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Introducción

El VII Encuentro Institucional de Grupos de Investigación y el X 
Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación, organizados por 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y llevados a cabo a cabo 
del 6 al 9 de octubre del año 2020 tuvieron como objetivo proponer un es-
pacio de diálogo entre universidad - empresa - sociedad - Estado, en torno 
a las oportunidades de innovación, desarrollo y transferencia de conoci-
miento, que respondan a las realidades actuales. El encuentro se realizó 
mediante transmisiones en vivo a través de las plataformas YouTube y 
Facebook de la Red Institucional de Semilleros; reunió a docentes, estu-
diantes, investigadores de semilleros y grupos de investigación en torno 
al lema propuesto para el evento “Contexto y oportunidades para la trans-
ferencia de conocimiento”. 

El evento se desarrolló en el marco de tres líneas temáticas: Pande-
mia, Innovación y desarrollo; Articulación universidad - empresa - Esta-
do - sociedad; Innovación y nuevas realidades, las cuales se abordaron du-
rante cuatro días por medio de diferentes metodologías; que incluyeron 
un conversatorio inicial denominado “ Innovación y transferencia tecno-
lógica en los procesos de acreditación institucional y de programa” reali-
zado por los docentes de Unicolmayor Freddy Chacón Chacón, Francisco 
Javier Lagos Bayona, Oscar René Martínez Mesa y Camilo Rico Martínez 
y en el cual se contextualizaron las dinámicas y estrategias de la universi-
dad frente a los temas de innovación, transferencia tecnológica y acredita-
ción institucional. 

De igual manera se realizaron conferencias por expertos interna-
cionales: Felipe Burgos de Chile “Investigación y transferencia tecnoló-
gica”; Daniel Brailovsky “Desafíos de la educación durante y después del 
confinamiento” y Santiago Villa desde Argentina “Propiedad intelectual 
y transferencia de tecnología”; y conferencistas nacionales como Hernán 
Rodríguez “Experiencia Arukay-oportunidades en educación”; Luis Fer-
nando Giraldo, miembro del equipo investigador del proyecto “Unisabana 
Herons Ventilator”; Juliana Gómez “Programa más detección más vida, ini-
ciativas investigativas- Connect Bogotá”; William Aguilera “Experiencias  
de movimientos sociales y escenarios de participación ciudadana-Plata-
forma distrital de juventud” y Paola Castillo “Proyecto ONDAS- Incenti-
vando a la cultura de la ciencia”. 
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Simultáneamente y durante la duración del evento se presentaron 
66 ponencias por 114 ponentes que involucraron: 44 ponencias de se-
milleros y 22 de grupos de investigación. De otro lado y atendiendo a las 
nuevas necesidades del entorno y a los retos que consigo trajo la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, el evento llevó a tener más participación en 
el campo digital; resaltando el comportamiento en redes; donde se desta-
can el número de visitas a la página durante el evento: con un aproximado 
de 3.131, proveniente de 674 usuarios de 8 países distintos; el número de 
visitas de 6.3K en el canal oficial del evento con un tiempo de reproduc-
ción de 772.4 horas, con la suscripción de 207 personas y cerca de 4.500 
reproducciones del material subido del encuentro; cifras que seguro se in-
crementan día con día y que afirman que la posibilidad de divulgación del 
conocimiento a través de las redes digitales es cada vez mayor. 

Este tomo reúne 22 ponencias presentadas de dos de las tres líneas 
temáticas del encuentro:

a) Pandemia, innovación y desarrollo; 

b) Articulación universidad - empresa - Estado - sociedad.

a) Pandemia: innovación y desarrollo

La innovación es un proceso dinámico que permite generar nuevos 
procesos, productos y servicios, mejorar la tecnología, la moderniza y per-
mite el cambio en los modelos de negocios; involucra la participación de 
diferentes agentes como lo son las empresas, los centros de investigación 
y las universidades, entre otros; permitiendo una construcción conjun-
ta donde convergen tanto recursos económicos como humanos, todo lo 
anterior, conlleva a un desarrollo que propende y nace con la naturaleza 
propia de solucionar las necesidades de la población; el desarrollo está ín-
timamente relacionado con el crecimiento social, científico, económico y 
político de un país. 

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2/COVID-19, trajo 
consigo problemas de todo tipo, tanto de salud pública como económicos, 
sociales y políticos; puso a la población mundial ante nuevos retos con lí-
mites de tiempo apremiantes que obligan a que todos los involucrados ac-
túen de manera expedita; al cierre del mes de agosto se registraron a nivel 
mundial 25.765.168 casos reportados de los cuales Colombia se encuentra 
en el séptimo puesto con 615.168 casos reportados y 19.663 fallecidos (Ins-
tituto Nacional de Salud, 2020); en consecuencia, las universidades han 
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puesto sus mayores esfuerzos, conocimientos investigativos y de infraes-
tructura para contribuir al manejo de la pandemia.

Entre los logros más significativos se encuentran el de la fabrica-
ción de indumentaria de bioseguridad en 3D, el desarrollo de los ventila-
dores mecánicos, la realización de las pruebas diagnósticas, los ensayos 
clínicos de tratamientos como el uso de plasma convaleciente, de la iver-
mectina entre otros; los grupos de investigación en alianza con entida-
des públicas y privadas han logrado importantes avances que dejan a la 
academia en un lugar fundamental para la innovación y el desarrollo a 
nivel mundial.

En esta línea temática abarcó proyectos de investigación finaliza-
dos o en curso, relacionados con: 

1. Desarrollo e implementación de pruebas diagnósticas y trata-
mientos. 

2. Desarrollo de dispositivos y equipos biomédicos e insumos de 
protección.

3. Iniciativas sociales, políticas y económicas para la mitigación 
de la emergencia.

4. Educación y prevención en tiempos de pandemia.

5. Pedagogía en contexto de confinamiento.

b) Articulación universidad- empresa- Estado- 
sociedad

Las necesidades y problemas económicos, ambientales, políticos y 
sociales que enfrenta un país no pueden ser relegados a una sola discipli-
na; estos deben ser abordados desde un punto de vista interdisciplinar, 
mediante la construcción de entornos colaborativos que propicien el de-
sarrollo y aprovechen las fortalezas de cada uno de los actores participan-
tes. Es allí, donde aparece la articulación universidad - empresa - Estado 
- sociedad; que involucra no solamente la generación de conocimiento si 
no también la solución a las necesidades de la sociedad y al respeto y com-
prensión de esta. 
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Dentro del proceso del desarrollo sustentable del conocimiento se 
identifican tres participantes fundamentales: la universidad como agen-
te donde docentes y estudiantes crean el conocimiento; el Estado como 
generador de políticas y sustentador de las bases normativas, de presu-
puesto y de alianzas con el sector productivo; y por último la empresa 
que genera por su parte la innovación, optimizando la competitividad y 
de cierta manera comunicando e integrando a la universidad con los re-
querimientos del sector (Hernández Arteaga & Pemberthy Gallo, 2013); 
el conjunto universidad - empresa - Estado no puede ser concebido sin el 
cuarto elemento: “la sociedad” ya que cada uno de los componentes an-
teriores busca reconocer a la misma como eje central; todo se construye 
a partir de las necesidades de la sociedad, buscando generar soluciones 
para esta; es imprescindible garantizar que el resultado generado de esta 
unión, esté a disposición de la sociedad, y contribuya al desarrollo de los 
seres humanos, por lo que se fundamenta en planteamientos éticos que 
ubiquen la dignidad humana como el eje central del diálogo.

En este marco, la primera invitación es a reconocer el conocimien-
to generado desde los diferentes sectores y las posibilidades de diálogo 
que existen entre los mismos. Por lo que se decide abrir la línea temática 
“Articulación universidad - empresa - Estado - sociedad”, en la cual se 
podrán presentar proyectos de investigación finalizados o en curso, re-
lacionados con: 

1. Iniciativas intersectoriales que aportan al desarrollo humano, 
social y ambiental. 

2. Impactos derivados de las iniciativas sectoriales o intersecto-
riales.

3. Desafíos y oportunidades para la generación de alianzas entre 
universidad - empresa - Estado - sociedad. 



13

Referencias

Hernández Arteaga, I., & Pemberthy Gallo, L. S. (2013). Universidad-empre-
sa-Estado : hacia la cultura de la investigación y la innovación. Bogotá: Edi-
torial Universidad Cooperativa De Colombia.

Instituto Nacional de Salud. (1 de septiembre de 2020). Actualización situa-
ción COVIDCOVID-19 colombia. corte 31 de agosto 11:00pm. Recupera-
do el 1 de septiembre de 2020, de: https://www.ins.gov.co/noticias/
paginas/coronavirus.aspx





15

La arquitectura después de la 
pandemia de gripe en la ciudad  
de Bogotá 1917 a 1918

Francisco J. Lagos*

Sandra M. Benitez**

Juan Barbosa***

Yolanda A. Gómez****

Resumen

En el presente documento se realiza un análisis de orden descripti-
vo y cuantitativo del entorno urbano de la vivienda social que se desarro-
lló entre los años 1911 a 1942 en la ciudad de Bogotá, en el llamado periodo 
higienista, concebido desde las políticas institucionales que derivaron en 
la construcción de los llamados barrios obreros, estableciendo atributos 
del entorno en términos de localización, tipología, servicios y equipa-
mientos social y comunitario, por lo tanto se toma como objeto de estudio 
el primer barrio consolidado en este periodo llamado Urbanización San 
Francisco Javier o Villa Javier. (Escallón, 2011).

* Docente investigador del Programa Construcción y Gestión en Arquitectura. Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. fla-
gos@unicolmayor.edu.co

** Directora y docente investigadora del Programa Construcción y Gestión en Arquitec-
tura. Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca. smbenitez@unicolmayor.edu.co

*** Docente investigador del Programa Construcción y Gestión en Arquitectura. Univer-
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca. jbarbosa@unicolmayor.edu.co

**** Contadora pública, docente investigadora del Programa Construcción y Gestión en 
Arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Colegio 
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Este documento plantea un acercamiento histórico a la ciudad y a 
los factores ambientales que la rodeaban a finales del siglo XIX, cómo se 
da el crecimiento de esta y los factores que influenciaron su desarrollo, 
adicionalmente se analiza el sector propuesto a raíz de su propio desarro-
llo histórico, social, ambiental y urbano, definiendo los aspectos que la 
conforman y los cambios propios de la ciudad.

La metodología aplicada para este proyecto fue mediante encuesta 
a los habitantes más antiguos en cada uno de los barrios, donde se tuvo 
en cuenta los años de construcción del barrio, los eventuales riesgos de 
carácter urbano, el análisis de las distancias, la evaluación del paisajismo 
urbano, las áreas verdes, las áreas recreativas activas y pasivas, el manejo 
sostenible de las aguas lluvias, las políticas educativas sobre el ahorro de 
energía, la percepción de la calidad de vida en la población, la aceptación 
y convivencia con el diferente y el fomento de la inclusión social.

Palabras clave: vivienda social, construcción del espacio urbano, 
calidad constructiva.

Introducción 

El presente proyecto compila, organiza, compara y analiza las si-
tuaciones contextuales de la construcción de vivienda social en el país a 
inicios del año 1911. Donde el interés estatal por cubrir las necesidades 
habitacionales surge a principios del siglo XX por el momento crítico en 
salubridad de las grandes ciudades, originado por la pandemia de la gri-
pe española, el habitar en espacios con pisos en tierra, además cuando se 
empieza a crecer demográficamente por los movimientos rurales de la po-
blación hacia las urbes debido a la violencia bipartidista y las nuevas op-
ciones de empleo que se presentan en esta época (Ceballos, 2006).

Un buen ejercicio de construcción de vivienda social es Villa Javier, 
la cual surge de la mano de la Junta de Habitaciones para Obreros orien-
tada por el padre Campoamor, como una opción para mejorar la calidad 
de vida y la seguridad de la tenencia de la propiedad para la clase obrera 
en 1918, cuando la ciudad de Bogotá contaba con 143.394 habitantes (cifra 
que se duplicaría en sólo 10 años), y año en el que se terminaba la pande-
mia la gripe española que azoto la ciudad por 2 años (Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio, 2014).

A partir de este momento el Estado colombiano promulga las pri-
meras leyes, está interesado en generar vivienda digna a personas trabaja-
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doras de bajos ingresos, financiadas por el Estado y darle orden a la ciudad. 
Durante el resto del siglo crea diversas instituciones del orden nacional 
que funcionan por un tiempo y otras se transforman como la Sociedad de 
Mejoras Públicas, la Dirección de Obras Públicas, el Banco Agrícola Hipo-
tecario, el Instituto de Acción Social, el Instituto de Crédito Territorial, la 
Caja de Previsión Social, la Caja de Vivienda Popular, el Banco de Crédito 
Hipotecario e incluso el Fondo Nacional del Ahorro en 1968 que sobrevive 
hasta hoy en el 2020. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014)

Ante el crecimiento de la ciudad en términos de barrios y viviendas 
se pretende analizar la percepción del estado de la calidad del entorno ur-
bano de la vivienda social en el periodo histórico de la vivienda en la ciu-
dad de Bogotá, que abarca desde 1911 a 1942 cuando se inicia el periodo 
institucional (Haramoto, 1988).

Justificación 

El proyecto se origina como parte de la continuidad de un proceso 
de implementación y aplicación en la medición de los procesos de la cali-
dad en la construcción, que busca elevar los niveles de eficiencia y eficacia 
de los recursos utilizados, promoviendo la cultura de la calidad relacio-
nada con la sostenibilidad de los proyectos arquitectónicos y urbanos (Ji-
ménez, 2013).

Se justifica además desde la necesidad de plantear el mejoramien-
to continuo en los procesos constructivos y de gestión, para mitigar las 
percepciones y consecuencias negativas o resultados no deseados por la 
ausencia de calidad presentes en la elaboración de las tres etapas de la 
obra negra, gris y blanca, conocida también como las etapas de estructu-
ra, cerramientos y acabados, que inciden sobre las personas que habitan 
las viviendas y en sus zonas comunes, generando problemáticas en su 
salud física y mental como cambios en su dinámica familiar y vecinal 
(Jiménez, 2013).

Esta concepción surge impulsada por las organizaciones médicas 
quienes denuncian activamente las condiciones de insalubridad en las 
habitaciones de la población en campos y ciudades (MVCT, 2014), auna-
do esto a la llegada de la epidemia de pulmonía infecciosa acompañada 
de fiebre amarilla, conocida como gripe española, enfermedad que en 
1918 contagió a 100.000 habitantes, con aproximadamente 6.000 falle-
cidos entre mayo y diciembre (Credencial, 2017), en una Bogotá que con-
taba en ese entonces con 143.994 habitantes (Estrada,2016), esto favore-
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cido por las condiciones de hacinamiento y desaseo de gran parte de la 
población obrera.

Con el término obrero se designaba al “proletariado industrial, asa-
lariados que ejecutan labores manuales en la industria que desarrollaron 
una identidad y conciencia de clase” (Díaz, 2007), la clase obrera, por tan-
to, son quienes comparten este nivel en la sociedad de la época y presentan 
condiciones igualmente antihigiénicas, lo que generaba descontento en-
tre la misma clase obrera, y en otros sectores de la sociedad como la iglesia 
y la industria, con la intención del Estado de tener una clase obrera con-
forme y evitar problemas entre los sectores, crea la Ley 46 de 1918, con la 
cual designaba el 2% de los impuestos municipales para la construcción 
de vivienda obrera, ley a partir de la cual se da inicio al desarrollo de uni-
dades habitacionales destinados a la población con mayor afectación y fal-
ta de vivienda.

La fase higienista tenía como población objeto al personal trabaja-
dor y obrero y sus familias, a quienes arrendaba la vivienda según su con-
formación familiar; en este caso se toma como zona de estudio el barrio 
Villa Javier o San Francisco Javier fundado el 7 de septiembre de 1913 y 
terminado en 1934.

Además consolidar el tema de la calidad con un enfoque social, ejer-
ciendo un proceso investigativo más amplio que abarque la multiplicidad 
de percepciones de la realidad vivida desde la habitabilidad de la vivienda 
social, después de la pandemia de la gripe española, como paso previo a 
los cambios que se avecinan después de la pandemia del COVID 19, exac-
tamente 102 años después, lo que traerá transformaciones en los procesos 
de diseño y construcción y en los métodos formativos y evolutivos de las 
agremiaciones profesionales y empresariales, teniendo en cuenta que el 
tema de la calidad se comienza a implementar en el país en los años 80,(Ca-
rrizosa, 2010) con el fortalecimiento de esta cultura de la calidad, la cual 
se ha vuelto indispensable hoy en día en las empresas de todos los sectores 
de la economía, considerando los diferentes tipos de procesos que inci-
den drásticamente en la calidad de los productos que se ofrecen o entre-
gan y por lo tanto afectan la calidad de vida de la población que las utiliza; 
procesos de sostenibilidad que llegaron para implementarse y ahora se  
vinculan a las formas de cuidado personal frente al virus del COVID 19.

