” “Composición de los implantes” en español, con predominio de in-
formación en inglés. 

Resultados

Existen dos tipos de implantes de seno aprobados por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA), los rellenos de solución salina y los 
rellenos con gel de silicona. Su cubierta está compuesta por las mismas 
sustancias y liberan elementos en común: 

Sustancias químicas liberadas en forma de gas

D4: con una concentración de 0.0 - 4.3 µg/g 

D5: con una concentración de 0.2 - 15.0 µg/g 

Metales encontrados en el implante mamario 

Aluminio: BDL - 6.3 ppm 

Antimonio: BDL - 0,38 ppm 
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Bario: BDL - 0.25 ppm 

Calcio: BDL - 90 ppm 

Cromo: BDL - 5.0 ppm 

Cobre: BDL - 0.35 ppm 

Hierro: 1.1 - 2.3 ppm 

Magnesio: BDL - 12 ppm 

Manganeso: BDL - 0.95 ppm 

Níquel: BDL - 2.9 ppm 

Fosforoso: 3.5 - 5.8 ppm 

Platino: BDL - 2.5 ppm 

Potasio: BDL - 20 ppm 

Sodio: BDL - 3.4 ppm

Estaño: BDL - 10.5 ppm 

Zinc: BDL - 80 ppm

Algunos siloxanos cíclicos como D3 (hexametilciclotrisiloxano), D4 (oc-
tametilciclotetrasiloxano) y D5 (decametilciclopentasiloxano), están pre-
sentes tanto en la envoltura como en el relleno del implante. Su uso se 
caracteriza porque intervienen como un elastómero con alto grado de reti-
culación entre las moléculas de silicona. En el 2020 la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) prohibió en el mercado europeo 
los productos que presentan ≥0.1% de siloxanos en su composición, espe-
cialmente D4 y D5, ya que se ha relacionado con afectaciones a la salud 
humana y al medio ambiente.

D4 Octametilciclotetrasiloxano: Es un siloxano cíclico volátil de bajo 
peso molecular. Esta sustancia se ha estudiado desde hace mucho tiempo, 
especialmente desde los años 70. Uno de los estudios que se destaca fue 
realizado en 1972 por Hayden y Barlow, donde evidenciaron los efectos 
de algunos organosiloxanos en ratas hembra inmaduras ovariectomizadas 
y se quiso establecer la relación entre la actividad de los organosiloxanos 
y el aparato reproductor femenino. Aunque el D4 solamente se usó para 
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estudiar variaciones en el peso uterino, se concluyó que podría tener una 
actividad estrogénica débil.

Según la investigación realizada por Dekant, et al. en 2017 se analizaron 
los efectos en ratas F344 luego de una exposición crónica a la inhalación 
de D4, se evidenció que este siloxano tiene un efecto indirecto en el con-
trol del ciclo estral en las ratas lo que resulta en cambios de la regulación 
hormonal donde se observa disminución de los niveles de progesterona y 
aumento en la relación estrógeno/progesterona, causados probablemente 
por una baja en la concentración de prolactina. Además, tuvo un efecto 
inhibidor en el aumento de LH preovulatorio ocasionando retraso en la 
ovulación, lo que genera una persistencia de folículos y la exposición pro-
longada a niveles altos de estrógenos endógenos.

D5 Decametilciclopentasiloxano: Es un líquido volátil, sin color ni olor, 
presenta una baja solubilidad en agua y es de bajo peso molecular.

El estudio publicado en 2016 por Wolfgang, et al. lograron evidenciar que 
la posible causa de la aparición de un adenocarcinoma uterino se podría 
deber a una secreción anormal de la prolactina. Se ha evidenciado que 
el D5 no es un agonista directo de la dopamina, pero tiene una interac-
ción indirecta sobre la glándula que regula su secreción. Este hallazgo se 
complementa con el estudio publicado en el mismo año por Klauing et 
al, se realizó un bioensayo usando ratas Fisher 344 donde se exponían a 
inhalación del D5 durante 2 años, se logró evidenciar dopamina causando 
la alteración del ciclo que actúa como un agonista del receptor de estral 
debido a la disminución de concentración de la prolactina a expensas de 
una disminución de la progesterona con un desbalance en la relación con 
el estrógeno.

Poliuretano: Es un polímero sintético que se obtiene a partir de la reac-
ción de un compuesto hidroxilo y un compuesto di, tri o poliisocianato 
para generar enlaces uretano. Los diisocianatos aromáticos sintetizados 
para obtener el poliuretano pueden presentar diaminas aromáticas tras su 
degradación, las cuales son mutagénicas y carcinogénicas.

Los implantes mamarios pueden estar fabricados con una segunda capa 
externa de poliuretano, la cual se empezó a implementar con el fin de evi-
tar la contractura capsular. Algunos autores indican que este tipo de im-
plantes presentan baja probabilidad de generar rupturas ya que hay una 
fuerte adherencia al tejido que lo rodea, favoreciendo el crecimiento de 
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fibroblastos y evitando el endurecimiento en la periferia del implante pre-
viniendo posibles reacciones tisulares que pueden afectar el bienestar del 
paciente. Los autores Peña, et al. publicaron una investigación en el año 
2012 donde realizaron un estudio retrospectivo y analizaron 996 implantes 
recubiertos con poliuretano; se logró concluir que el 95% de los pacientes 
obtuvieron resultados satisfactorios y con baja incidencia de ruptura cap-
sular, correspondiente a un 0.4% del total de los casos, en comparación 
con los implantes lisos y texturizados, con una incidencia del 6 y 3%.

Metales pesados: Este grupo comprende los metales cuya densidad en su 
forma elemental es igual o mayor a 5g/cm3 o aquellos con un número 
atómico mayor a 20.38. Las sustancias que participan en este grupo son 
aluminio, bario, berilio, cobalto, cobre, estaño, hierro, manganeso, cad-
mio, mercurio, plomo, arsénico, cromo, molibdeno, níquel, plata, selenio, 
talio, vanadio, oro y zinc. 40 En diversas investigaciones se han analizado 
las consecuencias que puede tener la exposición humana a elementos que 
contengan metales pesados tóxicos, lo que podría llegar a generar daños en 
la salud tan graves como efectos teratogénicos, cáncer o la muerte.

Discusión y conclusión

La relación entre D4 y D5 los cuales pueden actuar como agonistas de la 
dopamina. Alterando el control pituitario del ciclo estral, algunos estudios 
en roedores demostraron que el D5 presentaba una respuesta similar a la 
dopamina.