Hoy en día ninguna empresa del sector de la construcción puede 
abstraerse de manejar sus procesos constructivos basados en la cultura de 
la calidad, la sostenibilidad y ahora el cuidado extremo ante los eventua-
les virus. De igual manera sucede en el ámbito educativo; las universida-
des deben implementar los procesos de calidad, sostenibilidad y nuevos 
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paradigmas para protegernos ante los virus para la formación del profe-
sional con miras a un proceso integral (Baena, 2013).

Metodología 

El propósito es la identificación y delimitación del entorno urbano 
del proyecto de vivienda social, diseñado y construido con los paráme-
tros de las políticas estatales en este periodo higienista o postpandemia; 
así como la identificación de los atributos o características de calidad me-
dibles del entorno urbano de la vivienda social del proyecto de estudio, 
mediante fichas de análisis, además de la recopilación mediante fichas de 
trabajo del entorno urbano de la vivienda social del proyecto representa-
tivo seleccionado para el análisis (Lagos, 2015).

Se realiza el análisis de los resultados de la compilación de la infor-
mación de los atributos cuantitativos del entorno urbano de la vivienda 
social según tipologías arquitectónicas o urbanísticas, mediante la apli-
cación de una encuesta, así como establecer el cuadro comparativo de los 
atributos de análisis para identificar la medición de la calidad de la cons-
trucción del entorno de la vivienda social del proyecto seleccionado (La-
gos, 2019).

Objetivos 

Objetivo general

Generar información que permita identificar, comparar y analizar 
los atributos medibles o cuantificables, mediante encuestas y fichas de tra-
bajo, sobre la calidad de la construcción del entorno urbano de la vivienda 
social en la ciudad de Bogotá a un proyecto representativo y construido en 
el período higienista, dado entre 1911 y 1942.

Objetivos específicos

1. Identificar los atributos de calidad de la construcción del en-
torno urbano de la vivienda social en la ciudad de Bogotá en un 
proyecto representativo en el periodo higienista.

2. Establecer los indicadores y atributos de calidad de la construc-
ción del entorno en el proyecto de vivienda social, según la tipo-
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logía del programa estatal del barrio seleccionado y representa-
tivo del periodo en estudio, mediante las fichas de trabajo y la 
encuesta. 

3. Medir las apreciaciones objetivas y subjetivas de las necesida-
des y circunstancias inherentes a la calidad de la construcción 
del entorno urbano de la vivienda social en la época indicada 
para el estudio en la ciudad de Bogotá, en el proyecto seleccio-
nado considerado representativo.

Resultados 

Periodo Higienista 

El periodo histórico retomado para el análisis comparativo de las 
viviendas sociales cuenta con varias perspectivas de calidad y manejo 
del espacio dadas las diferentes épocas de construcción que se perciben 
hoy en día en el barrio, implementadas entorno al diseño y distribución 
del espacio y normatividad aplicada a lo largo de más de un siglo (Hara-
moto, 1998).

Estudio de caso barrio Villa Javier

Este proyecto se construye en un lote de 14 fanegadas de orden ha-
bitacional ubicado entre las carreras 3ª y 6ª y las calles 8ª sur y 10ª sur 
de la ciudad de Bogotá (ver Fig. 1), consta de casas diseñadas por el 
arquitecto belga Antonio de Stoutte, por iniciativa del padre espa-
ñol José María Campoamor, sacerdote jesuita nacido en la Coruña, 
España y quien con conocimiento de programas asociativos euro-
peos y ante las precarias condiciones del sector obrero, funda el 14 
de enero de 1911 el Círculo de Obreros y posteriormente la Caja de 
Ahorros como el soporte económico del mismo; en el proyecto se 
construyeron 117 viviendas (Téllez, 2012).

La conformación del sector se inicia con la construcción de casas 
de un piso en lotes de tamaños diferentes, los primeros de diez (10) 
metros de fondo por veinte (20) metros de frente, ubicadas sobre 
las calles y los segundos de diez (10) metros de frente por diez (10) 
metros de fondo las ubicadas en las esquinas y sobre las carreras, la 
distribución de los residentes en las casas se determinaba según el 
tamaño de la familia, las parejas sin hijos vivían en las más peque-
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ñas y al tener hijos se mudaban a las más grandes, los arrendatarios, 
podían adquirir la propiedad al Círculo de Obreros al terminar de 
ahorrar el valor de la casa (Palacios, 2010).

Villa Javier se caracterizó por tener un elemento que lo limitaba fí-
sicamente de la ciudad, un cerramiento con muro y rejas, con una 
única puerta de acceso sobre la carrera 6ª, contaba en su interior con 
diferentes zonas de usos complementarios a la vivienda de uso co-
munitario: una granja agrícola, tienda de suministros, estanque de 
natación, zona de carbón, cancha de fútbol, lavaderos comunales y 
teatro al aire libre (ver Fig. 1).

Las casas en su interior constaban de dos o tres habitaciones, coci-
na, patio interior y baño, el material que se usó para la construcción 
de las viviendas fue el adobe (argamasa de arcilla, tierra, hierba) que 
se realizaba en un chircal (zona de explotación para arcillas) que se 
encontraba dentro del mismo barrio.

El lote inicial que configura a San Francisco Javier contaba con un 
área de aproximadamente setenta y siete mil trescientos ochenta y 
dos metros cuadrados (77.382 m2), de los cuales aproximadamente 
el 21% eran vivienda, equivalente a dieciséis mil metros cuadrados 
(16.000 m2), de vías un 8%, mil seiscientos metros cuadrados (1.600 
m2) y aproximadamente 4%, tres mil trescientos metros cuadrados 
(3.300 m2) de áreas comunales (ver Fig. 1).

Figura 1. Localización y plano de construcción urbanización Villa 
Javier en Bogotá Localidad de San Cristóbal

Fuente: Barrio Villa Javier, Corporación Patrimonio Urbano, 2013.
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Actualmente, la urbanización no tiene el cerramiento en muro y 
reja, las zonas verdes han sido urbanizadas y antiguos espacios comu-
nales como la pileta de baño ya no existen, cuenta con un área total de 
24.917,86 m2, de los cuales 2.859,78 m2 son de áreas verdes que constituye 
el 11% y solo permanece como espacio comunal la edificación central y el 
parque lateral (ver Fig. 1 y Fig. 2).

Figura 2. Levantamiento gráfico mapa de usos de las 5 manzanas de 
inicio del barrio Villa Javier

Fuente: autores, 2017.

Es posible determinar cómo los usos se han ampliado y los porcen-
tajes de vivienda y vías aumentan mientras los de zonas verdes disminu-
yen (ver Fig. 3).

Figura 3. Comparativo de usos 1918-2018 Villa Javier.

Fuente: realizado por los autores.
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Las primeras edificaciones se constituyeron sobre 5 manzanas or-
togonales, cada uno con 18 lotes, en la actualidad hay una ampliación a 13 
manzanas, construidas sobre las zonas verdes antiguamente existentes, 
las fachadas originales se construyeron con una puerta y una ventana, pa-
reada con la casa vecina a manera de espejo (ver Fig. 4), en el punto más alto 
de la fachada se aprecia una figura circular que representa el Círculo de 
Obreros y se constituía con la mitad de cada fachada.

Figura 4. Foto en forma de espejo del barrio Villa Javier.

Fuente: F. Lagos, 2017.

Los detalles de puertas y ventanas, aunque con modificaciones pos-
teriores aún pueden apreciarse en el dintel de madera sobre la puerta, y 
los respiraderos a nivel del piso (ver Fig. 5). El acceso a la vivienda está di-
rectamente sobre la calle o carrera, su conformación de fachada es plana 
sobre la línea de paramento, los materiales originales de las puertas y ven-
tanas son madera que han sido modificados por metálicos por temas de 
seguridad, muchas viviendas han ajustado el patio interno a parqueadero 
abriendo una puerta en el anterior muro plano. 

Figura 5. Detalles conservados de las fachadas

Fuente: F. Lagos, 2017.
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De las cinco manzanas iniciales, se aprecia que un 63% mantiene 
las fachadas originales (57 viviendas), el 37% restante (33 viviendas) tuvo 
intervención total, de las 57 viviendas que mantienen la fachada, aproxi-
madamente un 16% (9 viviendas) ha tenido intervención interna, esta ge-
neralmente consiste en cubrir el espacio del patio e incluso edificar sobre 
el mismo.

Las viviendas que han tenido intervención total han modificado la 
estética de la zona, han edificado hasta cuatro (4) pisos y aunque mantie-
nen la línea de paramento intervienen sobre la fachada con voladizos, se 
puede apreciar otro tipo de intervención en las zonas peatonales, pues los 
andenes originalmente contaban con una zona verde arborizada, que se 
conserva solo en un 15% del barrio, permaneciendo el espacio verde con 
pasto (ver Fig. 6), tampoco contó en su diseño original con rampas o es-
caleras, sin embargo, a raíz de las modificaciones individuales esto se ha 
modificado y se aprecian escalones de acceso a las viviendas y algunas 
rampas vehiculares, también hay variación en el material de los andenes, 
se aprecia adoquín, enchape de gres rojo y concreto, siendo este último el 
más común, así mismo y generalmente por las intervenciones en las ade-
cuaciones de las viviendas, los niveles no son uniformes en todas las ca-
lles, algunos presentan grietas, roturas y parches.

Figura 6. Fachadas originales y viviendas con modificaciones sobre 
calle 8ª

Fuente: F. Lagos, 2017.

Las casas que se mantienen originales conservan los materiales de 
la fachada en buen estado con mantenimiento regular, la teja de barro y 
las vigas de madera de las cubiertas, también se mantienen en buen esta-
do, las nuevas edificaciones no tienen una identidad más que la individual 
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debido a la inexistente reglamentación de mantener la zona arquitectóni-
camente, su crecimiento es latente y la posibilidad de mantener las condi-
ciones actuales de las edificaciones es menor cada día.

En el proceso de la investigación se logró determinar que un 5% de 
habitantes llevan 40 o más años habitando el sector, entre 35 y 25 años un 
45% y menos de 20 años un 50%, sin embargo, sienten especial arraigo por 
el lugar determinando un 30% como obras no deseadas a las edificaciones 
nuevas de más de 4 pisos de altura.

Tabla 1. Estudio de caso del barrio Villa Javier

Período Higienista barrio Villa Javier

Condiciones físicas Salud de los habitantes Condiciones sociales

Dentro de las viviendas 
del barrio se identifica que 
existen casas con estruc-
turas clásicas y modernas 
las cuales cuentan con 
un buen estado entorno 
a fachadas, iluminación, 
ventilación, ante jardín, 
como andenes en estado 
deteriorado y otros con 
adoquín y cerámicas, 
comprendiendo la impor-
tancia de cuestiones como 
remodelación o conserva-
ción del espacio que apor-
ta a la calidad de la vivien-
da y zonas comunes, como 
el buen mantenimiento 
entorno a las vías que ma-
nifiesta la población.

Las condiciones satisfac-
torias en su mayoría del 
espacio requieren de un 
ejercicio de responsabi-
lidad por parte de sus ha-
bitantes entorno a la con-
servación, tratamientos y 
cuidados comprendiendo 
que lo público nos compe-
te a todos y es menester de 
toda su preservación.

El proceso de manteni-
miento por parte de la po-
blación posibilita que sus 
habitantes se muevan por 
espacios seguros evitando 
caídas, accidentes de trán-
sito y debilitamiento de 
viviendas.

El uso de las zonas verdes, 
como espacios amigables 
con el medio ambiente y 
que generen oxígeno a sus 
habitantes incide dentro 
de la situación de con-
taminación por dióxido 
de carbono y la apropia-
ción de los espacios para 
su mejoramiento, siendo 
indispensable el uso de 
aguas lluvias para su su-
pervivencia y como modo 
de enfriamiento del sub-
suelo, posibilitando la in-
teracción de las personas 
y el establecimiento de 
redes de apoyo. 

Las óptimas condiciones 
de los espacios de despla-
zamiento proporcionan 
una percepción positiva 
sobre su espacio habita-
cional y la interacción con 
otros dentro del barrio, 
posibilitando la unión 
de la comunidad en acti-
vidades que estén en pro 
de todos y potenciando 
espacios de participación 
desde los diferentes inte-
reses posibilitando redes 
de apoyo.

La apropiación de lo pú-
blico, como un espacio 
que debe ser cuidado, per-
mite a los sujetos ser cons-
cientes de sus beneficios y 
calidad de vida que puede 
brindar.

Fuente: realizado por los autores. Basado en Cifuentes, 2020; Ramírez, 2014; Rincón 2014.
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También se determina que, por la ubicación del barrio y su conso-
lidación espacial, se ve afectado por contaminación auditiva, condiciones 
de indigencia e inseguridad en las zonas públicas que tiene el barrio.

Las condiciones actuales de vías y zonas públicas son buenas, pues 
se les realiza mantenimiento constante, los materiales utilizados, asfalto 
y concreto, se encuentran en buen estado, no hay grietas en las vías o de-
terioro, un 50% de los habitantes del sector se encuentran satisfechos con 
los materiales iniciales usados para las vías, considerando además que la 
construcción es buena.

Originalmente el barrio contó con alcantarillado para el manejo 
de aguas residuales, en la actualidad se conserva y mantiene el sistema de 
alcantarillado, acueducto, aguas lluvias, redes eléctricas, alumbrado pú-
blico, telefónicas y nuevas redes, estas últimas con la instalación de postes 
en la zona.

En general la aceptación social de Villa Javier es buena, los residen-
tes consideran la zona como propia y propenden por el mantenimiento de 
esta, encuentran facilidades para su habitabilidad y una historia de cons-
trucción y habitabilidad que todos conocen y les enorgullece.

Conclusiones

La concepción del barrio Villa Javier surge como una solución a 
problemas de ciudad, la primera de varios espacios urbanos y arquitectó-
nicos sociales que dignifican al hombre en su escala y posibilitan el creci-
miento de la persona en todos los niveles, empezando por la mejora en las 
condiciones de habitabilidad (Arango, 1999).

Este primer contexto constructivo permite detectar la importan-
cia de la edificación en las condiciones de vida personal y su crecimien-
to como sociedad, donde se puede desde lo particular mejorar lo general, 
ofreciendo condiciones no solo básicas, sino lógicas y equilibradas que 
posteriormente le permitan un fortalecimiento de su imagen en la socie-
dad, a partir de la célula, la vivienda.

La importancia de la gestión de los recursos y su optimización es 
perceptible en la consolidación de Villa Javier, la auto construcción, la 
autogestión dirigida, la planeación inicial y el posterior control permiten 
confirmar una vez más como los procesos organizados ofrecen resultados 
verdaderamente positivos y con consecuencias en el tiempo, proyectos 
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que perduran a pesar de la falta de gobernabilidad o el exceso de ella, por-
que se arraigan físicamente con una estructura perdurable en el tiempo 
y se arraigan sentimentalmente con una huella imborrable en quienes lo 
habitan y en quienes de manera pasajera tienden lazos invisibles con su 
historia y evolución (Escallón, 2010).

Son estos esquemas de nueva vivienda social, con las que se da inicio 
a las conformaciones del esquema barrial, que les permite adaptarse a las 
personas que emigran de zonas rurales ante la demanda de mano de obra 
para la industria floreciente, el traslado a la vivienda en menor proporción 
de espacios como el solar, los patios internos y externos, el antejardín, el 
baño interno, la ocupación familiar amplia, permite la consolidación del 
núcleo familiar y la adaptación a la ciudad, la construcción de calles que 
permitan el tránsito de vehículos en la transición del uso de animales a 
la motorización familiar y grupal, la separación de las vías peatonales y 
vehiculares, los elementos constitutivos del paisaje urbano, andenes, par-
ques, zonas comunes, todo ello como una red que le proporciona al hom-
bre facilidades y mejoras en su hábitat y que ha permitido hasta hoy su 
conservación.

Los elementos urbanos construidos inicialmente y que constitu-
yeron el barrio San Francisco Javier fueron en gran medida innovadores 
para la población que lo habitó, con el paso del tiempo han sufrido adap-
taciones que han mantenido la habitabilidad del sector, sin embargo, la 
falta de reglamentación podría hacer de la historia de Villa Javier solo un 
recuerdo (Mateus, 2018).

La investigación permite evidenciar que para el mejoramiento en la 
calidad de la construcción se deben seguir tres principios: analizar lo que 
se va a hacer o prevenir, hacer lo que se ha dicho o controlar, documentar 
los resultados o registrar. Para el diseño es fundamental obtener produc-
tos de óptima calidad; es necesario tener un cuidado especial en la pla-
nificación, desarrollo y ejecución de este. Verificar y realizar pruebas cu-
yos resultados se comunican a la interventoría en formularios aprobados. 
Para el control de documentos, se realizan pruebas escritas que soporten 
cualquier irregularidad, variación o inconformidad en la ejecución del 
proyecto. Información detallada sobre materiales y equipos, incluyendo 
marca, descripción, tipo, modelo, número de catálogo y correspondencia 
con los señalados en la oferta (Pérez, 1999).

En cuanto a las características destacadas se encontraron que los seis 
proyectos estudiados y analizados cuentan con buenas vías de acceso y en 
excelente estado, están construidas cerca de las estaciones de Transmile-
nio, de las universidades, de los colegios, de los centros comerciales, de las 
plazas de mercado y cuentan con una gran valorización (Juran, 1993).
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Cuentan con los respectivos servicios públicos en cada una de las 
viviendas o apartamentos, gas para las estufas y calentadores de agua, 
energía eléctrica, suministro de agua, teléfono fijo, ingreso de la señal de 
televisión e internet, servicios comunes, como ducto o shut y cuarto de ba-
sura con políticas de reciclaje parcial, oficina de administración, ascenso-
res, escaleras ventiladas, sub estación eléctrica, tanque de reserva de agua 
potable, bodega comunal, bombas inyectoras o bombas hidroneumáticas, 
áreas comunes, portería, recepción y sala de espera o lobby, parqueadero 
cubierto para vehículos privados y para vehículos de visitantes, así como 
para motos y bicicletas, depósitos privados, salón múltiple, cancha múl-
tiple cubierta para baloncesto, microfútbol, banquitas, voleibol o tenis, 
zona verde para parque infantil, zona verde para jardines, zonas verdes 
para mascotas, senderos peatonales ecológicos, entre otros servicios pres-
tados (Prado, 2019).
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competencias digitales de los jóvenes en la educación superior”, la cual 
contribuye a fortalecer las capacidades institucionales de educación su-
perior, orientadas a quienes tienen responsabilidades en la dirección y 
ejecución del proceso formativo universitario; de alta pertinencia en las 
actuales circunstancias, al aportar una concepción curricular que per-
mita diseñar el proceso de formación de competencias digitales, lo cual 
responde a una doble necesidad: como requerimiento pedagógico para 
la formación profesional en condiciones de virtualidad; y, como exigen-
cia para el futuro desempeño profesional, en respuesta a los desafíos que 
impone un mundo globalizado, y las necesidades del mundo del trabajo 
para enfrentar las realidades del mundo virtual y los avances de la deno-
minada industria 4.0. 

Palabras clave: currículo, formación, competencias digitales. 

Introducción 

El escenario de incertidumbres que vive el mundo, a propósito de 
la pandemia del COVID-19, está impactando de manera significativa a las 
Instituciones de Educación Superior (IES); las cuales deben asumir el gran 
reto de la innovación, para poder continuar desarrollando sus funciones 
misionales; lo cual implica ajustes y nuevas proyecciones de sus procesos 
esenciales, y en particular, en el proceso de formación de profesionales.

Como ha reconocido la Unesco, la pandemia (COVID-19) evidencia 
un nuevo “sentido de urgencia”, que requiere del esfuerzo de todos para 
garantizar el derecho a la educación; y ha lanzado una plataforma de co-
laboración e intercambio denominada “Coalición Mundial para la Edu-
cación”1, en la que se identifican tres grupos focales, siendo uno de ellos 
a la “conectividad”; la cual cobra significado, al constituirse en condición 
necesaria para garantizar educación a nivel global. En tal sentido, una de 
las áreas de atención de la problemática de la conectividad lo constituye el 
desarrollo de las capacidades para proporcionar el aprendizaje a distan-
cia; que incluye el desarrollo de competencias digitales en los actores del 
proceso educativo: estudiantes, docentes, directivos.

1. Unesco: Coalición Mundial para la Educacion. https://es.unesco.org/COVIDCO-
VID19/globaleducationcoalition
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Precisamente la ponencia, resultado parcial del proyecto de inves-
tigación que actualmente se desarrolla en torno a la formación de com-
petencias digitales en los jóvenes universitarios, no solo aporta una com-
prensión de su necesidad y esencialidad, más allá del contexto actual, sino 
que desde una intención propositiva, modela la manera en que desde el 
currículo se favorezca la formación de las competencias digitales en edu-
cación superior, con todo lo que ello implica, no para su sentido utilitario, 
favorecedor de garantizar continuidad del proceso formativo, sino en su 
sentido más trascedente de calidad y pertinencia para el desempeño pro-
fesional como requerimiento de época.

Siendo responsables, el alcance de la ponencia, al ser construida 
desde resultados investigativos parciales, no llega a cubrir toda la rique-
za de aportes potenciales que serán incluidos en un resultado final; pero 
igual válidos para este momento y propósito. 

Desarrollo

Aportar una concepción curricular integral para el proceso de 
formación de las competencias digitales de los jóvenes en la educación 
superior, con base en fundamentos epistemológicos, pedagógicos y cu-
rriculares, que oriente su diseño, dinámica y evaluación, y contribuya 
a su desempeño profesional y social, eficiente y responsable para hacer 
frente a los retos y oportunidades del siglo XXI, lo que constituye un 
propósito esencial, que cobra relevancia en un momento en que el con-
texto reclama como imperativo de necesidad la apropiación de dichas 
competencias, como garantes de continuidad del acto educativo.

Sentido de necesidad

La educación superior enfrenta grandes desafíos en la actualidad, 
entre los que se pueden mencionar, la complejidad de la integración de los 
jóvenes universitarios a un mundo globalizado; el impacto trasformador 
de los avances tecnológicos; la demanda de nuevas competencias en el 
mundo laboral, entre otros, todo lo cual exige nuevas interpretaciones en 
la manera en que se debe realizar la función formativa en las instituciones 
de educación superior, que orienten las necesarias transformaciones que 
se requieren, y que favorezcan atender, con pertinencia y calidad, el pro-
ceso de formación profesional integral de los jóvenes universitarios, con 
bases en el desarrollo competencias profesionales y ciudadanas, para un 
desempeño eficiente y responsable, y actúen como agentes de transforma-
ción en la sociedad.
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La formación de competencias en la educación superior constituye 
un imperativo curricular; y, la competencia digital en particular, es reco-
nocida como una de las competencias claves que el joven universitario en 
formación debe desarrollar, para poder incorporarse a la vida profesional 
- social de manera satisfactoria, en correspondencia con las trasformacio-
nes de las formas de habitar en la era digital; y por otro lado, por su con-
tribución al aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el adecuado 
aprovechamiento de las tecnologías digitales.

Si bien hay un reconocimiento de la necesidad de la formación de la 
competencia digital en los jóvenes, existen un conjunto de insuficiencias 
asociadas a su formación en la educación superior en Colombia, entre las 
que se pueden señalar las siguientes:

· El Informe Nacional de Competitividad (2018 - 2019), propor-
ciona información actualizada y pertinente sobre el estado de 
algunas de las áreas que se consideran críticas para la compe-
titividad del país; y que, para el caso de la educación superior, 
permite identificar determinadas insuficiencias asociadas a la 
calidad y pertinencia del proceso de formación del profesional, 
en general, y de la formación de competencia digital en particu-
lar, dentro de las cuales se destaca la siguiente:

· La necesidad de que el aumento en cobertura y el incremento de 
la calidad, se acompañe de una mayor pertinencia, de manera 
que el sector productivo logre incorporar el talento que requiere 
para mejorar su productividad y competitividad (Consejo Priva-
do de Competitividad 2018 - 2019, p. 191).

· Es deseable que se integren criterios de evaluación que consi-
deren el aprendizaje de los estudiantes y su desempeño en el 
mercado laboral (Consejo Privado de Competitividad 2018 - 
2019, p. 196).

· De acuerdo con los resultados de desempeño en lectura digi-
tal según las pruebas PISA, los estudiantes colombianos son 
los que mayores dificultades tienen en el momento de leer y 
entender textos online. Estas pruebas evalúan habilidades 
para navegar y usar información proveniente de internet y 
analizan la capacidad de los estudiantes de llevar a cabo ta-
reas usando información relevante en internet (OCDE, 2015). 
Los resultados son un indicador de la necesidad de potenciar 
la formación de los estudiantes en aspectos digitales para que 
la infraestructura digital pueda tener un impacto sobre la eco-
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nomía y la sociedad (Consejo Privado de Competitividad 2018 
- 2019, p. 394).

· Por otro lado, si bien el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
en Colombia cuenta con lineamientos para orientar los procesos 
formativos en el uso pedagógico de las TIC en el Sistema Edu-
cativo Colombiano, en particular, en cuanto a las competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente; sin embargo, no se 
incluyen orientaciones para el proceso de formación de profe-
sionales en la educación superior, que tiene sus especificidades 
distintivas dentro del sistema educativo.

Lo anterior indica que no se cuenta con lineamientos curriculares 
para la educación superior que oriente el proceso de formación de com-
petencias digitales en los jóvenes universitarios, en un contexto en el que 
persiste una brecha de apropiación y uso de lo digital, que puede generar 
dificultades de empleo, en un mundo del trabajo donde impera el uso de 
las TIC.

El contexto 

Se pueden reconocer tres planos de análisis de contexto para esta 
problemática asociada a la necesidad de formación de competencias digi-
tales en los jóvenes en la educación superior:

Figura 1: contextos en que se desarrolla la educación superior en la 
actualidad. Elaboración propia
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Transformaciones globales en la educación superior:

La educación superior a nivel mundial está experimentando en la 
actualidad un proceso de transformación en diferentes aspectos, entre los 
cuales se pueden mencionar la forma de acceder al conocimiento en el con-
texto digital, y el replanteo de los modelos de aprendizaje; a tal punto que 
los modelos educativos antes considerados exitosos, están siendo cuestio-
nados, pues han dejado de ser efectivos frente a las innovaciones tecnoló-
gicas y pedagógicas (World Economic Fórum, 2015). En este contexto se 
requiere desarrollar la capacidad para gestionar una formación integral, 
que potencie las competencias requeridas, que les permitan convertir-
se en los líderes que enfrenten los retos y oportunidades del siglo XXI.

Transformaciones en el mundo del trabajo como resul- 
tado de la Industria 4.0

La llamada revolución industrial 4.0 hace referencia a una nue-
va etapa del desarrollo técnico-económico de la humanidad, que tiene 
como elemento esencial la inteligencia artificial, en relación directa con 
la acumulación de datos (big data), los algoritmos para procesarlos; y la 
interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales, que implica 
cambios significativos en los medios de producción, que están marcando  
importantes cambios sociales y en el mundo del trabajo; evidenciándose 
un uso intensivo de internet y de las tecnologías, con importantes desa-
rrollo y aplicaciones en la industria y con los mercados, entre otros ám-
bitos de influencia. 

Como varios autores plantean, la industria 4.0 es considerada una 
revolución, que tiene sus bases en la digitalización y virtualización de los 
procesos industriales y de gestión de la información, con impactos no solo 
en el mundo del trabajo, sino también en el conjunto de relaciones sociales 
contemporáneas. 

Todo lo anteriormente expresado justifica el encargo que la so-
ciedad y el mundo del trabajo les hacen a las instituciones de educación 
superior en lo que refiere a la necesidad de formación de competencias 
digitales en los jóvenes universitarios, como necesidad de pertinencia 
del proceso de reproducción de profesionales, para su desempeño profe-
sional y ejercicio de la ciudadanía digita. 

Pandemia mundial del COVID-19

De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS) 
la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus,  
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descubierta recientemente, y considerada una pandemia que afecta a mu-
chos países del mundo; con importantes impactos para la vida social, y en 
efectos negativos en diferentes órdenes, incluida la educación y las insti-
tuciones educativas, que se ven afectadas en su normal funcionamiento 
en condiciones de presencialidad, e impone retos para garantizar la sos-
tenibilidad de las instituciones de educación superior; constituyendo una 
preocupación particular lo relacionado con el proceso formativo y los re-
sultados de aprendizaje en condiciones de virtualización. 

En este escenario de la era digital, cobra importancia la formación 
de competencias digitales, como condición para enfrentar los cambios 
que aparecen en los espacios de aprendizaje y de enseñanza. 

Las competencias digitales

En lo que se refiere a competencias digitales, debe tenerse en cuenta 
la noción genérica del término “competencias”, que ha alcanzado en los 
últimos años gran difusión y diversos intentos de aplicación, sin estar 
exento de críticas, principalmente dada por el sesgo instrumental, tecno-
crático y economicista.

¿Qué se entiende por competencias? Actualmente no hay respuesta 
acabada para esta interrogante, por circunstancias muy diversas: por un 
lado, a pesar de la presencia de esta categoría en los ámbitos laborales y 
educativos, todavía son muchos sus detractores y los que niegan su perti-
nencia, alegando que ya existen otros términos para definir lo mismo; por 
otro lado, las competencias resultan un concepto ampliamente usado en 
el habla cotidiana, con diferentes significaciones, lo cual facilita el acomo-
damiento del discurso a los propósitos de quien habla, pero también crea 
incertidumbre y hace difícil el entendimiento entre los que lo usan.

A decir de Rodríguez-Mena & Corral Ruso (2013) “la mayoría de los 
autores que estudian las competencias enfatizan la visión individual (psi-
cológica) del término, o su función movilizadora en situación de activi-
dad; muy pocos conciben a las competencias como una categoría comple-
ja, que expresa un vínculo relacional”.

En lo que refiere específicamente a competencias digitales, debe 
considerarse lo planeado por el Instituto de Tecnologías Educativas de 
España, al considerar que ellas implican disponer de las habilidades que 
permitan buscar, obtener, procesar y comunicar información, con el pro-
pósito de transformarla en conocimiento. Lo anterior se refiere al desarro-
llo de capacidades para el uso correcto de los medios tecnológicos, los cua-
les se han mencionado anteriormente, con el fin de lograr un aprendizaje 
significativo, a través de procesos autónomos, críticos y reflexivos.
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Se debe precisar que no basta con disponer y acceder a las TIC, sino 
que se requiere del proceso formativo que posibilite desarrollar compe-
tencias, que expresan la articulación del saber (conocimientos), saber ha-
cer (habilidades), y el ser (valores).

Resulta de mucha valía los aportes que desde la la Unión Europea se 
han realizado en torno a la categoría “competencias digitales”; quienes la 
reconocen como una de las ocho (8) competencias claves para el aprendi-
zaje a lo largo de la vida; y la definen como el uso seguro, crítico y creativo 
de las TIC, para lograr objetivos relacionados con el trabajo, la empleabili-
dad, el aprendizaje, el ocio, la inclusión y / o la participación en la sociedad. 

En consonancia con lo planeado por la Unesco (2018): “las compe-
tencias digitales deben ir también a la par de las capacidades sólidas en 
lectoescritura y cálculo, de un pensamiento crítico e innovador, de las so-
luciones a los problemas complejos, la capacidad de colaborar y las capaci-
dades socioemocionales”, definiendo este conjunto de capacidades como 
competencias básicas de desarrollo inicial, que en estadios superiores se 
han convertido en esenciales para competir en los nuevos escenarios de la 
economía digital (Unesco, 2018). 

Lo planeado deviene en el reto que asume la educación superior en 
la formación del talento digital; y constituye una necesidad de formación 
las competencias digitales, para asegurar la participación de los jóvenes 
universitarios en la vida socioeconómica y cultural actual y a futuro, que 
permitan aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para el em-
pleo, el desarrollo personal y la inclusión social; y, por otro lado, para la 
innovación en el proceso formativo en la educación superior. 

La adquisición de las competencias digitales requiere de una acti-
tud que permite al joven adaptarse a las nuevas necesidades establecidas 
por las tecnologías, así como su apropiación y adaptación a los propios fi-
nes, e interaccionar socialmente en torno a ellas. La apropiación implica 
una manera específica de actuar e interactuar con las tecnologías, enten-
derlas y ser capaz de utilizarlas para una mejor práctica profesional.