D4 y D5 son altamente lipofílicos, este último en una mayor proporción. 
Estas sustancias son bioacumulables y no son fácilmente biodegradables. 
Según la Agencia Danesa de Protección Ambiental, los siloxanos presen-
tan una alta bioacumulación ya que tienen coeficientes de partición octa-
nol-agua para D4 y D5 de 5,1 y 5,2 respectivamente según su valor loga-
rítmico. Según un estudio realizado por Krenczkowska et al, publicado en 
el 2019, se verificó la posibilidad de que los siloxanos cíclicos superaran la 
barrera cutánea, se demostró que D4, D5 y D6 lograban penetrar la piel 
en las capas más profundas como la epidermis y dermis, lo que permite 
evidenciar la posibilidad de que estas sustancias fueran absorbidas por el 
organismo.

Es importante tener en cuenta que los implantes mamarios se encuentran 
localizados en un área donde se presenta una alta concentración de tejido 
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adiposo, por lo cual podría ser susceptible a que los siloxanos generen su 
acción agonista y bioacumulativa. Sin embargo, es imprescindible realizar 
investigaciones que validen esta hipótesis. Existe una necesidad de realizar 
estudios a profundidad sobre la mayoría de los rellenos disponibles y la 
cubierta.
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Niveles elevados de FVIII 
con eventos trombóticos
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Introducción

Ante daño endotelial, las moléculas de adhesión se expresan sobre el su-
bendotelio del vaso sanguíneo, uniéndose a los receptores específicos de 
las plaquetas, el paso a seguir es la activación plaquetaria, liberando sus-
tancias procoagulantes cuyo resultado final es la formación del trombo he-
mostático primario; posteriormente se expresa el receptor para fibrinógeno 
permitiendo la formación de la red de fibrina, por el desencadenamiento 
de la hemostasia secundaria, sobre el trombo hemostático primario. (Mo-
léculas de adhesión: Importancia en la respuesta inmune e inflamatoria) 
(Gómez-Gómez, B., Rodríguez-Weber, F.L., y Díaz-Greene, E.J. (2018)

La formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo o arteria 
se denomina trombosis, los lugares más frecuentes son:  corazón, pulmón, 
arterias, venas y capilares y, en general, en cualquier parte del aparato cir-
culatorio. (Sarvananthan, T., y Das, S. (2012)

Recientemente se han relacionado las altas concentraciones de factor VIII 
con procesos trombóticos; este factor se describe como una proteína dimé-
rica, codificada en el cromosoma X, su peso es de 285 000 Daltons, en con-
diciones normales la trombina escinde el factor VIII plasmático del factor 
Von Willebrand, quedando el factor VIII activado y actúa como cofactor 

*  Docente del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Semillero Eritrón.
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del complejo tenasa. En consecuencia, la deficiencia de FVIII conduce a 
eventos hemorrágicos importantes como la hemofilia A; en el caso contra-
rio cuando hay concentraciones plasmáticas elevadas de este factor se aso-
cia con eventos trombóticos. (Mazurkiewicz-Pisarek, A., Płucienniczak, 
G., Ciach, T., y Plucienniczak, A. (2016)

Resumen

La elevación del factor VIII en trombosis es un fenómeno científicamente 
bien documentado que altera la coagulación, favoreciendo la hipercoagu-
labilidad, es una proteína crucial en el proceso de la hemostasia. Es impor-
tante destacar que su síntesis se produce en el hígado y en las células endo-
teliales, actúa como cofactor para el factor IX en la formación de trombina. 
Existen diversos factores que favorecen la elevación del factor VIII y su 
relación con eventos trombóticos:

Genética: La elevación de los niveles de este factor puede tener un compo-
nente genético. Algunas personas pueden heredar mutaciones en los genes 
relacionados con la producción y regulación del factor VIII, lo que puede 
llevar a una producción excesiva de esta proteína y aumentar el riesgo de 
trombosis.

Inflamación y estrés: La inflamación crónica y el estrés pueden desenca-
denar respuestas en el organismo que aumentan la producción de este fac-
tor. Estas condiciones pueden elevar los niveles de proteínas inflamatorias 
que estimulan la síntesis de factor VIII.

Elevación del factor VIII en pacientes con COVID-19: Se ha observado 
que muchos pacientes con COVID-19 tienen niveles elevados de esta pro-
teína en sangre. Esto puede ser una respuesta inflamatoria del organismo 
a la infección viral.

Comorbilidades: Algunas condiciones médicas, como el síndrome meta-
bólico, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, pue-
den estar asociadas con niveles elevados de este factor de la coagulación. 
Estas enfermedades pueden tener un impacto en el equilibrio de los facto-
res de coagulación en el organismo y favorecer la formación de coágulos 
sanguíneos.

Uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal: Se ha 
observado que el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo 
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hormonal en mujeres pueden aumentar los niveles de este factor, debido 
a la estimulación de la síntesis y liberación de factor VIII desde las células 
endoteliales.

Edad, sexo y raza: Los niveles de FVIII tienden a aumentar con la edad 
y son más altos en los hombres que en las mujeres, así como en pobla-
ción afrodescendiente se han observado niveles elevados de este factor de 
coagulación.

En general, la elevación del factor VIII en trombosis es una interacción 
compleja de factores genéticos y ambientales. El FVIII juega un papel im-
portante en la cascada de coagulación, y su desregulación puede aumentar 
la formación de coágulos sanguíneos; lo que destaca la importancia de 
cuantificar los niveles de este factor en pacientes con riesgo de trombótico.
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 Cuidado de enfermería con enfoque diferencial 
a estudiantes universitarios en la Fundación 

Universitaria del Área Andina 2023.
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Introducción

Los hallazgos que se presentan en este documento, son resultado de un 
proceso de investigación basado en la búsqueda de la literatura acerca de 
los aspectos generales sobre el enfoque diferencial que se plantea en el 
país, que iniciaron desde la Constitución Política de 1991 que permitió 
evidenciar las diferencias sociales y culturales entre los grupos sociales, ét-
nicos. etc.  y sus condiciones y necesidades básicas insatisfechas, con el fin 
de tener un punto de partida para emprender acciones y definir políticas 
para la atención diferencial de estos, que debe brindarles el Estado.

A este respecto, pese a los esfuerzos significativos que ha tenido el país en 
el cumplimiento del mandato de construir conjuntamente una sociedad 
diversa, pluriétnica e incluyente, es necesario reconocer y garantizar los 
derechos individuales y colectivos de los todos los grupos poblacionales, 
mediante la materialización de políticas y acciones concretas para la inclu-
sión del enfoque diferencial, programas, proyectos, procedimientos e ins-
trumentos de los agentes gubernamentales del orden nacional y territorial 
y promover la participación de los grupos en las decisiones que afectan su 
vida social, cultural, ambiental, económica y política. 
*  Estudiante de enfermería, integrante del Semillero GUANACO. Fundación Universitaria del Área 

Andina. Correo electrónico: Jgarzon58@estudiantes.areandina.edu.co. 
**  Estudiante de enfermería, integrante del Semillero GUANACO. Fundación Universitaria del Área 

Andina. Correo electrónico: glvillalobos@areandina.edu.co. 
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En este caso los estudiantes universitarios se convierten en un factor fun-
damental en la sociedad democrática, cuyo objetivo es defender y proteger 
los derechos humanos, la educación inclusiva ha ido abriendo un camino 
importante en el mundo, esto con el fin de potenciar y valorar la diversidad 
(entendiendo y protegiendo las particularidades), promoviendo el respeto 
a ser diferente, lo cual implica aprender a vivir con los demás y garanti-
zar la libre participación en una estructura educativa. Es por eso que, en 
educación superior, no son los estudiantes los que deben cambiar para 
acceder, permanecer y graduarse: es el sistema mismo el que debe trans-
formarse para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil.