Hacia una concepción curricular integral para el 
proceso de formación de las competencias digitales en 
la educación superior

Si bien existe una abundante literatura especializada acerca de la 
necesidad de las competencias digitales en la actualidad, el aspecto referi-
do al proceso de formación de las competencias digitales en la educación 
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superior es un tema poco abordado en la comunidad académica. De lo que 
se trata es de responder al ¿cómo se forman las competencias digitales en 
el ámbito de la formación universitaria?

Para esta investigación, se entiende por “currículo integral”, asocia-
do a la formación de profesionales, al proceso, que se realiza en un contex-
to sociocultural determinado y atiende a las incertidumbres del mundo 
contemporáneo, así como a las necesidades e intereses de formación, con-
cebido como pensamiento y acción, y que posee tres eslabones articula-
dos: diseño (currículo pensado), dinámica (implementación práctica del 
currículo) y evaluación (entendida como retroalimentación del proceso). 

Este enfoque de currículo integral aporta una posición investigati-
va frente al proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias digi-
tales. Siendo así, se presenta el modelo teórico para la estructuración del 
currículo integral para la formación de las competencias digitales en los 
jóvenes universitarios, que se ilustra en la siguiente figura.

Figura 2: concepción curricular integral para la formación de la 
competencia digital en la educación superior. Elaboración propia.

Se reconoce que el propósito principal de la teoría y modelo currícu-
lo es fundamentar la práctica, por medio de un cuerpo de ideas coherentes 
y sistemáticas que permitan dar significado a los fenómenos y problemas 
curriculares, así como guiar en la toma de decisiones de las acciones más 
apropiadas y justificadas.

Acorde con lo anterior, los currículos deben fortalecer el vínculo 
sociedad y universidad, evitando que la educación superior se vea como 
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una mera producción de servicios que pretende encontrar mercado en la 
sociedad, y en cambio se pueda ver como un aporte significativo y partici-
pativo en el desarrollo de lo humano y lo social; al mismo tiempo supone 
un reto en torno a la adaptación, construcción, innovación que vaya a la 
par del constante cambio en las sociedades.

Conclusiones 

Los resultados parciales del proyecto de investigación acerca de la 
problemática asociada a la formación de las competencias digitales de los 
jóvenes en el ámbito universitario ratifican la necesidad de repensar el cu-
rrículo, como estructurador de la práctica formativa a nivel de educación 
superior, para que se incluya la intencionalidad formativa de las compe-
tencias digitales, en respuesta a los requerimientos de pertinencia y cali-
dad que se les presenta a la educación superior. 

La concepción de currículo integral para la formación de compe-
tencias digitales en el nivel universitario implica considerar, por un lado, 
la mirada pedagógica y curricular que le asiste a un proceso de este tipo, 
y por otro, atender a los elementos de conectividad, multimedialidad, 
hipertextualidad e interactividad propios de la cibercultura actual, que 
posibilitan conectar a los jóvenes en formación, con las herramientas y 
los entornos, que se erige en “autogestión colectiva” , que facilita la auto-
nomía y responsabilidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
para toda la vida; en entornos y modalidades que exigen la utilización de 
la virtualización como alternativa. 

El currículo en las instituciones de educación superior debe res-
ponder a los contextos actuales, con capacidad de adaptación a nuevas 
necesidades, y en relación con las exigencias que la sociedad y el mundo 
del trabajo plantean a un profesional que egresa de la educación superior. 
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Una juventud que busca  
ser escuchada en medio  
de una pandemia que  
tapa todos los oídos

Ronald Fabián Bermúdez* 

Andrés Felipe Cardona**

“Enseñen a los niños a ser preguntones, para que, 
pidiendo el porqué de lo que se les manda a hacer, se 
acostumbren a obedecer a la razón: no a la autori-
dad, como los limitados, ni a la costumbre como los 
estúpidos”.

Eduardo Galeano, Memorias del fuego II.  
Las caras y las máscaras.

Resumen

El objeto de esta ponencia parte de la unión de experiencias en 
cuanto a investigaciones orientadas en la juventud, producto de una ne-
cesidad compartida que es identificar el fenómeno de la no participación 
juvenil desde lo rural y lo urbano, entendiendo que jóvenes de contextos 
diferentes, que han vivido realidades muy distintas pero que les une una 
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necesidad en común, y una problemática que aqueja a ambos, aun estando 
a kilómetros de distancia y no haber interactuado antes afuera de la aca-
demia y el espacio que abre el Semillero de Investigación de Fundamen-
tación Disciplinar en Trabajo Social y Tendencias Contemporáneas de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Se orientó desde el desarrollo de dos investigaciones cuantitati-
vas, la primera realizada en el primer semestre del 2019: “Mecanismos de 
participación juvenil en la UCMC” y la segunda en el segundo semestre 
del 2019 “Regímenes especiales (Desplazados e Indígenas) en la Univer-
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca”. Ambas orientadas en la línea de 
juventud del semillero de investigación. El proceso investigativo permite 
visualizar una realidad latente en los jóvenes de dos contextos muy di-
ferentes, con necesidades de ser escuchados y tenidos en cuenta para los 
procesos de construcción y desarrollo de la sociedad en general y de los lu-
gares donde habitan, desarrollan sus procesos constructivos de identidad 
y pertenencia; es por esto que el proceso particular y contexto específico 
de cada uno es fundamental para entender su proceso y el encuentro con 
la problemática. 

Palabras clave: juventud, ruralidad, participación, política pública.

En este ejercicio de contextualización surge el lugar de enunciación 
de las investigaciones ya nombradas donde de forma muy breve y concreta 
se comparte la experiencia personal de los investigadores:

Ronald Fabián Bermúdez de 22 años de edad, nacido en Tame, 
Arauca. Vivió durante los primeros 9 años de su vida en la vereda Maca-
guancito, del municipio de Tame. En el año 2006 fue víctima de despla-
zamiento forzado junto a su familia, que para ese entonces se conforma-
ba por padre, madre y dos hijos siendo él, el menor, el desplazamiento 
se dio a causa del conflicto entre las dos guerrillas que tenían presencia 
en la zona (Farc-EP y ELN), esto obligó a su familia a tener que emigrar 
a la ciudad de Bogotá, regresando años después a su territorio de origen 
(3 años después). Pero para terminar sus estudios de educación media se 
vio obligado a establecerse en el casco urbano de Tame, estuvo cercano 
en los años 2013 y 2014 a espacios de participación juveniles fomenta-
das por iniciativas propias de los jóvenes de último grado de los cinco (5) 
colegios presentes en el municipio, dichos espacios buscaban dar pre-
paración en cuanto a los derechos de las juventudes y la socialización 
de propuestas a presentar a algunos concejales del municipio, aunque 
dichas propuestas no se tuvieron en cuenta, con lo cual se evidencia la 
subestimación presente al pensamiento juvenil como aporte político. 
Evidenciando a su vez la corta posibilidad de ingresar a una universi-
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dad para un joven rural, después de cuatro (4) años y medio de graduarse 
de la educación media, la cual culminó en 2014, en el segundo semestre 
de 2019 ingresa a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la 
profesión de Trabajo Social, y también ingresa en el programa de Gene-
ración E (equidad). Inicia la investigación “Regímenes especiales (des-
plazados e indígenas) en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamar-
ca”, en compañía de otra compañera, proyecto con el cual busca identi-
ficar la participación de estos regímenes dentro de la institución, con el 
ánimo de profundizar en la investigación logra ingresar al semillero de 
Fundamentación Disciplinar en trabajo social, y hace acercamientos a la 
temática de política pública de juventud; de lo anterior nace la necesidad 
de adentrarse en la temática de juventud rural, su identidad y participa-
ción, ya que como joven proveniente de zona apartada y con la experien-
cia propia de las problemáticas presentes de dicha población, quiere ser 
partícipe de la búsqueda de la solución y a su vez busca transmitir en lo 
posible los conocimientos adquiridos a su población.

Andrés Felipe Cardona joven de 22 años, nacido en Bogotá, que crece 
en la localidad 19 Ciudad Bolívar, proviene de espacios de educación po-
pular y barrial llamados Asojunil y Biblioteca Comunitaria Semillas Crea-
tivas. Procesos orientados a la formación de jóvenes con sueños y capaci-
dades para enfrentarse a una realidad que históricamente los invisibiliza, 
por dinámicas de ejercicios políticos que no los tienen en cuenta ni a sus 
necesidades particulares, donde localmente no se brindan recursos para 
desarrollar proyectos sociales haciendo que las organizaciones tengan que 
buscar el apoyo de entes internacionales; que desde los años 90 hacen un 
ejercicio por posicionar las problemáticas de los jóvenes es los espacios de 
decisión estatales y desarrollo local dando una trayectoria que les permite 
ganar espacios de participación y construcción de identidad planteando en 
la mesa la necesidad de fundamentar desde políticas públicas el ejercicio de 
los jóvenes y organizaciones que le apuestan a sacar de la pobreza y abando-
no estatal seres que tienen mucho por aportar a una sociedad. 

Esto forma en él una necesidad de estudiar y construir un proyecto 
de vida que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes 
con quien compartió espacios y hábitat. Inicia sus estudios en la universi-
dad pública Colegio Mayor de Cundinamarca en la profesión de Trabajo 
Social en el 2018 y por medio del Semillero de Fundamentación Discipli-
nar en Trabajo Social y Tendencias Contemporáneas logra llegar a espa-
cios como la mesa local de juventud de Santa Fe y la Red Distrital de Jó-
venes en donde ha estado en el ejercicio de formulación, construcción e 
implementación de la Política Pública Distrital de Juventud 2019- 2030 y 
de la mano realizar la investigación sobre “Mecanismos de Participación 
en la UCMC” todo este ejercicio en la actualidad en medio de la contingen-
cia que trae la pandemia mundial producto del COVID-19.



50

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Por esto nos es preciso abarcar conceptos como juventud y participa-
ción; para poder entender cómo deberían ser los mecanismos en los que los 
jóvenes pueden acceder para incidir en la sociedad. Centrándonos en la mira-
da desde lo gubernamental como de organizaciones que trabajan estos temas.

¿Qué es juventud?

Según la actual Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, en Colombia 
el joven es “Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de con-
solidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y 
cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce 
su ciudadanía” (Artículo 5. Definiciones. Ley 1622 del 29 de abril de 2013).

La juventud en la Constitución: A pesar de que hay varios artículos 
que se refieren a la población juvenil del país, se resalta el artículo 45 que 
indica: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación inte-
gral. El Estado y la sociedad garantizan la participación de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, edu-
cación y progreso de la juventud”. Este artículo, fue tomado como punto 
de partida para la expedición de la Ley 375 de 1997 o “Ley de Juventud”. 

La ley de Juventud: La primera Ley de Juventud expedida por el 
Congreso de la República de Colombia, fue la Ley 375 de 1997 que estable-
cía -entre otras cosas- que las personas eran consideradas jóvenes entre 
los 14 y los 26 años de edad, sin embargo, en el 2013 se expide la nueva ley 
(Ley 1622 de 2013) conocida como “Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil” 
que amplió el rango de edad hasta los 28 años, aumentando el porcentaje 
de la población joven del país. 

Los consejos de juventud: creados a partir de la Ley de Juventud, 
son la forma de participación institucionalizada que se plantea desde la 
representación en el marco local (distritos y municipios), departamental 
y nacional, sin embargo, tiene ciertas limitantes como el hecho de no po-
seer facultad decisoria, ya que sólo puede actuar en términos de asesora-
miento en los aspectos que afectan a los jóvenes, pero no puede decidir en 
materia presupuestal. 

Prácticas organizativas juveniles: existen muchas y diversas formas 
de organización juvenil que se inscriben en las prácticas y dinámicas so-
ciales propias de esta población, construidas desde iniciativas individua-
les o colectivas. Guiándonos por lo que indica la Ley Estatutaria de Ciuda-
danía Juvenil, están desde las formalmente constituidas (con personería 



Una juventud que busca ser escuchada en medio de una  
pandemia que tapa todos los oídos

51

jurídica y registro ante autoridad competente), pasando por las No consti-
tuidas formalmente (no tienen personería jurídica, pero cuentan con re-
conocimiento legal), hasta las informales (surgen de manera espontánea, 
no se ajustan a un objetivo único o desaparecen).

Nuevas formas de participación juvenil: analizando las dinámicas 
actuales en términos de los medios de comunicación y la tecnología en ge-
neral, se puede mencionar que hay nuevas formas no organizadas de par-
ticipación juvenil y de asociacionismo potenciadas principalmente por las 
redes sociales y el internet, lo que se denomina conectividad. Muchos jóve-
nes buscan espacios de intercambio distintos a los tradicionales (ONG, par-
tidos políticos, grupos juveniles), guiados por intereses propios y también 
motivados por la facilidad de conocer prácticas y experiencias culturales de 
otros lugares del mundo. De esta forma, son cada vez más los que participan 
de campañas virtuales, grupos en Facebook, grupos en WhatsApp, segui-
miento de páginas y que en general, producen e intercambian contenidos.

La conectividad, redefine el papel del joven en el espacio público y 
las nuevas plataformas de comunicación están cambiando la manera en 
que algunos jóvenes se relacionan y movilizan sus recursos para incidir 
en la esfera pública.

¿Qué es participación?

Se entiende participación desde un ejercicio conceptual de la Fun-
dación Para la Reconciliación como, hacer parte de, en la sociedad ser par-
te de un grupo humano, de una cultura particular, de un pueblo siendo 
parte fundamental de lo que nos define como seres humanos permitién-
donos construir una identidad basándonos en el sentido de pertenencia 
que nos otorga una comunidad que nos reconoce y nos asigna un valor 
particular. La Fundación Para La Reconciliación (2013) afirma: “sólo me-
diante la interacción social permanente es posible tanto la creación como 
aprendizaje de esos complejos sistemas de símbolos que constituyen una 
cultura en la cual podamos dar significado a nuestra vida individual y co-
lectiva” (p.10). La participación tiene una función fundamental en el de-
sarrollo de individuos que se sientan parte de la sociedad, la entiendan y 
tengan capacidades para interactuar con los demás miembros de esta es 
por esto que quienes no pueden participar porque se les excluye o se les 
impide de alguna manera la interacción con los otros generando que no se 
sienta parte real y activa de la construcción simbólica de sus comunidades 
no logra desarrollar su propia identidad ni se siente ligado a los otros per-
diendo todo interés por un destino común.
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Resultando trágicamente en una marginalidad, estar al margen, no 
ser parte del grupo, no participar, sentir que no se es nadie que interese 
a la sociedad, despertando recelo y una constante negativa a los proce-
sos que la sociedad disponga, esto se entiende en el contexto colombiano 
viendo la historia de los conflictos armados en donde grupos que no se 
sienten representados ni que tienen una participación en las dinámicas 
de desarrollo social, deciden tomar las armas en un conflicto de más de 50 
años, en donde hasta el 2015 que se les da unas garantías de participación y 
diálogo se logra un acuerdo de paz, o en donde los indígenas y campesinos 
en sus territorios optan por tener una organización propia y autonomía en 
sus procesos de construcción de vida rural apartados de las dinámicas de 
las ciudades y el gobierno pues sienten que no son escuchados accionando 
con bloqueos o tomas de avenidas para realizar exigencias, o cuando los 
movimientos estudiantiles ante la falta de mecanismos de participación 
recurren a otros medios para hacer llamados al Estado o a las propias ins-
tituciones educativas. La participación real y activa es la mejor forma de 
construir sociedad entre todos y evitar esos choques entre quienes tienen 
dinámicas de poder y quienes desarrollan la vida social.

Políticamente la participación se expresa principalmente en las 
oportunidades para incidir en el desarrollo de la vida directa de la comu-
nidad, en las decisiones que afectan estos procesos colectivos. Existen va-
rios niveles y formas de participación política que van desde la discusión 
pública y académica entorno a los grandes propósitos sociales y las prio-
ridades de dicho grupo social, hasta los procesos concretos que conducen 
a elección de representantes para órganos y comités que realicen tareas 
encomendadas relacionadas a la comunidad; en esta gama entran la for-
mación de movimientos cívicos con intereses específicos, como defender 
un río o zona boscosa o que se pavimenten ciertas carreteras o solicitud de 
proyectos de mitigación, acciones que requieren del accionar de entidades 
gubernamentales u organizaciones con fines sociales, como la alfabetiza-
ción, aceleración escolar, comedores comunitarios, proyectos deportivos 
y de recreación en donde las mismas personas desarrollan las actividades 
solos sin intervención de algún agente externo.

Las formas de participación resultan necesarias para poder enten-
der cómo los individuos pueden llegar a contribuir de forma real a la co-
munidad permitiendo esa evolución en los distintos aspectos organizati-
vos de una comunidad, estos mecanismos parten de:

· Participación en la información. que se desarrolla cuando 
los miembros de cierto grupo social están informados de lo que 
ocurre en las instituciones o distintos entes administrativos de  
la organización, siendo necesario la disposición de sistemas  
de información adecuados, oportunos, veraces y comprensibles  
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de tal forma que haya total transparencia en cuanto a los recur-
sos que dispone, la fuente, sus usos, su distribución y los resul-
tados de su gestión. 

· Participación en la deliberación. Se presenta cuando se dispo-
nen mecanismos apropiados para que los diferentes miembros 
de la comunidad puedan hacer parte de las discusiones que 
conllevarán a la toma de decisiones; sobre planes de desarrollo 
educativo, institucional o local. Este proceso permanente debe 
generar acuerdos, para lo cual es indispensable mecanismos, 
actitudes y habilidades de diálogo que permitan concertar entre 
los diferentes miembros de los procesos sociales.

· Participación en las decisiones. En esta instancia se concen-
tran órganos como los gubernamentales, institucionales y loca-
les en sus diferentes instancias, que deben nutrirse de procesos 
y actividades en los que puedan actuar los diferentes miembros 
de la comunidad, dándole un significado más amplio la práctica 
de procesos educativos, comunales, rurales o locales en donde 
se coopere y colabore entre las instituciones y la comunidad que 
será afectada por las decisiones.

· Participación en la acción. Esta surge cuando las instituciones 
invitan a distintos miembros de la comunidad a trabajar direc-
tamente en programas, actividades y proyectos en los cuales to-
dos cooperen directamente en un proceso de interacción y en-
riquecimiento de las relaciones entre el grupo social, ya que se 
brindan los conocimientos y habilidades en los diversos campos 
de las actividades humanas que dispone cada individuo perte-
neciente a la comunidad, potencializando un proceso de desa-
rrollo y avance social.

Estos son los mecanismos que permitan a los jóvenes sentirse par-
te de los diversos espacios sociales tanto en lo urbano como en lo rural, 
permitiendo que ellos contribuyan en el desarrollo y avance de la socie-
dad colombiana, en donde la mayor población del país un 26,1 por ciento 
de los habitantes están en el rango de entre 14 y 28 años, (DANE, 2018), pero estos 
se encuentran en diversos puntos focales y tienen dinámicas muy distin-
tas generadas por sus contextos, entender la juventud sin su parte rural 
sería desconocer una población que se desarrolla en unas condiciones 
completamente distintas al ejercicio participativo que se plantea desde 
las ciudades.

Según La Encuesta de Calidad de Vida -ECV- de 2015, en Colombia 
existen 2,6 millones de jóvenes rurales, y aunque se utilice el término “ju-
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ventud rural”, y existan algunos programas que tengan como objetivo di-
cha población, lo cual daría a entender que se encuentra definida y es aten-
dida, la realidad es otra, pues se pueden notar problemáticas evidentes al 
hablar de esta población, un punto importante es la pérdida de identidad, 
pues, aunque se puede entender como un término nuevo “juventud”, más 
lo es aún hablar de “juventud rural”, más allá de estar en la categoría de 
edad establecida según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 
2013), es poco el estudio realizado a las dinámicas propias de cada región.

Con la ley anteriormente nombrada se da la creación de espacios de 
participación juvenil, que, aunque están en declive, debido a la persecu-
ción en las ciudades al libre pensamiento, el panorama en la ruralidad es 
aún más crudo. La falta de oportunidades y la violencia, está llevando a 
los jóvenes rurales a emigrar a las ciudades, pues en un país donde solo el 
6% de los jóvenes rurales logra estudios de postsecundaria (datos según 
de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- de 2015), deja muy en claro que 
no se ha podido cubrir esta población, lo que provoca que el 12 % según la 
ECV de 2015, decida o se vea obligada a emigrar a las ciudades en busca de 
superación.

ser o parecer joven tiene hoy valor agregado: el que le asignan los 
medios y la publicidad, por supuesto. También, y sobre todo, el que 
adquieren recientemente, cuando los y las jóvenes se hacen visibles 
en los nuevos paradigmas culturales. (Muñoz, 2003, p. 147, citado 
en Jurado & Tobasura, 2012)

Esto en cuanto al paradigma de la juventud de las ciudades, y en algu-
nos casos de los cascos urbanos, pues no es lo mismo en lo rural, donde a la 
edad de 17 años los jóvenes de las ciudades en promedio están terminando 
sus estudios de secundaria, y un joven rural, si es el caso de seguir estudian-
do está entrando a noveno grado, y como se enunció anteriormente, solo el 
6% puede acceder a estudios postsecundaria (universitarios, técnicos, espe-
cializados), y el 21% de esta población lograr culminar la educación media.

Dicho todo lo anterior se quiere entrar a tratar otro tema de alta re-
levancia en estos días, la participación juvenil, y esta misma en tiempos 
de pandemia, si antes de la pandemia era una hazaña lograr ir a la escuela, 
participar en reuniones de organización juvenil ¿Cómo se está llevando 
a cabo la educación y la participación en la ruralidad en tiempos de CO-
VID-19? Donde según la encuesta sectorial del DANE (2018) solo el 6,2% de 
las personas en centros poblados y rural disperso cuentan con conexión a 
internet, citado en Plan Nacional de Conectividad Rural, de MinTIC (Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones), ¿No es 
acaso este un empujón para alejarse de estos espacios y de la educación?, 
es un incógnita que está vigente y que toma fuerza por estos días.
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No suficiente con tener que sobrellevar hoy por hoy una pandemia, 
se está viviendo una nueva oleada de violencia, que viene cada vez más 
fuerte desde el 2018, con muertes de líderes sociales, persecuciones y des-
plazamientos, reclutamiento forzado y hasta casos de falsos positivos ju-
diciales, todo esto forma parte de la crisis que está viviendo la juventud 
colombiana, de aquí nace la necesidad de plantear alternativas que sean 
capaces de llegar hasta los territorios, que fortalezcan el proyecto de vida 
de los jóvenes, pero con iniciativas reales, de fácil acceso, y que se planteen 
no sólo el ingreso a estas mismas, también se garantice la permanencia. 

Por otra parte, los señalamientos que salen en busca de culpables de 
algo que lleva años estando mal, afecta directamente los medios de parti-
cipación juvenil. Será que se desconoce o tal vez se omite que los grupos 
paramilitares (mal llamados “Bandas Criminales, BACRIM”) están cre-
ciendo (porque nunca desaparecieron) y estos van en un directo choque 
contra todo aquello que les parezca “izquierda” o “guerrilla”, y que se tilde 
a los jóvenes de esta manera los coloca comol objetivo militar de estos gru-
pos paramilitares.

No obstante como se venía tratando, el problema del reclutamiento 
está creciendo de manera acelerada y no tiene ganas de frenar, según un 
artículo de Colombia 2020 del diario El Espectador, “En los cinco meses que 
van de 2020, 128 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados o vincu-
lados a grupos armados. Este fue el balance hecho hasta el 13 de mayo por 
la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 
armado en Colombia (Coalico)”. Por esto es necesario fortalecer las redes 
de apoyo a las juventudes, en pro de un desarrollo, donde se pueda forta-
lecer el plan de vida, se brinden oportunidades de estudio, de empleo, de 
acceso a la tierra, donde los entes gubernamentales estén en vigilancia de 
que se pueda dar un libre desarrollo, promoviendo la organización y no 
los señalamientos.

Esta ponencia busca poner en conocimiento problemáticas existen-
tes y que aunque visibles se están omitiendo, busca dar la opinión de los 
jóvenes, y plantear una solución, que se viene tratando durante el desarro-
llo la misma, pero que vamos a enfatizar para tener claridad, empezare-
mos con la necesidad evidente de un fortalecimiento de las redes de apoyo 
a las juventudes, la creación de un mecanismo que permita dar acompa-
ñamiento a las iniciativas juveniles, así también se ve la necesidad de una 
mayor difusión de iniciativas propias creadas por la juventud, en otras 
palabras se busca reconocimiento a todas las voces juveniles y el respeto 
a la vida y la promulgación del derecho a la participación ciudadana de 
construcción y líneas de educación que busque la preparación política, y 
en defensa de los derechos humanos.
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Useche, O. (2009). Jóvenes produciendo sociedad (subjetividades, derechos sociales 
y producción juvenil). Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de 
Dios.

Abad, M. (2002). las políticas de juventud desde la perspectiva de la rela-
ción entre convivencia ciudadana y una nueva condición. Última 
Década, 16, 117-152. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-22362002000100005



57

Adaptación a la virtualidad  
de los adultos mayores  
del grupo Legendarios  
como consecuencia de la  
pandemia de COVID-19

Angélica Lorena Moreno Pachón*

Resumen

El presente proyecto de investigación se centra en conocer el proce-
so de adaptación de los adultos mayores del grupo Legendarios a la virtuali-
dad como consecuencia de la pandemia COVID-19. 

Se realizó una revisión de la literatura relevante para los puntos de 
investigación que fueron: aprendizaje de adultos mayores, consecuen-
cias de la pandemia COVID-19, manejo de las TIC, entre otros. Además 
de una observación participante y una entrevista con el líder del grupo 
Legendarios. Cada uno de los temas fue expuesto de manera amplia pero 
en relación netamente con el grupo Legendarios y el tema de investiga-
ción, de esta forma se adquirió un nuevo conocimiento y la compresión 
de los temas a tratar para poder alcanzar los objetivos previamente esta-
blecidos. 

Se plantea un estudio que aporta los conocimientos para imple-
mentar en la enseñanza de las TIC a los adultos mayores; y que a su vez se 
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adapten a estas ya que, se suele tener como prejuicio que los adultos mayo-
res no se adaptan a las TIC porque no hace parte de su generación.

Al concluir se dan algunos puntos con los cuales se podría mejorar 
la adaptación de los adultos mayores a la virtualidad y la demostración de 
que los mismos sí tienen la oportunidad de adaptarse a la virtualidad aun-
que el proceso de aprendizaje es extenso.

Palabras clave: adultos mayores, virtualidad, pandemia.

Introducción

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 se presentaron 
cambios en la vida cotidiana de las personas. Es por esto que, para con-
tinuar con las actividades diarias se necesitó hacer uso de las TIC. Sin 
embargo, para los adultos mayores del grupo Legendarios, el hacer uso de 
dichas tecnologías era difícil por el desconocimiento de las mismas, es en-
tonces que se da un proceso de conceptualización, práctica y adaptación 
a una plataforma en concreto (Zoom) para que así, ellos puedan seguir rea-
lizando sus ejercicios y dinámicas que en se daban presencialmente en el 
parque de Verbenal.

El objetivo del proyecto de investigación se centra en conocer cómo 
fue el proceso de adaptación del grupo Legendarios a la virtualidad (es-
pecíficamente a la plataforma Zoom) como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19. Con este fin la pregunta de investigación es la siguiente: 
¿Cómo se adaptaron los adultos mayores del grupo legendarios a la vir-
tualidad que se da como consecuencia de la pandemia COVID-19?

La pregunta de investigación se responde con la realización de la 
observación participante en una de las clases dadas por medio de la pla-
taforma Zoom, además de una entrevista con el profesor que ha liderado 
el grupo Legendarios y revisión de literatura. Las respuestas recibidas in-
dican que, aunque es un proceso complicado y hay algunas falencias en 
cuanto a medios para recibir la clase, las personas han podido adaptarse a 
la plataforma Zoom para tomar sus clases.

El grupo Legendarios está conformado por adultos mayores, en su 
inicio fue una reunión planeada por amigas, conocidas o vecinas que de-
seaban realizar diferentes actividades recreo deportivas; de este grupo 
emerge una líder natural la cual diariamente hace una rutina de ejercicios 
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que termina generalmente con una plegaria a la virgen y la bendición para 
continuar con las actividades del día.

El interés de esta investigación es dar a conocer el proceso de adap-
tación del grupo Legendarios a la virtualidad y contribuir con los pasos 
necesarios para enseñar el manejo de las TIC, en este caso el acceso a la 
plataforma Zoom.

Estos pasos son liderados por el profesor Camilo que nos da la opor-
tunidad de realizar una observación participante en una de sus clases y 
una entrevista individual con él.

La pandemia COVID-19 trajo consigo varios cambios en diferen-
tes aspectos, tanto económicos, políticos, sociales, pero sobre todo en la 
cotidianidad de las personas, donde los más afectados fueron los adultos 
mayores quienes no podían salir ya que: “El adulto mayor pues es más 
vulnerable y susceptible, y están descritas las manifestaciones atípicas 
sin fiebre, solamente con confusión, marcado decaimiento y adinamia e 
inapetencia” (Serra, 2020 p. 19). Por esta facilidad al contagio, es que se les 
prohíbe salir.

Cuando se retomó el proyecto con el ideal de realizar las actividades 
de manera virtual se dio a conocimiento que un grupo de adultos mayores 
hizo una rebelión que tuvo una respuesta el 11 de agosto donde:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la ‘re-
belión de las canas’, un grupo de adultos mayores de 70 años que, 
con una tutela, tumbó las restricciones que les impuso el Gobierno 
Nacional en razón de la pandemia de la COVIDCOVID-19.

La decisión aclara que los efectos no solo aplican a quienes firmaron 
la acción, sino que “se extiende a todos los adultos mayores de 70 
años”. Esto quiere decir que, en adelante, esta población podrá salir 
al aire libre tanto como las personas de 18 a 69 años.

Pero antes de esta decisión y a pesar de ella se empezaron y mantu-
vieron las clases virtuales donde era necesario reconocer que:

La relación entre la educación y la virtualidad es una relación de 
creatividad. Y el espacio de confluencia en que ésta se produce es 
un marco de simulación, un simulacro en que el actor y el público, 
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el docente y el discente, así como el mismo espacio, convergen en un 
escenario de flexibilidad donde las vivencias valorativas toman un 
sentido plenamente educativo. (Duart, & Sangrá, 2000).

De aquí la relevancia de la educación “virtual”, por su gran varie-
dad y dinamismo metodológicos, perfilándose como una panacea, 
aunque aún sin estrategias claras debido a los mitos y prejuicios que 
conlleva su hermeneusis, al ofrecer ampliar las oportunidades de 
acceso a los grupos sociales marginados o desatendidos, y a aque-
llos cuyas necesidades espacio-temporales así lo requieren, garanti-
zando y mejorando la calidad de los servicios educativos prestados, 
aplicando los desarrollos tecnológicos a los procesos de enseñanza-
aprendizaje y estimulando las innovaciones en y de las prácticas 
educativas contemporáneas, de manera holística y generando una 
“realidad virtual”; un medio simulado en el cual se puede uno su-
mergir -la virtualidad de la educación-. (Göller, 2012, p. 14)

Y con todo lo anterior se dio un cambio de metodología en cuanto a 
lo que es pasar de presencialidad a virtualidad, este está basado en un mo-
delo formal para la educación que considera que el aprendizaje del adulto 
mayor es diferente y se debe:

Contar con un nuevo enfoque paradigmático donde se admite, 
por definición, que el adulto mayor tiene diferencias cualitativas 
y cuantitativas significativas con otros periodos de su vida, y por 
tanto sus necesidades también cambian (Urpí, 2001). Dentro de esas 
necesidades diferentes están, por supuesto, las educativas, tan ne-
cesarias para su existencia. 

Tener un nuevo paradigma multidisciplinar e interdisciplinar, para 
generar un modelo de integración humana, social y educativa, que 
tome en cuenta la educación, la reactualización y la experiencia ac-
tiva del adulto mayor, para alcanzar la libertad plena y la inclusión.

[...] Su multidisciplinariedad y su interdisciplinariedad deben in-
cluir los postulados de la teoría de la continuidad y de la actividad, 
ya que han arrojado resultados y evidencias empíricas positivas. 
(Mogollón, 2012 p. 70)

La presente investigación identificará como se han adaptado los 
adultos mayores del grupo Legendarios a la virtualidad como consecuencia 
de la pandemia COVID-19, pues es un grupo que lleva varios años y es 
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importante para conocer cómo se llevó a cabo el proceso de adaptación a 
la virtualidad y a su vez dejar bases de enseñanza para nuevas prácticas de 
la misma índole.