Objetivo general 

Identificar los referentes bibliográficos para el cuidado de enfermería con 
enfoque diferencial en estudiantes universitarios de la Fundación Univer-
sitaria del Área Andina 

Objetivos específicos

• Clasificar las acciones del cuidado con enfoque diferencial para estu-
diantes universitarios de la Fundación Universitaria del Área Andina 
2023.

• Socializar las acciones del cuidado con enfoque diferencial para estu-
diantes universitarios de la Fundación Universitaria del Área Andina 
2023.

Metodología

Metodología cualitativa búsqueda descriptiva de literatura, consultando 
las plataformas PubMed, Elsevier, Biblioteca Virtual en Salud, Web of 
Science y ProQuest, además de una búsqueda de literatura gris por medio 
de buscadores web, páginas web de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y la consulta de documentos remitidos por profesiona-
les de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y Ministerio de Salud.  
Se identificaron las definiciones de interseccionalidad y enfoque diferen-
cial con énfasis en discapacidad, género y orientación sexual diversa, en 
el contexto de los modelos de atención en salud, primaria y comunitaria. 
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Se incluyeron documentos con las definiciones de interés, con fecha de 
publicación posterior al año 2000, en inglés, español o portugués. No hubo 
restricción por diseño de los estudios.

Se diseñó una estrategia de búsqueda, compuesta por vocabulario con-
trolado (MeSH, Emtree y DeCS) y lenguaje libre. La estrategia se adaptó 
según el tesauro de cada una de las bases de datos consultadas. Después de 
eliminar documentos duplicados, de manera independiente, El proceso se 
realizó utilizando criterios de inclusión y exclusión.

Resultados

Los hallazgos de la literatura en cuanto a la descripción del enfoque dife-
rencial para estudiantes universitarios en el marco del cuidado de la salud, 
estuvieron centrados principalmente en reconocer qué acciones desarrolla 
el profesional de enfermería en el marco del cuidado con enfoque diferen-
cial para apoyar decisiones saludables, basadas en información adecuada y 
accesible, que mejoren el estilo de vida de esta población. 

Actividades a desarrollar en el cuidado de enfermería 

• Incorporación en políticas institucionales de pautas antidiscriminación 
e inclusivas de la diversidad sexual (Departamento de Enfermería, mi-
sión institucional, y régimen de visitas entre otras) (Forrisi, 2022).

• Sesión educativa inclusiva de la diversidad en general, y la diversidad 
sexual en particular, promoviendo una imagen y línea de comunicación 
amigable con la diversidad sexual (Forrisi, 2022).

• Formación continua del personal en el abordaje a la diversidad sexual 
(Forrisi, 2022).

• Vínculo con las organizaciones de la diversidad sexual presentes en el 
área de influencia del servicio (Forrisi, 2022).

Enfoque étnico actividades de enfermería

• Formación continua y con enfoque intercultural del talento humano: 
contar con un plan continuo y permanente de formación, diálogo e 
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intercambio intercultural con las estudiantes de los grupos étnicos, así 
como con sus autoridades para retroalimentar las acciones y mejorar 
las capacidades técnicas de los mismos que hace parte de las capacida-
des institucionales (Diana Salavarrieta, 2015)

• Protección y garantía de derechos en el marco del conflicto armado 
(Díaz, 2020).

• Igualdad de oportunidades desde la diferencia y la diversidad (Díaz, 2020).

• Respeto, reconocimiento e inclusión de los diversos grupos poblacio-
nes (Díaz, 2020).

Enfoque de discapacidad actividades de enfermería.

• Integrar al estudiante a su nuevo entorno buscando nuevas formas de 
relacionarse con el mismo (Pinto, 2019)

• Buscar apoyo por parte de otros profesionales de la salud, así como 
mantenerse informados sobre nuevas medidas de apoyo (Pinto, 2019).

• Brindar todo el apoyo emocional y de cuidados con la finalidad de evi-
tar que el estudiante se sienta aislado por su discapacidad (Pinto, 2019).

• Educación continua al estudiante discapacitado con el fin de potenciar 
sus acciones (Pinto, 2019).

Estilo de vida poniendo especial énfasis en mantener la integridad del 
sujeto (Pinto, 2019).

Enfoque de derechos actividades de enfermería

• Garantizar la integralidad y la dignidad de cada una de las personas 
(Gerber, 2019).

• Afianzar el derecho a la libertad de pensamiento, de consciencia y de 
religión (Gerber, 2019).

• El cuidado, promoción de la salud y el respeto a todos los derechos 
humanos y sociales del individuo, de la familia y comunidad con el fin 
de constituir la actitud ética fundamental de la conciencia profesional 
(Gerber, 2019).
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• Crear un medio ambiente en el que los valores, costumbres y creencias 
del individuo sean respetadas (Gerber, 2019).

• Proteger a la persona y comunidad en general cuando la salud y segu-
ridad de éstos se ven amenazados por prácticas deshonestas, incompe-
tentes, ilegales o contrarias a la ética (Gerber, 2019).

Enfoque de curso de vida actividades de enfermería 

• Análisis del contexto en el que trabajan: social, económico, cultural, 
epidemiológico (Gómez, 2015).

• Dominio de técnicas de comunicación con las personas y los grupos 
(Gómez, 2015).

• Experticia en educación para la salud (Gómez, 2015).

• Comprensión de la relación entre los determinantes sociales y cultu-
rales y la situación de salud, del individuo, la familia y la comunidad 
(Gómez, 2015).

• Elaboración de diagnósticos participativos y diseño de proyectos (Gó-
mez, 2015).

Discusión 

El enfoque diferencial postula que no todos los grupos poblacionales 
poseen igualdad real en lo relativo al gozo pleno de los derechos consti-
tucionales y tiene como propósito diseñar e implementar programas de 
intervención social encaminados a lograr una mayor equidad entre los dis-
tintos grupos conformados, teniendo en cuenta características diferencia-
doras, tales como: género, edad, raza, étnica, condición de discapacidad, 
orientación política, religiosa, sexual, etc. (Restrepo, 2018).