En este marco metodológico se da a conocimiento que el tipo de 
investigación del estudio que se llevó a cabo es aplicada, puesto que esta 
tiene como objetivo identificar la adaptación del grupo Legendarios a la 
virtualidad para generar conocimientos y que estos se puedan poner en 
práctica a la hora de enseñarle a otras personas de la misma edad (adultos 
mayores). Y de campo, ya que a su vez fue un estudio exploratorio e inter-
pretativo dado por medio de una observación participante y la entrevista 
realizada al líder del grupo.

Para poder llegar al objetivo planteado se utilizan datos de fuente 
primaria y secundaria. La fuente primaria corresponde a la entrevista 
realizada al líder del grupo y a la observación participante de una de las 
clases por la plataforma Zoom. En cuanto a la fuente secundaria se hizo 
una revisión de investigaciones similares que fue argumentada en el capí-
tulo dos correspondiente a los antecedentes.

En cuanto a la hipótesis se ha realizado la siguiente proposición con 
la idea de ser comprobada a lo largo de la realización del presente trabajo: 
los adultos mayores tienen la capacidad de adaptarse a la virtualidad a pe-
sar de su edad y de las limitaciones.

Los adultos mayores fueron la muestra seleccionada puesto que, 
suele escucharse decir que como no hacen parte de una generación adap-
tada originalmente a la tecnología, no son capaces de aprender a utilizarla 
para satisfacer diferentes necesidades de la vida cotidiana. Esto nos llevó a 
querer conocer su adaptación y sobre el proceso de aprendizaje basándose 
en la plataforma Zoom.

Para centrarnos en una población en especial, escogimos el grupo 
Legendarios quien originalmente se reunían en el parque del barrio Verbe-
nal y que tuvieron que migrar a la virtualidad, además esta población con-
taba con la edad establecida (adultos mayores) para llevar a cabo la investi-
gación y tenía un líder quien fue el que hizo todo el proceso de enseñanza 
y quien más tarde por medio de una entrevista nos dejará conocer dicho 
proceso además, de hacernos partícipes en una de sus clases para hacer 
una observación participante, comprobando y conociendo una parte de 
lo que sería la adaptación del adulto mayor a la virtualidad, más allá de las 
problemáticas. 
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Para el análisis de datos se hará una descripción con un resumen de 
los datos además de comparar variables tales como, el número de asisten-
tes a la presencialidad con el número de asistentes en la virtualidad para 
así poder dar los respectivos resultados.

Como era una entrevista a profundidad se tomaron en cuenta va-
rios temas de donde sobresalen aquellos que están más relacionados con 
el tema de investigación y que aportan al cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Las preguntas relativas al tema fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es la historia e inicio del grupo “Legendarios”?

2. ¿Se hizo algún tipo de capacitación o explicación para acceder a 
las reuniones en la modalidad virtual? ¿Cómo fue ese proceso?

3. ¿Cuántos participantes había en presencialidad y cuantos hay 
actualmente en la modalidad virtual?

Resultados

Entre los prejuicios y preconceptos que se tenían frente al tema de 
investigación, se pudo comprobar que es necesario tener un proceso pa-
ciente de enseñanza para adultos mayores respecto al manejo de las TIC; 
esto según palabras del entrevistado. 

Además de la experiencia y varias de anotaciones hechas por el se-
ñor Camilo (líder del grupo), se puede negar que no tienen la capacidad de 
aprendizaje de las TIC y lo descartamos al ver evidencias en la observa-
ción participante y lo conversado en la entrevista.

Proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje inicio en abril del 2020 cuando se notificó 
por medio de alcaldía que se retomarán las clases lúdicas con grupo Legen-
darios en un ambiente virtual, así que el profesor Camilo procede a hacer 
llamadas a cada uno de los integrantes del grupo para comentarles sobre 
dicha dinámica y para pedirles que llenaran un cuestionario.



Adaptación a la virtualidad de los adultos mayores del grupo Legendarios  
como consecuencia de la pandemia de COVID-19

63

El refiere que dicho proceso fue complejo puesto que muchas de las 
personas no se acordaban de él y no tenían confianza, ya después se hizo 
un grupo de WhatsApp por donde se dieron varias instrucciones para re-
llenar el formulario que daría paso a la aprobación del proyecto. 

Al ser aprobado el proyecto, fue necesario empezar a probar dis-
tintas aplicaciones para que las clases se realizarán de manera óptima, 
después de probar con distintas aplicaciones por comodidad se prefiere 
la plataforma Zoom. 

Luego de elegir la plataforma, se dieron instrucciones para el ma-
nejo de la misma (Zoom); se debieron hacer llamadas individuales para la 
explicación, además de experimentos por la misma en distintos horarios 
y cuando estas dos alternativas no fueron suficientes, el instructor fue a 
algunos hogares de las personas del grupo, para poder explicarles presen-
cialmente el uso de dicha aplicación.

Al pasar un mes, exactamente para el día 17 de julio, se iniciaron 
las actividades formalmente sin embargo, como la aplicación Zoom no era 
paga, la conexión se terminaba cada 40 minutos que en un principio se 
dio a conflicto puesto que, los participantes referían que el líder los había 
sacado sin embargo, cuando comprendieron que esto no era así, retoma-
ron el ingreso por el mismo link, al principio tardaban alrededor de 10 
minutos pero al pasar de los días dicho proceso fue más sencillo debido a 
que las personas ya se habían adaptado a la plataforma y al procedimiento 
que se debía realizar cuando la aplicación los sacaba, el último promedio 
de tiempo obtenido fue de 30 segundos en reingreso de las personas.

Teniendo en cuenta, que la pregunta inicial propuesta es: observar 
el proceso de adaptación de los integrantes del grupo “Legendarios” a la 
virtualidad, podemos decir que la gran mayoría ha aprendido las funcio-
nes básicas de la aplicación Zoom y logran comunicarse de manera aser-
tiva y clara, sin embargo al estar en un medio virtual presenta conflictos 
externos a los participantes ,como son las fallas que se presentan en la co-
nexión. Asimismo una problemática presentada es la falta de profundiza-
ción en el área de relaciones interpersonales entre los miembros del gru-
po, puesto que no se pasa de la formalidad y esto no permite la creación de 
lazos amistosos en la comunidad, pero se puede ver como toman la guía de 
las actividades lúdicas.

En cuanto a la asistencia se pudo notar que presencialmente asisten 
más personas en comparación con las que asisten virtualmente, esta dife-
rencia es de 16 personas; y según la entrevista y la observación participan-
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te, dicha diferencia se da a causa de la falta de los medios tecnológicos para 
ingresar a las clases. 

Conclusión

A modo de conclusión, notamos que con paciencia, esfuerzo y tiem-
po se puede lograr que los adultos mayores con disponibilidad de recur-
sos puedan adaptarse de manera efectiva a la virtualidad haciendo uso de 
las TIC, ya sea para tomar clases dinámicas como las que dicta el profesor 
Camilo Aguirre (entrevistado) para la comunicación con otras personas, 
entre otras cosas que se pueden lograr. 

Sacamos esta conclusión tomando como base lo visto en la observa-
ción participante y los datos que el profesor Camilo Aguirre nos dio frente 
al proceso que tuvo que llevar a cabo para la enseñanza de la utilización 
básica de plataformas como: Messenger, Whatsapp, Meet, Skype y Zoom dejan-
do esta última como seleccionada para las clases puesto que es de fácil ac-
ceso y permite dictar las clases de forma acertada.
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Resumen
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científica de diseñar sustancias con la capacidad de inhabilitar la acción 
del virus impidiendo su ingreso a la célula huésped. El mecanismo de in-
fección utilizado por SARS-Cov-2 en el humano depende de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE 2), una proteína metalocarboxipep-
tidasa transmembrana tipo 1 presente en células pulmonares, renales y 
cardíacas entre otras; su función principal tiene lugar en el RAAS, encar-
gado de controlar la presión arterial, siendo también el receptor al que la 
proteína Spike (S) del virus se acopla para liberar su ARN en la célula y 
desarrollar su replicación. 

Por lo tanto, en este estudio se pretende establecer procesos alter-
nativos de interferencia de esa unión, mediados por compuestos inorgá-
nicos trivalentes y pentavalentes del arsénico, un elemento ampliamente 
distribuido en la naturaleza, utilizado para procesar vidrio, textiles, pig-
mentos, fármacos, entre otros. Este elemento, se comporta como anfótero, 
proporcionándole cualidades especiales en el desarrollo de conexiones 
con denominadas biomoléculas.

Inicialmente se realizará una revisión bibliográfica para determi-
nar las propiedades del arsénico y de la estructura y composición del vi-
rus, acto seguido se hará el proceso experimental correspondiente a cro-
matografías en columna por afinidad con el material de origen natural 
glicoprotéico junto con pruebas de laboratorio instrumentales en espec-
trofotometría para la obtención de resultados y finalmente determinar la 
concentración mínima requerida para conformar el acoplamiento.

Palabras clave: SARS -COV-2, arsénico, proteína S, enzima conver-
tidora de angiotensina 2 (ACE 2).

Planteamiento del problema

A finales del año 2019 en Wuhan, China se inició la propagación de 
una nueva cepa virulenta denominada SARS-CoV-2 que ha generado, de-
bido a sus propiedades infecciosas, una pandemia; este virus presenta ca-
racterísticas estructurales que lo hacen resistente a diferentes respuestas 
inmunes del ser humano como es el caso de la presencia de la proteína S, 
una glicoproteína que se encarga de acoplarse a la enzima convertidora de 
angiotensina (ACE2) para generar la fusión entre el virus y el huésped. Te-
niendo en cuenta lo anterior, a nivel mundial se extienden grandes esfuer-
zos en busca de sustancias que puedan combatir los aspectos relevantes de 
la virulencia para SARS-Cov-2 tales como la carga viral o la capacidad de 
infección. Así mismo, es conocido que las sustancias inorgánicas trivalen-
tes y pentavalentes del arsénico poseen actividad interferente para impedir 
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que diferentes glicoproteínas lleven a cabo sus funciones. Por lo anterior y 
buscando métodos alternativos para contrarrestar la pandemia actual, nos 
planteamos la siguiente pregunta: ¿Es posible identificar sustancias inor-
gánicas trivalentes y pentavalentes del arsénico como agentes antivirales y 
potenciales supresores del acoplamiento entre SARS-Cov-2 y la ACE2?

Justificación

Explorar nuevas ideas, teniendo en cuenta la ciencia existente, es 
el mejor método para contrarrestar situaciones imprevistas como el sur-
gimiento de pandemias como la que estamos viviendo. Dentro de este 
proceso, como científicos denotamos que en la literatura está reportada 
que en la parte exterior de la estructura del SARS-Cov-2 se encuentra 
ubicada la glicoproteína S o de superficie, que crea un enlace con la enzi-
ma convertidora de angiotensina 2 (ACE 2), acción que es característica 
en los SARS (Mingxuan & Qiong, 2019; Xie et al., 2020) y que establece 
como proceso de interés en la investigación el descubrimiento de méto-
dos para bloquear este enlace, convirtiéndose en sustancias con un gran 
potencial para prevenir la virulencia en las posibles células hospederas 
del virus. 

Una forma de interferir en el enlace glicoproteína S - ACE2 podría 
ser el uso de compuestos inorgánicos trivalentes y pentavalentes de arsé-
nico, debido a que se ha identificado su unión a diferentes tipos de pro-
teínas por ejemplo en tejidos cardiovasculares (Pizarro et al, 2013) o en la 
lucha contra la leucemia (Mohammadi Kanesbi, Jarahi, & Mohammad 
Reza, 2020), teniendo en cuenta ello, se plantea que determinados com-
puestos inorgánicos trivalentes y pentavalentes del arsénico pueden ser la 
clave para impedir que la glicoproteína S del virus realice adecuadamente 
su función y así evitar la unión entre el SARS-CoV-2 y la ACE. Por ende, 
es necesario revisar la literatura y establecer con detenimiento los com-
ponentes y propiedades características de los compuestos mencionados 
del arsénico y su acción cuando entra en contacto con glicoproteínas y así 
establecer su efecto interferente.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la concentración mínima de compuestos inorgánicos 
de arsénico trivalentes y pentavalentes que generan interferencia en la 
unión entre glicoproteínas estructurales frente a sus receptores.
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Objetivos específicos

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre los componentes con-
ceptuales que abarquen la relación entre los compuestos de ar-
sénico y las glicoproteínas.

2. Encontrar la concentración residual de los compuestos inorgá-
nicos de arsénico trivalente y pentavalente a través de su análisis 
en cromatografía y posterior medición por espectrofotometría.

3. Establecer la concentración mínima requerida para la unión en-
tre compuestos inorgánicos del arsénico y las glicoproteínas.

4. Determinar la efectividad del arsénico inorgánico trivalente y 
pentavalente como interferente en el acoplamiento de las glico-
proteínas y sus receptores.

Estado del arte y marco teórico

Coronavirus

Los coronavirus pertenecen a la subfamilia Orthocoronavirinae y a la fa-
milia Coronaviridae; esta familia se clasifica en cuatro géneros llamados Alfa-
coronavirus, Beta-coronavirus, Delta-coronavirus y Gamma-coronavirus 
(Mojica Crespo & Morales Restrepo, 2020). “El coronavirus 2 asociado al 
síndrome respiratorio agudo grave es el agente responsable de la grave pan-
demia actual y causa la enfermedad asociada al coronavirus o COVID-19, y 
pertenece al género beta-coronavirus”. (Ezpeleta & García Azorín, 2020).

Este virus se encuentra conformado principalmente por cuatro 
glicoproteínas que son espiga (S), membrana (M), envoltura (E) y nucleo-
capside (N). Las glicoproteínas M, E y N juegan un papel en el ensambla-
je, replicación y liberación de partículas virales (Pastrian-Soto, 2020). La 
proteína S del coronavirus consta de 2 subunidades funcionales: la subu-
nidad S1, donde se encuentra el dominio de unión al receptor (RBD) y es 
responsable de la unión de los receptores de la superficie celular del hués-
ped y la subunidad S2, que media la fusión posterior entre las membranas 
celulares viral y del huésped (Ortiz Prado et al., 2020). 

A nivel de salud pública, el COVID - 19 se transmite principalmente 
por contacto cercano y por medio de gotas respiratorias, aunque también 
es posible a través del contacto con superficies contaminadas. Así mismo, 
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se ha reportado que la superficie ocular tiene el potencial de transportar 
SARS-CoV-2 y, por lo tanto, puede transmitir la infección. Otros medios 
de propagación del SARS-CoV-2 incluyen el apretón de manos con una 
persona infectada, el contacto con un objeto / superficie que contiene vi-
rus, el contacto repetido de la cara (ojos, nariz o boca) o la exposición a 
las excretas del paciente infectado (Pastrian-Soto, 2020). Otro modo de 
transmisión recientemente confirmado es la “transmisión oculta”, defini-
da como la propagación involuntaria del SARS-CoV-2 por portadores de 
virus asintomáticos a contactos cercanos. (Al-Qahtani, 2020). Finalmen-
te, Luego de que las partículas virales ingresan al tracto respiratorio, el 
SARS-CoV-2 utiliza receptores de la enzima convertidora de angiotensi-
na 2 (ACE-2) para ingresar a las células pulmonares. 

La enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)

La enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2, es una metalocar-
boxipeptidasa transmembrana tipo 1 que, en circunstancias fisiológicas 
normales, funciona en la degradación de la angiotensina II para modular 
el sistema reninangiotensina, regulando la dinámica cardiovascular y el 
balance de electrolitos en los líquidos corporales (Dominguez & Amador, 
2020). Estructuralmente, el receptor ACE 2 juega un papel importante al 
ser el punto clave de entrada del virus, además, se caracteriza por su alta 
afinidad hacia la proteína S de SARS-Cov-2 (Hoffmann et al., 2020) ya que 
según Kalathiya et al., (2020) se caracteriza por ser un homotrímero com-
puesto por tres monómeros en los que cada proteína monomérica contie-
ne un dominio de unión a ACE2 N-terminal (dominio de unión a receptor; 
RBD), una repetición central de hélice / heptad y una región C-terminal 
que interactúa con la membrana plasmática. 