El enfoque diferencial propende por lograr una efectiva equidad entre los 
múltiples grupos poblacionales, atendiendo la diversidad cultural y reco-
nociendo las necesidades específicas de cada comunidad. El enfoque dife-
rencial permite evidenciar las condiciones y/o situaciones de desigualdad 
que sustentan la necesidad de medidas y acciones positivas que disminu-
yan las condiciones de discriminación y modifiquen las circunstancias de 
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vulneración. En ese sentido el enfoque diferencial, basándose en un prin-
cipio de equidad, busca lograr la igualdad real y efectiva que reconozca la 
diversidad y la posible desventaja (Restrepo, 2018).

En síntesis, y para despejar últimas dudas, un enfoque diferencial apli-
cado a los estudios de caracterizaciones poblacionales tiene su razón de 
ser en la discriminación, la acción y su efecto, que denota toda forma de 
distinción, segregación del otro, con base en preferencias por motivo del 
color de la piel, la etnia, la procedencia o cualquier otro aspecto de la per-
sonalidad, práctica cuyo propósito quebranta la dignidad humana y goce 
de los derechos inalienables de la persona o colectivo que se discrimina 
(Restrepo, 2018).

Conclusiones y recomendaciones

• La implementación de los enfoques diferenciales ha de entenderse de 
manera flexible y ajustarse de conformidad con las condiciones de cada 
caso.

• Con el fin de garantizar la superación del estado de vulnerabilidad ma-
nifiesta de todas las víctimas, corresponde aplicar los enfoques dife-
renciales desde una visión interseccional que reconozca las múltiples 
formas de discriminación que las afectan en el disfrute de sus derechos.

• El enfoque diferencial se funda en la reivindicación de derechos de los 
grupos más vulnerables.
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Resumen

La higiene de manos es una medida simple y efectiva para prevenir la pro-
pagación de enfermedades en entornos de atención médica. Es crucial que 
el personal de salud cumpla con los protocolos establecidos y tome con-
ciencia sobre la importancia de esta práctica para garantizar la seguridad 
de los pacientes y prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud.

Palabras clave:  Higienización de manos, carga microbiana, personal en 
salud, infecciones nosocomiales.

Introducción  

La higiene de manos en entornos de atención médica es esencial para pre-
venir la propagación de enfermedades. Ha evolucionado desde el lavado 
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con agua y jabón hasta el uso de agentes antisépticos como la clorhexidina. 
El cumplimiento de los 5 momentos del lavado de manos clínico es crucial 
para proteger la seguridad del paciente y prevenir las infecciones asociadas 
a la atención en salud. Las manos contaminadas son una fuente común 
de contagio de patógenos, por lo que es fundamental realizar una higiene 
adecuada en todas las interacciones con los pacientes y su entorno.

Las infecciones asociadas a la atención en salud representan un problema 
importante en los entornos hospitalarios, con costos elevados y riesgos 
para la salud de los pacientes. La implementación de políticas claras y un 
liderazgo efectivo son clave para mejorar la seguridad del paciente y redu-
cir los eventos adversos en la atención médica. 

Objetivo general 

Analizar la efectividad de la higienización de manos del personal de salud 
en las distintas áreas de la Clínica Oncológica San Diego- CIOSAD en el 
año 2023.

Objetivos específicos

• Caracterizar sociodemográficamente los diferentes grupos de estudio 
en las distintas áreas de la Clínica Oncológica San Diego CIOSAD. 

• Describir el conocimiento que tienen el personal de la salud sobre la 
higienización de manos en las distintas áreas de la Clínica Oncológica 
San Diego CIOSAD.

• Determinar la efectividad de la higienización de manos utilizando un 
medio de lectura de carga orgánica por bioluminiscencia. 

Materiales y métodos

El estudio realizado en la Clínica Oncología San Diego-CIOSAD en 2023 
fue prospectivo y longitudinal, con un enfoque descriptivo y cuantitativo. 
Se llevaron a cabo dos intervenciones en abril de 2023. La población inicial 
incluyó a 80 personas del personal de salud, de las cuales 50 participaron 
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en el estudio mediante un muestreo probabilístico con un índice de con-
fianza del 95% y un margen de error del 8,5%. Los criterios de inclusión 
fueron trabajar o rotar en la clínica, ser mayor de edad y estar en los gru-
pos de interés. Los criterios de exclusión fueron no tener relación con la 
clínica, no estar en los grupos de interés y ser menor de edad.

Se analizaron variables sociodemográficas y de conocimiento, utilizando 
un luminómetro para medir la suciedad en las manos y un test de co-
nocimientos sobre higienización de manos. El análisis estadístico incluyó 
pruebas de normalidad, estadística descriptiva y la prueba t de Student 
para comparar los grupos pre y post de la higienización de manos. El es-
tudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Clínica Oncológica San 
Diego-CIOSAD, garantizando la privacidad, anonimato y confiabilidad de 
los datos de los participantes.

Resultados

Se analizaron las características sociodemográficas de la población de es-
tudio, destacando que el 74% eran mujeres y la mayoría tenía entre 20 y 30 
años. Se evaluó el conocimiento sobre higienización de manos, utilizando 
una escala del 1 al 4, donde se encontró un promedio alto de respuestas. 
Los médicos obtuvieron el puntaje más alto, seguidos por los químicos 
farmacéuticos. Se midió la carga orgánica en las manos mediante un lu-
minómetro, encontrando que médicos y auxiliares de enfermería tenían 
una significativa reducción de carga microbiana (p=0,0457 y p=0,0474 
respectivamente). Además, se evaluó la carga orgánica antes y después del 
lavado de manos, observando una mayor efectividad en la reducción de 
carga orgánica en la segunda intervención (p=0,0003), lo que sugiere que 
la información y el acompañamiento mejoran la higienización de manos.

Discusión

Este estudio investigó la efectividad de la higienización de manos en la Clí-
nica Oncológica San Diego (CIOSAD). Se evaluaron tres objetivos princi-
pales: evaluar la eficacia de la higienización de manos en la prevención de 
la transmisión de microorganismos, caracterizar sociodemográficamente 
los diferentes grupos de personal de salud en la clínica, y describir el co-
nocimiento que tiene el personal de salud sobre la higienización de manos. 
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Se utilizó un luminómetro para determinar la cantidad de microorganis-
mos en las manos del personal de salud antes y después de la higieniza-
ción, lo que permitió evaluar la efectividad de las técnicas de higiene y 
hacer recomendaciones para mejorarlas. Además, se mencionaron otros 
estudios que respaldan la importancia de una adecuada higienización de 
manos, así como la validación de instrumentos para medir conocimientos 
y prácticas relacionadas con la higienización de manos en diferentes con-
textos sanitarios.

Varios estudios respaldan la importancia de la higienización de manos y 
la implementación de programas de mejora en entornos sanitarios. Uno 
de ellos comparó la observación directa con el autoinforme para evaluar 
conocimientos básicos sobre higienización de manos. Otro estudio validó 
una escala de conocimientos y prácticas sobre higienización de manos en 
estudiantes de odontología, destacando la importancia de una formación 
adecuada. Además, se mencionó un estudio sobre la construcción y valida-
ción de un cuestionario para medir conductas, conocimientos y actitudes 
sobre higiene de manos en personal sanitario en formación.

Conclusiones

Los resultados mostraron que tanto los auxiliares de enfermería como los 
médicos tienen habilidades significativas en la higienización de manos. La 
mayoría del personal de salud realiza adecuadamente la higienización de 
manos según los valores de ATP, aunque un 10% se contamina al desechar 
la toalla en la basura. Además, se encontró que el personal no cumple com-
pletamente con los 5 momentos de higienización de manos de la OMS. Se 
decidió implementar un plan de mejora en la institución.
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Línea 1. Paz y convivencia social
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Diagnóstico participativo para la co-construcción de los 
lineamientos de la Cátedra de la Paz con grado 9° de la 

IDEMAG del municipio de Fómeque.

Laura Valentina Sarmiento Conejo*

Diana Marcela Rico Villalobos**

Resumen

El presente proyecto de intervención se enmarca en la Institución Educa-
tiva Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez [IDEMAG], la cual se 
encuentra ubicada en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, específi-
camente con grado 9°. Actualmente la institución educativa no cuenta con 
los lineamientos bases para dar cumplimiento a la Ley 1732 de 2014 y el 
Decreto 1038 de 2015 por la cual se establece y reglamenta la Cátedra de la 
Paz en todas las instituciones educativas del país. En este orden de ideas, 
se presentan los resultados del diagnóstico social, en relación con la línea 
de investigación 01. Paz y Convivencia Social, basándose en lo planteado 
por Aguilar y Ander- Egg (2001) en su metodología de “diagnóstico social” 
que tuvo como propósito identificar situaciones sociales relacionadas con 
cultura de paz a partir de analizar las concepciones y prácticas cotidianas 
de los y las estudiantes en torno a la paz y reconocer cuáles eran las nece-
sidades e intereses de los y las estudiantes para la co-construcción de unos 
módulos temáticos bases para el abordaje de la materia. 

De acuerdo con los sujetos de la intervención, es importante aclarar que 
los y las estudiantes provienen de diferentes zonas del país como también 
población migrante, además, hay una predominancia de quienes residen 
en el área rural del municipio (53,7% estudiantes). Asimismo, el grado 
*  Estudiante de octavo semestre de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundina-

marca. Integrante del Semillero de Investigación Sociedad, Cultura, Desarrollo Comunitario y 
Familia- SOCUDECOFA.

**  Estudiante de octavo semestre de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca. Integrante del Semillero de Investigación Sociedad, Cultura, Desarrollo Comunitario y 
Familia- SOCUDECOFA.
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9° se encuentra dividido en tres cursos (901, 902 y 903), siendo un total 
de 108 estudiantes (IDEMAG, 2023). De esta manera, se realizaron cua-
tro sesiones diagnósticas con cada curso, donde se utilizaron técnicas de 
recolección de información que tuvieran como principio la participación 
activa, el trabajo colaborativo y el dignificar los conocimientos de los y las 
estudiantes desde su lugar de enunciación. Por tal motivo, se hizo uso de 
técnicas tales como: lluvia de ideas, sociodrama, metaplan y cineforo, las 
cuales permitieron, en primera instancia, identificar la postura ético- con-
ceptual de los y las estudiantes sobre la paz, en segunda instancia, cuestio-
nar las violencias directas y simbólicas presentes en el entorno escolar, y 
en tercera instancia, proponer desde sus intereses unos módulos temáticos 
que hicieran parte de su formación en la Cátedra de la Paz. 

Respecto a identificar las concepciones grupales en torno a la paz, se pudo 
evidenciar que la mayoría de los y las estudiantes comprenden la paz des-
de la ausencia de la violencia; es decir, utilizan sinónimos como armonía, 
tranquilidad, buena convivencia y le dan una gran importancia al diálogo 
como eje transformador de los conflictos. Sin embargo, con la técnica del 
metaplan, se evidenció que en sus relaciones sociales siguen replicando 
violencias directas y simbólicas, como agresiones físicas, violencia verbal, 
discriminación, prejuicios, entre otros, conllevando a que se reproduzca 
un escenario violento en su entorno inmediato (escuela), debido a la au-
sencia de la implementación de lineamientos para la Cátedra de la Paz y la 
promoción de una cultura de paz que permee la cotidianidad de los y las 
estudiantes. De acuerdo a lo anterior, se retoma de manera teórico- con-
ceptual a Sánchez, M., (2016), quien plantea que, en una última instancia, 
la cultura de paz pretende “regir las actuaciones sociales de los sujetos, 
orientándolos hacia la construcción de una sociedad más justa, solidaria y 
pluralista, con el propósito de eliminar las raíces de la violencia a través de 
estrategias de paz” (p.45)

Acorde con la priorización de necesidades e intereses, se da la confor-
mación de tres módulos pedagógicos como estrategia de acción para la 
co-construcción de los lineamientos para la Cátedra de la Paz, dando cum-
plimiento principalmente a lo establecido en la Ley 1732 de 2014 y el De-
creto 1038 de 2015, donde se establece y reglamenta la Cátedra de la Paz en 
todas las instituciones educativas del país y que acorde a su objetivo busca 
contribuir al aprendizaje, reflexión y diálogo partiendo de la apropiación  
de conocimientos y “competencias” ciudadanas para una convivencia pa-
cífica que permita la interculturalidad (Decreto 1038, 2014, Artículo 2). 
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No obstante, la conformación de los mencionados módulos se hizo en tra-
bajo mancomunado con los y las estudiantes, con el fin de apuntar a la 
co-construcción de la misma. 

En suma, se identificó a partir de los intereses de los y las estudiantes los 
siguientes módulos: en un primer momento, plantean la importancia de 
hablar de memoria histórica para tener un acercamiento de lo sucedido 
en el marco del conflicto armado interno y social en Colombia, además, 
como deber ciudadano con las víctimas para que las nuevas generaciones 
conozcan lo sucedido con el fin de generar compromisos de no repetición.  
En segundo momento, se evidencia la necesidad de implementar un mó-
dulo sobre resolución de conflictos desde la noviolencia, como parte de su 
formación integral para que en la práctica se pueda mitigar la cultura de 
violencia que permea a las instituciones educativas y al territorio en gene-
ral. Y en tercer momento, se propone la relevancia de hablar sobre valores, 
convivencia sana y cultura de paz, los cuales se agruparán en el módulo 
de formación ciudadana para el fortalecimiento del trabajo colaborativo 
como una forma de reconstruir tejido social desde las aulas de clase. 