Es importante resaltar que el dominio RBD de la proteína S de 
SARS-CoV-2, presente en la subunidad 1, provoca la fusión de la mem-
brana celular y la posterior endocitosis (Valencia, 2020), adquiriendo una 
conformación tipo bisagra es decir, estados “abajo” y “arriba” que repre-
sentan el receptor de la célula huésped inaccesible y accesible al receptor. 
Esta conformación “up” accesible al receptor existe en un estado altamen-
te fluctuante (Kalathiya et al., 2020). 

Es en este instante donde el virus vacía su ARN en el interior de la 
célula huésped, en donde este es traducido en poli proteínas tipo helicasas 
ppa1a y pp1b que se dividen en otras proteínas de tamaño menor por la ac-
ción que efectúan en ellas ciertas proteinasas virales; luego de esto las po-
limerasas inician la síntesis de ARN mensajeros subgenómicos por medio 
de la transcripción que finalmente es traducida en proteínas víricas. “A su 
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vez, las proteínas víricas y el ARN genómico se ensamblan en viriones en el 
retículo endoplasmático y aparato de Golgi, y, transportados vía vesículas, 
se liberan fuera de la célula“ (Figura 1) (Ezpeleta & García Azorín, 2020). 

Figura 1. Ciclo de replicación del coronavirus. (Ezpeleta & García 
Azorín, 2020)

Glicoproteínas

Las glucoproteinas o glicoproteínas son compuestos que se confor-
mados por proteínas unidas a uno o más glúcidos de forma simple o com-
puesta que se encuentran en casi todos los organismos vivos desde bacte-
rias hasta seres humanos. Murray y colaboradores (2010) manifiestan que 
“muchos virus también contienen glucoproteínas, algunas de las cuales 
se han investigado mucho, debido en parte a que suelen desempeñar fun-
ciones clave en la fijación de virus a células”, donde pueden encontrarse de 
forma soluble o insoluble cumpliendo una gran diversidad de funciones 
como formar parte de determinadas actividades biológicas. 

Con respecto a la naturaleza de estos compuestos y según el enlace 
entre sus cadenas poli peptídicas y cadenas de oligosacáridos, estas pue-
den ser clasificadas en tres principales tipos:

1. Aquellas que “contienen un enlace O-glucosidico, que com-
prende la cadena lateral hidroxilo de serina o treonina y un azú-
car como N-acetilgalactosamina” (Murray et al., 2010).

2. Aquellas que “contienen un enlace N-glucosídico (esto es, N-
enlazadas), que involucran el nitrógeno amino de la asparagina 
y N-acetilglucosamina” (Murray et al., 2010).
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3. Aquellas “enlazadas al aminoácido carboxilo terminal de una 
proteína mediante porción fosforiletanolamina unida a un oli-
gosacárido (glucano), que a su vez se enlaza por medio de glu-
cosamina a fosfatidilinositol (PI)” (Murray et al., 2010). Estas han 
sido denominadas como glucoproteínas ancladas a glucofosfa-
tidilinositol (GPI) que entre otras cosas están involucradas en 
brindar dirección a determinadas glucoproteínas hacia la zona 
apical de la membrana plasmática de algunas células epiteliales.

Tabla 1. Funciones que desempeñan las glucoproteínas 

Función Glucoproteínas

Molécula estructural Colágenos

Agente lubricante y protector Mucinas

Molécula de transporte Transferrina, ceruloplasmina

Molécula inmunitaria Inmunoglobulinas, antígenos de histocompatibilidad

Hormona
Gonadotropina coriónica, hormona estimulante de 
la tiroides (TSH)

Enzima Diversas, por ejemplo, fosfatasa alcalina

Sitio de reconocimiento de 
fijación celular

Varias proteínas involucradas en interacciones entre 
una célula y otra (p. ej., espermatozoide-oocito), entre 
virus y célula, entre bacteria y célula y entre hormona 
y célula.

Anticongelante Ciertas proteínas plasmáticas de peces de agua fría

Interactúa con carbohidratos 
específicos

Lectinas, selectinas (lectinas de adherencia celular), 
anticuerpos

Receptor
Diversas proteínas involucradas en la acción de hor-
monas y medicamentos

Afecta el plegado de ciertas 
proteínas

Calnexina, calreticulina

Regulación del desarrollo Notch y sus análogos, proteínas clave en el desarrollo

Hemostasia (y trombosis)
Glucoproteínas específicas sobre membranas de su-
perficie de plaquetas

Fuente: (Murray et al., 2010).
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Arsénico

“El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; am-
pliamente distribuido en todo el medio ambiente, está presente en el 
aire, el agua y la tierra” (OMS, 2018); es considerado como un metaloide 
caracterizado por ser muy tóxico al estar en forma inorgánica; “existe 
en dos formas inorgánicas principales: arseniato y arsenito. El arsenito 
interrumpe las funciones enzimáticas en las células, mientras que el 
arseniato se comporta como un análogo de fosfato e interfiere con la 
absorción y utilización de fosfato” (Sukhvinder, Kamli, & Ali, 2011).

El arsénico inorgánico se encuentra presente en altas cantidades en 
las aguas subterráneas de diversos países, “las principales fuentes de ex-
posición son: el agua destinada a consumo humano, los cultivos regados 
con agua contaminada y los alimentos preparados con agua contamina-
da” (OMS, 2018). Aunque también es encontrado en diversas fuentes ali-
mentarias como mariscos, carnes, aves y productos lácteos entre otros sin 
embargo las cantidades encontradas en estos son relativamente inferiores 
a las que se pueden encontrar en las aguas subterráneas. 

Este elemento tiende a comportarse tanto como un metal como 
un no metal pues tiene distintas formas alotrópicas: la gris, que pre-
senta una estructura cristalina similar a la del antimonio y una bue-
na conductividad eléctrica, la amarilla, que está compuesta por molé-
culas tetraédricas análogas al fosforo, y la negra que es equivalente al 
fósforo rojo. (Figura 2). En conclusión, podemos apreciar que, como lo 
afirma Gasque (2013), “Independientemente de su carácter tóxico o be-
néfico para la salud, el arsénico es un elemento químico sorprendente 
por la gran variedad de formas en las que se puede encontrar, ya sea en 
sus compuestos naturales o en compuestos sintéticos y aun en el estado 
elemental”. 

Figura 2. Formas alotrópicas del As y sus estructuras: de izquierda a 
derecha: gris, amarillo y negro (Gasque Silva, 2013).
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Metodología

Al proponerse una investigación descriptiva experimental se plan-
tean los siguientes métodos: 

· Cromatografía de afinidad sobre soporte de material de origen 
natural tal como moringa (Moringa oleifera), ovoalbúmina y semi-
llas de leguminosas (Fabaceae).

· Espectrofotometría UV-Visible: determinación de arsénico por 
el método del azul de molibdeno.

Y las siguientes etapas: 

Resultados parciales

Como primera medida, se realizó la revisión sistemática de la lite-
ratura sobre la interacción del arsénico y las glicoproteínas a través de la 
selección de 72 artículos referentes al tema, del total analizado se selec-
cionaron 29 artículos que presentan una potencial asociación con nuestro 
problema de investigación; en la Tabla 2 se evidencia la información de 
captura para el inicio de la revisión.
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Tabla 2. Artículos seleccionados para el análisis bibliográfico 

Autores Año Autores Año Autores Año

Yinping Zhao et al. 2021 Yan et al. 2019 Zhang et al. 2015

Dos Santos et al. 2020 Bao et al. 2019 Safad et al. 2018

Matteucci et al. 2020 Sun et al. 2019 Di Wu et al. 2019

Yuchen Liu et al. 2020 Cholujova et al. 2017 Byun et al. 2019

Fu et al. 2019 Moulahoum et al. 2019 Yuanyuan Sun et al. 2018

Wang et al. 2019 Zhao et al. 2018 Xu et al. 2018

Xia et al. 2018 Shooshtary et al. 2015 Guo et al. 2019

El Hajj et al. 2015 Shi et al. 2017 Wang et al. 2017

Wang et al. 2018 Wang et al. 2019 Hu Zhu et al. 2018

Jambrovics et al. 2020 Wang et al. 2019

Como segunda medida se desarrolló el análisis sistemático de los 
artículos para la moda de los años de las publicaciones consultadas y las 
bases de datos correspondientes a los mismos. Se procedió a la realización 
de diferentes gráficos para plasmar estadísticamente los resultados arro-
jados a partir de la revisión sistemática, entre ellos, diagrama de barras y 
graficas circulares con el fin de esquematizar la tendencia presentada en 
cada ítem. A continuación, se encuentran 2 diagramas de torta que ma-
nifiestan la distribución de los años y las bases de datos en los artículos 
consultados.

Gráfico 1. Descripción de las fechas de publicación de artículos 
seleccionados para la revisión sistemática de la literatura
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En esta torta, se evidencia que la mayoría de los artículos pertene-
cen al año 2018 y fechas anteriores con un porcentaje de 45%, seguido por 
un 38% correspondiente al año 2019, subseguido por un 14% y 3% en los 
años 2020 y 2021 respectivamente. 

Gráfico 2. Descripción de las bases de datos consultadas para la 
búsqueda de artículos seleccionados para la revisión sistemática de 
la literatura

El anterior gráfico obedece a la prevalencia de bases de datos consultadas, 
donde se evidencia que la moda fue Science direct y otras bases compartiendo 
un porcentaje de 28%.

A continuación, se presenta un gráfico de columnas agrupadas 
donde se demuestran las distintas clases de arsénico involucrados en las 
investigaciones de cada artículo. En mayor cantidad está el ATO, el cual es 
mencionado y estudiado en 23 de las publicaciones utilizadas, posterior a 
este se encuentra el sulfuro de arsénico analizado en 4 artículos y final-
mente el arsenito de sodio en 2 escritos. 

Gráfico 3. Compuestos de arsénico utilizados en el desarrollo del 
proceso experimental propuesto en los artículos científicos
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Por último, se encuentra un gráfico en el cual se evidencian los tipos 
de proteínas estudiadas por cada artículo. Se han clasificado en 3 grupos; 
glicoproteínas, sin especificar y otros tipos de proteínas, donde el primer 
grupo se investigó en 7 de los artículos, el segundo en 10 escritos y final-
mente el tercer grupo correspondiendo a 12 publicaciones, siendo este úl-
timo el de mayor prevalencia.

Gráfico 4. Identificación de potenciales proteínas afectadas de 
manera positiva por compuestos del arsénico
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Resumen

El surgimiento del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de 
la enfermedad denominada COVID-19 es de gran importancia en salud 
pública mundial debido a su fácil transmisión y su expansión global. La 
Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de marzo de 2020 una 
pandemia causada por este virus.

Los coronavirus son virus de ARN que presentan una alta tasa de 
mutación a causa de diversos factores en su mecanismo de replicación ori-
ginando así diferentes clados filogenéticos. Estas mutaciones están aso-
ciadas a la evasión del sistema inmune, su patogénesis y en la propiedad 
de resistencia a los antivirales. Actualmente se han reportado 30.397.759 
casos confirmados con un total de 950.434 casos fatales reportados. 

Nuestro análisis se centra en asociar la presencia de mutaciones 
puntuales que estén presentes en la estructura del virus con el aumen-
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to de su patogénesis y virulencia reflejados en el incremento de la tasa de 
morbilidad y mortalidad del SARS-COV-2.

Palabras clave: mutación, clado, morbilidad, mortalidad.

Introducción

El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
declaró un estado de pandemia a nivel mundial originada por un nuevo 
virus denominado SARS-CoV-2 o para esa época 2019-nCoV que es el cau-
sante de generar una enfermedad respiratoria, la cual conocemos como 
síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2019 (COVID-19), 
este virus fue detectado por primera vez en Wuhan, China (8). 

Debido a su alta tasa de propagación se ha expandido rápidamente 
por todo el mundo y ha provocado una crisis de salud pública mundial, 
esta infección ha llegado a 188 países en todos los continentes, excepto la 
Antártida. La alta capacidad infecciosa del virus se debe a que puede pa-
sar a través de las membranas mucosas (nasal, laríngea o conjuntiva) y en-
tra a los pulmones a través del tracto respiratorio, una vez ingresa al cuer-
po pasa a la sangre causando una viremia invadiendo los órganos como 
el corazón, el riñón, y el tracto gastrointestinal (21). Los pulmones son los 
más afectados debido a que tienen el primer contacto con el virus, en estos 
el virus llega a los alvéolos pulmonares infectando los neumocitos, gene-
rando daño tisular y una respuesta inflamatoria, que algunos casos puede 
ser exacerbada causando daños irreversibles (25). 

La enfermedad se caracteriza por una alta tasa de mortalidad cuan-
do los pacientes presentan alguna comorbilidad o son mayores de 60 
años, y se pude agravar si al paciente no se le brinda atención médica (10). 
Aquellos pacientes sin comorbilidades o que se encuentran en un rango 
menor de los 60 años que padecen COVID-19 suelen presentar tos, fiebre 
y disnea los cuales desaparecen en unas semanas; pero en pacientes con 
enfermedades como insuficiencia renal, problemas cardiacos o respirato-
rios, inmunodeficiencias o pertenecientes de la tercera edad que padecen 
COVID-19 causada por SARS-CoV-2 pueden presentar recuentos leucoci-
tarios normales o disminuidos y evidencia radiográfica de neumonía, que 
son similares a los síntomas de las infecciones por SARS-CoV y MERS-CoV, 
y en otros casos puede presentar insuficiencia renal o en algunos casos 
la muerte (26). Aunque la patogénesis de COVID-19 es poco conocida, los 
mecanismos son similares a los SARS y MERS y esto nos pueden dar mu-
cha información sobre la patogénesis de la infección por SARS-CoV-2 (24).
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La neumonía se presenta con frecuencia en pacientes durante la se-
gunda o tercera semana de la infección sintomática por COVID-19 y los 
principales síntomas de la neumonía viral incluyen desviaciones de los 
gases arteriales, disminución de la saturación de oxígeno, compromiso 
interlobulillar y exudados alveolares. La linfopenia se observa con fre-
cuencia junto con un aumento de las citocinas proinflamatorias y de los 
marcadores inflamatorios (proteína C reactiva). La infección por SARS-
CoV-2 puede generar una respuesta inmunológica exacerbada y que re-
sulta en la liberación de grandes cantidades de citocinas proinflamatorias 
principalmente IL6, IL1, IL12 y TNF-α entre otras, este fenómeno se de-
nominada Tormenta de Citocinas y puede causar daños irreversibles en 
los tejidos pulmonares. Esto puede resultar en el síndrome de dificultad 
respiratoria aguda, sepsis e insuficiencia orgánica, que puede requerir 
asistencia ventilatoria asistida y oxigenación (18,19). 

Los niveles de IL-6 son altamente predictivos de insuficiencia res-
piratoria. La detección de biomarcadores de hiperinflamación como la ci-
topenia, la PCR, el dímero, la viscosidad plasmática y la ferritina pueden 
identificar a los pacientes en riesgo, en los que la supresión de citocinas 
puede ser beneficiosa (20).

La oxigenoterapia y el tratamiento de los síntomas constituyen el 
pilar de la terapia, mientras que los ventiladores mecánicos se utilizan 
para pacientes con insuficiencia pulmonar. En la actualidad, las estrate-
gias terapéuticas son de apoyo o preventivas, centrándose en reducir la 
transmisión (9).

Genoma del SARS-CoV-2

El SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae, género Betaco-
ronavirus, que son virus de ARN monocatenario, de sentido positivo, con 
envoltura, de origen zoonótico (11). El genoma del SARS-CoV-2 tiene si-
milaridades con 2 virus que han tenido protagonismo en las dos últimas 
décadas el COV en el 2003 y el MERS en el 2012, anteriormente identi-
ficadas como enfermedades zoonóticas y se piensa que el reservorio na-
tural es el murciélago (12). Para determinar si efectivamente el reservorio 
natural es el murciélago se realizó un análisis genético donde se comparó 
al SARS-CoV-2 con diferentes tipos de coronavirus obteniendo una iden-
tidad de secuencia genómica del 96,2% con un coronavirus denominado 
BatCoV RaTG13, el cual se ha detectado en murciélagos de la familia Rhi-
nolophus affinis encontrados en la provincia de Yunnan, lo que evidencia 
que el origen del virus SARS-CoV-2 es natural y surgió por la alta tasa de 
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mutaciones que presentan generalmente los coronavirus (14). Además, el 
análisis filogenético del genoma completo, el gen del pico de la proteína de 
unión al receptor (S) y el gen de la ARN polimerasa dependiente de ARN 
(RdRp), respectivamente, demostraron que RaTG13 era el pariente más 
cercano del SARS-CoV-2(13). Entre los virus de ARN humano, los coro-
navirus tienen el genoma más grande conocido (aproximadamente 30 kb), 
que codifica las proteínas estructurales (pico, envoltura, membrana y nu-
cleocápside), proteínas no estructurales (nsp1-16) y proteínas accesorias 
(ORF3a, ORF6, ORF7a y b, ORF8, ORF10) (12). Las proteínas estructurales 
son necesarias para la entrada de la célula huésped, el ensamblaje viral y 
la salida.