Consecuentemente, los módulos anteriormente expuestos, se interrelacio-
nan con el Modelo de Formación Ciudadana propuesto por Yudy Morán, 
el cual retoma los planteamientos de la educación popular, debido a que, 
pedagógicamente, es la principal corriente en desarrollar mecanismos para 
llevar a cabo procesos de concienciación en los individuos como sujetos 
políticos y sociales, que se enmarcan en un contexto determinado. 

Ahora bien, Morán, J., (2010) propone las siguientes etapas metodológi-
cas: a) Conociendo la realidad, es necesario que las personas conozcan 
el medio donde están inmersos así como  las  relaciones  multidimensio-
nales,  complejas  y  dinámicas dadas en dicho entorno; b) Cuestionando 
la realidad, lo cual implica conocer, leer, cuestionar y buscar la transfor-
mación de esas realidades; c) Emocionándose por la realidad, cuando la 
persona reconoce la realidad, se reconoce así mismo y a la otredad como 
sujetos sociales, y se cuestiona la realidad tomando postura frente a ello, 
conlleva a que todo lo que vive se relaciona con la razón pero también con 
los sentimientos; y d) Incidiendo en la realidad, para que un ciudadano/a 
llegue a este punto es necesario que tenga compromiso con los procesos 
de transformación de la realidad social a partir de la asertividad y postura 
crítica, dándose una participación organizada en busca del bien colectivo 
y la noviolencia. 
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Por lo tanto, estas apuestas incentivan a que los jóvenes y las jóvenes sean 
gestores de paz a partir de sus capacidades de liderazgo, dejando en sí mis-
mos/as una capacidad instalada que les permita organizarse y movilizarse 
para convertirse en ciudadanos y ciudadanas inmersos/as en una cultura 
de paz y en una cultura de exigibilidad, pasando del cuestionamiento en 
donde emergen emociones de indignación, a un proceso de acción que 
les permita emocionarse por la realidad desde la esperanza en sí y en los 
demás, como pares que construyen paz. 

En conclusión, al analizar las situaciones sociales presentes en los y las es-
tudiantes de grado 9° de la IDEMAG es preciso proponer que se fortalezca 
la cultura de la paz, sobretodo en territorios con predominancia del sector 
rural, a partir de estrategias como la conformación de los lineamientos 
bases de la Cátedra de la Paz; sin embargo, no debe quedarse en la simple 
respuesta a la normatividad establecida, sino que debe incidir de manera 
inmediata en las dinámicas estudiantiles violentas. Asimismo, el fin es que 
sean ellos y ellas los y las que aporten cotidianamente a la sociedad como 
sujetos críticos/as y decididos/as, desde el fomento de espacios que les 
permitan convivir y trabajar de manera conjunta, solidaria y colaborativa, 
para que desde la práctica comprendan cómo se construye paz, contribu-
yendo a las discusiones de la relación escuela-comunidad ya que se espera 
que se replique en cada lugar de enunciación.

Palabras clave: Educación para la paz, cultura de paz, Cátedra de la Paz. 
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Significados del proceso de envejecimiento: una 
mirada desde la mujer mayor privada de la libertad 

en Bogotá 2023-2024

Nicol Yoely Farigua Ávila*

Resumen

La presente ponencia se centra en un ejercicio de reflexión académica a 
partir del desarrollo de la investigación “significados del proceso de en-
vejecimiento: una mirada desde la mujer mayor privada de la libertad en 
Bogotá 2023-2024” que se encuentra en curso y cuyo objetivo general está 
orientado a comprender los significados del proceso de envejecimiento 
que construye la mujer mayor privada de la libertad en el ámbito peniten-
ciario y carcelario de Bogotá - INPEC en el 2023 -2024. En este sentido, 
juega un papel importante en los argumentos que soportan este escrito la 
construcción de significados del proceso de envejecimiento que emergen 
dentro de los ámbitos penitenciarios, especialmente desde la mirada de las 
mujeres mayores que participan en la misma.  

Complementariamente, preguntarse sobre ¿cuáles son los significados del 
proceso de envejecimiento que construye la mujer mayor privada de la 
libertad en el ámbito penitenciario y carcelario de Bogotá – INPEC en el 
2023 -2024? junto a objetivos específicos asociados a:

• Describir las vivencias de la persona mayor privada de la libertad en 
torno al proceso de envejecimiento.

• Comprender cómo se modifica el significado del proceso de envejeci-
miento a partir de las vivencias de la mujer mayor privada de libertad. 

*  Estudiante de sexto semestre de Trabajo Social. Integrante del semillero Vejez y Envejecimiento 
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2023- 2.
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• Diseñar estrategias de atención en torno a la mujer mayor privada de 
la libertad como aporte al enfoque diferencial en el ámbito carcelario.

Ahora bien, el proyecto se fundamenta desde una perspectiva cualitativa 
según  Gialdino citando a Mason (1666:4)  fundada en una posición filo-
sófica que es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa 
en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, ex-
perimentado y producido que retoma planteamientos del interaccionismo 
simbólico y el paradigma comprensivo-interpretativo, que en palabras de 
Mead y Blumer (1986), permiten conocer la realidad a partir de las inte-
racciones sociales de los sujetos en donde se centra su interés en captar la 
realidad a través de las distintas miradas y voces de la población que será 
estudiada.

La mirada permite identificar significaciones cruciales sobre el enveje-
cimiento y la vejez en Colombia. En este contexto, resulta fundamental 
mencionar la labor de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la 
cual fue establecida en 1928 como el primer órgano hemisférico intergu-
bernamental encargado de promover y apoyar la formulación de normas 
jurídicas internacionales y políticas públicas en materia de derechos hu-
manos de las mujeres e igualdad de género en las Américas. Asimismo, a 
nivel global, se observa un aumento significativo en el número de “mu-
jeres y niñas privadas de libertad”, que ha aumentado en un 53% desde 
el año 2000, mientras que el número de hombres privados de libertad ha 
aumentado en un 20% durante el mismo periodo. Es destacable que, en las 
Américas, el incremento en la población carcelaria de mujeres ha superado 
tres veces el aumento registrado en la población carcelaria masculina (p.3). 
CIM (2014) 

En el contexto de Colombia, es relevante tener en cuenta las proyecciones 
de población para el año 2020. Estas proyecciones indican que en el país 
hay una estimación de 6.808.641 personas adultas mayores. Dentro de este 
grupo, se identifica que 3.742.501 (55%) son mujeres. Al analizar la pobla-
ción total, se evidencia que el 51% corresponde a mujeres.

En consecuencia, se puede inferir que la mirada a estas estadísticas y cifras 
no solo arroja luz sobre las realidades concretas del envejecimiento y la 
vejez en Colombia, sino que también resalta la importancia de la equidad 
de género en diversos aspectos de la sociedad, incluyendo el sistema carce-
lario y la demografía adulta mayor.
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Ahora bien, el envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios 
en el transcurso de sus vidas, que se inicia desde él mismo. La calidad de 
vida, el bienestar en dicho proceso “depende de condiciones genéticas y 
ambientales; particularmente, de las condiciones en las que se vive a lo 
largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográficos, sociales, 
económicos, políticos y culturales, así como los estilos de vida sociales, 
familiares e individuales, influyen en el vivir-envejecer de todas y cada una 
de las personas” (Dulcey y otros, 2013).

Dentro de los principales hallazgos en el marco del desarrollo de la inves-
tigación se encuentra la consolidación del cuerpo de conocimiento fun-
damentado en técnicas de observación, revisión documental y análisis de 
texto, siendo esta la primera fase de la investigación en curso que ha per-
mitido obtener los siguientes resultados: 

• Revisión de fuentes bibliográficas en fuentes como el DANE 2021 en 
su informe “Adulto mayor en Colombia” considera que: “Las personas 
adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más, se-
gún la normativa nacional. Esta etapa del ciclo vital posee su propio 
conjunto de roles, responsabilidades, expectativas y estatus, estableci-
dos cultural, social e históricamente” (p. 2)

• Identificación de factores asociados a la vejez como etapa propia de 
la esencia humana, tal como lo establecen autores como: la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) denominada en envejecimiento 
activo como “un proceso continuo de optimización de oportunidades 
para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la 
calidad de vida a lo largo de la vida”. Dentro de la misma la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ve al “envejeci-
miento trae aparejado el riesgo de sufrir dependencia, y las personas 
mayores pueden necesitar los cuidados de otras personas debido a una 
discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que 
pueden limitar su capacidad de llevar a cabo actividades” 

Finalmente, la presente ponencia aporta a las reflexiones de las línea de in-
vestigación: paz y convivencia social, estado, sociedad y cultura, líneas que 
en el marco de la estructura de la investigación en la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca, aportan reflexiones importantes respecto a la 
necesidad de construir estrategias y herramientas para la definición de po-
líticas institucionales y sociales para el desarrollo de procesos de envejeci-
miento en condiciones dignas, enmarcadas en los derechos fundamentales 
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de las personas mayores. Adicionalmente, el trabajo social juega un papel 
fundamental en el reconocimiento de la dignidad humana, la potencia-
lidad de la vida y el trato justo e inclusivo de la población en contextos 
penitenciarios y carcelarios de la capital para el diseño de programas y 
proyectos de atención social y analizar de forma crítica la aplicabilidad de 
la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (2010-2025) 
para potencializar procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prác-
ticas culturales respecto a las experiencias de las personas privadas de la 
libertad desde una perspectiva de género en el marco de la generación de 
oportunidades para desarrollar plenamente su potencial y con ello tener 
acceso a  recursos económicos, familiares, sociales, educativos, laborales, 
culturales, recreativos como parte fundamental de su desarrollo personal 
y social. 

Palabras clave: mujer mayor, envejecimiento.
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Vivienda flexible con muros móviles como 
alternativa a la construcción tradicional para reducir 
la huella de carbono y el gasto del recurso hídrico en 

la construcción

Lesmes Judy Stefany*

Resumen

La arquitectura se enfrenta a desafíos cambiantes en cuanto a la utiliza-
ción eficiente del espacio y la adaptabilidad a diversas necesidades. En este 
contexto, los muros móviles emergen como una solución innovadora para 
lograr la flexibilidad deseada en el diseño de interiores. Estos sistemas 
permiten transformar espacios estáticos en áreas dinámicas y versátiles, 
brindando la oportunidad de optimizar recursos y responder a demandas 
cambiantes. La arquitectura tradicional ha estado marcada por la rigidez 
de las estructuras fijas, lo que limita la adaptación de los espacios según las 
necesidades cambiantes. WALLMOBILE pretende romper estas barreras 
físicas al permitir que los usuarios usen el entorno de acuerdo con sus 
necesidades.

La sociedad moderna está marcada por el cambio constante. WALLMOBI-
LE permite diseñar espacios que puedan evolucionar junto con las necesi-
dades de los usuarios. Esta adaptabilidad a largo plazo se traduce en una 
mayor vida útil y valor de las edificaciones, ya que su funcionalidad puede 
seguir siendo relevante incluso en contextos cambiantes.

En términos de sustentabilidad los WALLMOBILE trabajan con 3 pilares:

*  Estudiante de Construcción y Gestión en Arquitectura, Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca. Correo electrónico: jslesmes@unicolmayor.edu.co
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Un componente social al trabajar en la capacidad y adaptabilidad a las 
necesidades de las familias, al desarrollar 2 diseños interiores dentro del 
mismo espacio; es decir, 2 (dos) opciones de organización del espacio.

El componente económico que posibilita a las personas a tener acceso a 
sistemas en el mercado que hagan posible un uso flexible del espacio a 
mejor precio, reemplazando el sistema tradicional de remodelación y ha-
ciendo que este sea más fácil y rápido.

Y finalmente un componente sostenible al reducir los daños causados al 
medio ambiente debido a la disminución de utilización de materiales, he-
rramientas y recursos convencionales; y utilizando nuevos materiales que 
han pasado por un proceso de transformación (materiales reciclados).

Palabras clave: Flexibilidad, materiales reciclados, sostenibilidad, muros 
móviles.
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El derecho a la educación: nuevas tecnologías y la 
inclusión digital educativa en Colombia

Flor María Ávila Hernández*

 Myriam Sepúlveda López**

 OIenka Woolcott***

Resumen

La educación es un derecho humano fundamental en el desarrollo y forma-
ción de los individuos, por lo que es necesario que el Estado garantice a sus 
ciudadanos una educación de la mayor calidad posible. Las tecnologías di-
gitales constituyen una herramienta importante para la educación moderna 
al brindar acceso a cantidades de información casi ilimitada sobre todo tipo 
de temas, permitir la comunicación en tiempo real sin importar las distan-
cias y poder usarse en la creación de métodos interactivos de enseñanza. 
Sin embargo, la desigualdad en el acceso a estas tecnologías constituye un 
problema para el uso eficaz de las mismas dentro del proceso educativo. 
A esta falta de acceso se le denomina “brecha digital”. A medida que las 
nuevas tecnologías se expanden a cada vez más sectores de nuestro mundo, 
las consecuencias de la falta de acceso o la falta de conocimientos en el uso 
de las mismas limitará las oportunidades de aquellos afectados por la bre-
cha digital, impactando a las comunidades más vulnerables y reduciendo 
la competitividad del país a nivel internacional. Por consiguiente, es indis-
pensable que el Estado desarrolle e implemente políticas públicas dirigidas 
a reducir la brecha digital y fomentar la inclusión digital educativa.

Palabras clave: brecha digital, derecho a la educación, desigualdad, inclu-
sión digital. 
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Efecto inhibitorio de aceites esenciales sobre el 
crecimiento de Fusarium oxysporum y Fusarium 

graminearum

Luisa Fernanda Mosquera Mosquera*

Luisa Fernanda Rivero Barbosa**

Laura Katherine Rodríguez Martínez***

Ingrid Catherine Rodríguez Rodríguez****

Sharon Valeria Sanabria Camacho*****

Eliana Valentina Sánchez Díaz******

Jesús D. Rueda-Villabona********

Resumen

Fusarium es un hongo fitopatógeno que afecta cultivos de cacao, man-
go, café, aguacate, cereales, tomate, plátano, banano, entre otros. Su me-
canismo de acción consiste en obstruir los vasos conductores de agua y 
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nutrientes, lo que provoca la marchitez y eventual muerte de las plantas 
afectadas, ocasionando pérdidas económicas a nivel mundial que van des-
de los US $14 millones hasta los US $253 millones, y afectando a aproxi-
madamente 250,000 familias que dependen de la producción y comercia-
lización [1]. La forma convencional de abordar esta problemática es me-
diante el uso de pesticidas, pero estos tienen consecuencias negativas para 
el medio ambiente (contaminación, la degradación e infertilidad del sue-
lo), y la salud humana (anemia, esterilidad, cáncer y diversos trastornos) 
[2]. Con el objetivo de buscar una alternativa sustentable para tratar las 
enfermedades producidas por Fusarium spp., en este estudio, se evaluó el 
efecto de cinco aceites esenciales (AEs) obtenidos de plantas recolectadas 
en salidas botánicas o cultivadas en el jardín del Complejo Agroindustrial 
Piloto CENIVAMM sobre el crecimiento de F. oxysporum y F. graminea-
rum. Se obtuvieron los AEs de Cymbopogon nardus (V1CN), Lippia origa-
noides (V3LO), Elettaria cardamomum (V5CAR), Calycolpus moritzianus 
(BioReto-04) y Lippia origanoides (BioReto-18) mediante hidrodestilación 
asistida por la radiación de microondas (MWHD) [3]. La caracterización 
y cuantificación de los AEs se realizó mediante CG-MS y CG-FID [3]. 
Para determinar la actividad antifúngica de los AEs, se evaluó mediante 
la determinación del crecimiento de F. oxysporum y F. graminearum por el 
método de exposición de volátiles [4]. La composición química de los AEs 
se muestra a continuación, V1CN: citronellal (25,3), citronellol (17,9), ge-
raniol (11,6); V3LO: Carvacrol (35), p-Cimeno (14); V5CAR: 1,8-cineol 
(29,7), acetato de α-terpineol (26,1); BioReto-04: 1,8-Cineol (19,1), Limo-
neno (17,6), trans-β-Cariofileno (6,3) y BioReto-18: Timol (49,4), p-Ci-
meno (19,1), γ-Terpineno (9,2). Se observó una inhibición del 100% del 
crecimiento de F. graminearum empleando los AEs V3LO y BioReto-18, 
un 55% con AE V5CAR y un 43% con AE V1CN. Para F. oxysporum se 
observó una inhibición del 100% del crecimiento con el AE V3LO, un 75% 
con AE BioReto-18 y un 42% con AE V1CN. Los demás AEs evaluados 
obtuvieron una inhibición del crecimiento por debajo de 40% en las dos 
especies de Fusarium estudiadas. En conclusión, los AEs pueden ser em-
pleados como una alternativa para disminuir las afectaciones causadas por 
Fusarium en los diferentes cultivos, en especial los AEs Lippia origanoides 
quimiotipo Carvacrol (V3LO) y Timol (BioReto-18).

Palabras clave: Aceites esenciales, Fusarium, agentes fungicidas y 
fungistáticas
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Efecto de aceites esenciales sobre el crecimiento de dos 
especies de Trichophyton y Candida
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Resumen 

El uso indiscriminado de antifúngicos ha contribuido al aumento de in-
fecciones oportunistas, causadas principalmente por hongos dermatofitos, 
levaduriformes y filamentosos, que afectan en su mayoría tejidos quera-
tinizados en humanos y animales (Michalczyk et al., 2021; de Oliveira et 
al., 2017). La eficiencia de los antifúngicos empleados para tratar las en-
fermedades producidas por estos agentes patógenos se ha visto limitada en 
los últimos años debido, principalmente, a los mecanismos de resistencia 
que han desarrollado los hongos a los fármacos convencionales (de Lima 
et al., 2021). El uso de productos naturales, como los aceites esenciales 
(AE), se ha convertido en una alternativa para tratar diferentes agentes 
patógenos, por su biocompatibilidad, baja toxicidad y propiedades antimi-
crobianas (García et al., 2021). El objetivo de esta investigación fue evaluar 
el efecto de ocho aceites esenciales obtenidos de plantas aromáticas colec-
tadas en Santander sobre el crecimiento de dos especies de Candida spp., 
y Trichophyton spp. La evaluación de la actividad antifúngica se realizó 
mediante la técnica de microdilución en placas siguiendo los protocolos 
*   Semillero de Biotecnología y Genética, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá.
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del Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) M38-A y M27-A3 para 
hongos filamentosos y levaduriformes, respectivamente. Se obtuvieron los 
AEs mediante hidrodestilación asistida por la radiación de microondas 
(MWHD). La caracterización y cuantificación de los AEs se realizó me-
diante CG-MS y CG-FID. Se evaluaron concentraciones de 5, 25, 50, 75 y 
100 μg. L-1 de los AE V1CN_2, V2CM_2, V3LO_2, V4SW_2, V5CAR_2, 
V6PC_2, V7YLG_2, V8EU_2 y una mezcla de los 8 AE. La cepa de T. 
mentagrophytes fue más sensible a los AE V3LO_2, V5CAR_2, V6PC_2, 
V7YLG_2 y V8EU_2 comparada con T. rubrum, C. albicans y C. parapsi-
losis. La mezcla de AE aumentó el efecto antifúngico sobre todas las cepas 
estudiadas. El AE V1CN_2 presentó mayor efecto en el crecimiento de C. 
albicans en comparación con los demás AE evaluados. Los AE presentaron 
un mayor efecto antifúngico sobre las cepas de Trichophyton spp., en com-
paración con las cepas de Candida spp. En conclusión, los AE pueden ser 
empleados como una estrategia para reducir las infecciones causadas por: 
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans y 
Candida parapsilosis.

Palabras clave: fungicida, fungistático, CMI.
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