Las proteínas no estructurales están involucradas en la replicación-
transcripción del genoma y la formación de vesículas, mientras que las 
proteínas accesorias interfieren con los mecanismos de defensa innatos 
del huésped. Durante la replicación del genoma dentro del hospedador, 
el virus adquiere mutaciones del genoma, que pueden transmitirse a la 
progenie del virus en individuos posteriormente infectados (14).

Más específicamente, la proteína S se divide en dos subunidades, S1 
y S2, por una proteasa extracelular. Mientras S1 se une a ACE2, S2 se es-
cinde aún más y es activada por la TMPRSS2 (proteasa transmembrana de 
serina 2 asociada a la superficie del huésped) (15). Estos hechos dan como 
resultado la fusión de la membrana viral del huésped, y luego el ARN viral 
se libera al citoplasma de la célula huésped. Posteriormente la maquina-
ria de la célula huésped es empleada para la traducción de poliproteínas y 
proteasas virales primordiales. Las poliproteínas (pp1a y pp1ab) se dividen 
en 16 proteínas efectoras no estructurales, que con la ayuda del 3CLpro y 
PLpro, forma el complejo de replicación junto con la ARN polimerasa de-
pendiente de ARN, el cual sintetiza la plantilla de cadena de ARN negati-
va de longitud completa. Esta a su vez replica el genoma completo de ARN 
y genera plantillas de mARN subgenómico utilizadas para la traducción 
y síntesis de proteínas estructurales y accesorias virales. Las nuevas pro-
teínas estructurales y accesorias recién sintetizadas son transportadas 
desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi, y la nucleocápside se 
forma con ARN genómico y proteínas que forman la nucleocápside, pos-
teriormente se genera el ensamblaje y formación de nuevos viriones. Por 
último, los viriones maduros de SARS-CoV-2 se exocitan y se liberan de la 
célula huésped para repetir el ciclo de infección (16).

Cuando el virus introduce su ARN a las células, utiliza la maqui-
naria para crear millones de copias iguales. Cada virus puede crear entre 
10.000 y 100.000 copias. Dando como resultado la liberación de millones 
de viriones. Cada gota respiratoria producida por una persona con infec-
ción activa puede tener aproxima. 100 millones de viriones del virus, esto 
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permite una fácil diseminación del virus, y contagio a otras personas. Por 
esto el virus del SARS-CoV-2 es altamente infeccioso (17). 

Origen del virus SARS-CoV-2

Como se determinó anteriormente el virus SARS-CoV-2 es de origen 
animal proveniente de la familia de los betacoronavirus específicamente del 
bat-RatG13-CoV, que se suele encontrar en murciélagos y llegó a infectar 
a los humanos mediante un vector diferente de la familia de los murcié-
lagos (27), se cree que este vector fue el pangolín malayo, un oso hormi-
guero escamoso, cuya carne y escamas suelen emplearse en la medicina 
tradicional China, este animal se encuentra protegido (28), pero estaba a la 
venta en el mercado mayorista de mariscos de Huanan en Wuhan, China 
lugar en donde se cree que comenzó el foco de infección (29), además se 
ha demostrado que los pangolines malayos son susceptibles a la infección 
por virus de la familia de los coronavirus y en un ambiente con un amplia 
interacción con murciélagos es probable que adquieran este tipo de enfer-
medades que pueden ser en algunos casos fulminantes para los pangoli-
nes (30) sin embargo hay indicios que sugieren que la enfermedad pudo 
surgir desde un foco distinto principalmente porque 13 de los primeros 
41 pacientes hospitalizados con la enfermedad no tenían vínculos con el 
mercado, entre ellos el primer paciente contagiado (31).

Para determinar el vector que llevo a la transmisión del SARS-
CoV-2 y donde comenzó el foco, se realizó por parte de la revista Zoolo-
gical Research un estudio genético partiendo de la base de datos GISAID, 
con lo cual se planteaba mediante diferentes análisis deducir la evolución 
y posibles transmisiones del SARS-CoV 2, este estudio se ejecutó a par-
tir de 96 genomas completos de esta base de datos rechazando la idea de 
recombinación, con lo cual lograron determinar que existían dos clados 
principales el I y el II; donde el clado II tiende a derivarse del clado I, y los 
pacientes provenientes del mercado mostraban haplotipos descendientes 
del clado I lo que sugiere que el haplotipo podría haberse originado y pro-
pagado fuera del mercado antes de una etapa temprana de expansión de la 
población (32). En forma más resumida esto sugiere que los clados I y II se 
originaron a partir de un ancestro común y se propagaron de forma inde-
pendiente al mismo tiempo uno dentro de mercado y otro fuera de él (33).

Mutaciones y epidemiología del virus SARS-CoV-2

Hasta el 22 de septiembre de 2020 se registra un total de 31.434.340 
casos con 967.035 muertes en 188 países. La estimación inicial de R0 me-
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diante un metaanálisis estaba entre 2,0 y 2,5; lo que implica que 2 a 3 per-
sonas pueden adquirir la infección de un paciente índice. Las estimacio-
nes posteriores suponen un R0 de hasta 5,7 en Wuhan. En la fase inicial 
de la epidemia, se reportaron varios grupos de transmisiones efectivas 
durante las intervenciones en el hospital, lo que también sugiere una fal-
ta de homogeneidad de R0. En la actualidad, la tasa global de letalidad de 
los casos confirmados por laboratorio de COVID-19 es de un aproxima-
do de 6,9% (23)

SARS-CoV-2 es un virus de ARN de cadena positiva, monocatena-
rio y envuelto con un genoma de aproximadamente 30 kb de tamaño. El 
genoma viral codifica 16 proteínas no estructurales (Nsp) necesarias para 
la replicación y patogénesis del virus, cuatro proteínas estructurales, que 
incluyen la glicoproteína de la envoltura (E), la membrana (M), la nucleo-
cápside (N) y la espiga (S) importantes para la subtipificación del virus (1). 
Las mutaciones puntuales que se han demostrado en la diversidad evolu-
tiva del SARS-CoV-2 sugieren que se deben clasificar en 3 clados princi-
pales (clados S, G y V) originados por las mutaciones: L84S (ORF8), G251V 
(ORF3a) y D614G (S) y otros dos subclados (G.1 y G.2) determinados por las 
mutaciones: G204R (N), R203K (N) y P214L (ORF1b) (2).

En donde la mutación D614G se acompañó de otras dos: una muta-
ción C/T en el gen nsp3 en la posición 3037, y una mutación C/T en la posi-
ción 14.408 en la ARN polimerasa dependiente de ARN. (RdRp P323L). La 
combinación de estas tres mutaciones forma la base del clado G que surgió 
en Europa que está estrechamente correlacionado con el incremento de 
casos en esta región (3). En un estudio realizado por Pachetti et al. confir-
man la mutación en la RdRp P/L en la posición 14.408 que se registró por 
primera vez en Italia (Lombardía) el 20 de febrero de 2020 precisamente 
cuando el sitio web de la OMS informó sobre un aumento exponencial del 
número de pacientes europeos infectados (4). Además, dado que la RdRp 
trabaja en una maquinaria compleja que incluye actividades de correc-
ción de pruebas (en cooperación con otros cofactores virales, como ExoN, 
nsp7 y nsp8), es tentador especular que esta mutación ha contribuido a 
deteriorar su capacidad de corrección de pruebas alterando su capacidad 
de unión con otros cofactores, contribuyendo a un aumento en la tasa de 
mutación. Esto podría explicar el mayor número de mutaciones que se ob-
servó en Europa desde febrero de 2020 (5). 

Diferentes autores aluden las diferentes formas en que la mutación 
D614G puede afectar la infectividad de la proteína Spike, mejorando la 
unión del receptor, la activación de la fusión o la activación de anticuer-
pos ADE que junto con una pequeña reorientación de las cadenas latera-
les podría permitir que se forme un enlace de hidrógeno adicional entre 
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S476 y ACE2 Q24 y E23 mejorando la afinidad por ACE2 (6). Además, en 
los individuos infectados, G614 se asocia con umbrales de ciclo de RT-PCR 
más bajos, lo que sugiere cargas virales del tracto respiratorio superior 
más altas que en vías respiratorias bajas, pero no con una mayor gravedad 
de la enfermedad, esto debido probablemente a la cantidad de receptores 
ACE que presenta las vías respiratorias superiores. (3) Rui et al. demostró 
que las mutaciones del SARS-CoV-2 tienen una tendencia mayor en los 
objetivos de varios cebadores y sondas del gen de la nucleocápside (N), 
que se han utilizado ampliamente en todo el mundo para diagnosticar 
COVID-19. Ellos calcularon la tasa de mutación y el índice de mutación 
de todos los genes del SARS-CoV-2, indicando que el gen N es uno de los 
genes menos conservados en el SARS-CoV-2 (34).

Finalmente, se sugiere que estas mutaciones pueden evolucionar 
para adaptarse a interacciones externas con las células hospederas (reco-
nociendo un receptor de la superficie celular para unirse al receptor del 
hospedero y fusionarse con las membranas celular), y también a interac-
ciones internas en las células hospederas (como la replicación y la trans-
cripción genoma viral y gemación por exocitosis celular) (7). Sin embargo, 
deben realizarse estudios más profundos que evalúen las nuevas caracte-
rísticas que pueden otorgar estas mutaciones al virus que puedan definir 
si son benéficas o dañinas para este. Los últimos estudios de mutaciones 
sugieren que pueden estar relacionados con la virulencia del virus, lo cual 
se ha visto reflejados en varias ciudades del mundo donde determinada 
mutación se relaciona con mayor porcentaje de mortalidad, esta informa-
ción sería de gran utilidad para el desarrollo de vacunas y estrategias para 
el tratamiento de esta enfermedad.



90

Referencias

Uddin M, Mustafa F, Rizvi TA, Loney T, Suwaidi HA, Al-Marzouqi AHH, 
Eldin AK, Alsabeeha N, Adrian TE, Stefanini C, Nowotny N, Als-
heikh-Ali A, Senok AC. (2020). SARS-CoV-2/COVID-19: Viral Ge-
nomics, Epidemiology, Vaccines, and Therapeutic Interventions. 
Viruses. 10;12(5): 526. doi: 10.3390/v12050526. PMID: 32397688; PM-
CID: PMC7290442. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7290442/

Kim JS, Jang JH, Kim JM, Chung YS, Yoo CK, Han MG. (2020). Genome-
Wide Identification and Characterization of Point Mutations in 
the SARS-CoV-2 Genome. Osong Public Health Res Perspect. 11(3): 
101-111. doi: 10.24171/j.phrp.2020.11.3.05. PMID: 32528815; PM-
CID: PMC7282418. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7282418/

Korber, B, Fischer WM, Gnanakaran S, Yoon H, Theiler J, Abfalterer W, 
Foley B, Giorgi EE, Bhattacharya T, Parker MD, Partridge DG, Ev-
ans CM, Freeman TM, de Silva TI, on behalf of the Sheffield CO-
VID-19 Genomics Group, LaBranche CC, Montefiori DC. (2020). 
Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more trans-
missible form of SARS-CoV-2. bioRxiv, 2020.04.29.069054; doi: 
10.1101/2020.04.29.069054 https://www.biorxiv.org/content/10.11
01/2020.04.29.069054v2.full

Mercatelli D., Giorgi F. (2020). Geographic and Genomic Distribution of 
SARS-CoV-2 Mutations. Front. Microbiol., https://doi.org/10.3389/
fmicb.2020.01800 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fmicb.2020.01800/full

Pachetti, M., Marini, B., Benedetti, F. et al. (2020). Emerging SARS-CoV-2 
mutation hot spots include a novel RNA-dependent-RNA poly-
merase variant. J Transl Med 18, 179. https://doi.org/10.1186/s12967-
020-02344-6 https://translational-medicine.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12967-020-02344-6



COVID-19:  
genética y epidemiología

91

Guan Q, Sadykov M, Mfarrej S, Hala S, Naeem R, Nugmanova R, Al-Omari 
A, Salih S, Mutair AA, Carr MJ, Hall WW, Arold ST, Pain A. (2020). 
A genetic barcode of SARS-CoV-2 for monitoring global distribu-
tion of different clades during the COVID-19 pandemic. Int J Infect 
Dis. 100: 216-223. doi: 10.1016/j.ijid.2020.08.052. https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7443060/

Kim JS, Jang JH, Kim JM, Chung YS, Yoo CK, Han MG. (2020). Genome-
Wide Identification and Characterization of Point Mutations in the 
SARS-CoV-2 Genome. Osong Public Health Res Perspect. 11(3): 101-111. 
doi: 10.24171/j.phrp.2020.11.3.05.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7282418/

Gorbalenya A.E., Baker S.C., Baric R.S., de Groot R.J., Drosten C., Guly-
aeva A.A. (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coro-
navirus: the species and its viruses—a statement of the Coronavirus 
Study Group. bioRxiv. 10.1101/2020.02.07.937862. https://digital.
csic.es/handle/10261/212994

OMS. (2020). Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave 
cuando se sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCoV): 
orientación provisional. https://www.who.int/publications-detail/
clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-
novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected (Consultado el 28 
de febrero de 2020).

Ministerio de salud. (Julio, 2020). Adultos Mayores representan el 49% de 
las muertes por COVID-19 en Colombia. Recuperado de: https://
www.minsalud.gov.co/Paginas/Adultos-mayores-representan-el-
49-de-las-muertes-por-covid-19-en-Colombia.aspx. 

Zheng J. (2020). SARS-CoV-2: an Emerging Coronavirus that Causes a 
Global Threat. Int J Biol Sci. 16(10):1678-1685. doi: 10.7150/ijbs.45053. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098030/ 

Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, 
Huang CL, Chen HD, Chen J, Luo Y, Guo H, Jiang RD, Liu MQ, Chen 
Y, Shen XR, Wang X, Zheng XS, Zhao K, Chen QJ, Deng F, Liu LL, 
Yan B, Zhan FX, Wang YY, Xiao GF, Shi ZL. (2020). A pneumonia 
outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. 
Nature. 579(7798): 270-273. doi: 10.1038/s41586-020-2012-7. 



92

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, Wang W, Song H, Huang B, Zhu 
N, Bi Y, Ma X, Zhan F, Wang L, Hu T, Zhou H, Hu Z, Zhou W, Zhao 
L, Chen J, Meng Y, Wang J, Lin Y, Yuan J, Xie Z, Ma J, Liu WJ, Wang 
D, Xu W, Holmes EC, Gao GF, Wu G, Chen W, Shi W, Tan W. (2020). 
Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel corona-
virus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 
395(10224): 565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8. Wu, F., 
Zhao, S., Yu, B. et al. (2020). A new coronavirus associated with hu-
man respiratory disease in China. Nature 579, 265-269. https://doi.
org/10.1038/s41586-020-2008-3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7293463/s.

Naqvi AAT, Fatima K, Mohammad T, Fatima U, Singh IK, Singh A, Atif 
SM, Hariprasad G, Hasan GM, Hassan MI. (2020). Información 
sobre el genoma, la estructura, la evolución, la patogenia y las te-
rapias del SARS-CoV-2: enfoque de la genómica estructural. Bio-
chim Biophys Acta Mol Basis Dis. 1866(10): 165878. doi: 10.1016 / 
j.bbadis.2020.165878. 

Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erich-
sen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, Müller MA, 
Drosten C, Pöhlmann S. (2020). SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on 
ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Prote-
ase Inhibitor. Cell. 181(2): 271-280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102627/ 

Wang H, Li X, Li T, Zhang S, Wang L, Wu X, Liu J. (2020). La secuencia 
genética, el origen y el diagnóstico del SARS-CoV-2. Eur J Clin Mi-
crobiol Infect Dis. 39(9): 1629-1635. doi: 10.1007 / s10096-020-03899-4. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7180649/ 

Blanco-Melo D, Nilsson-Payant BE, Liu WC, Uhl S, Hoagland D, Møller R, 
Jordan TX, Oishi K, Panis M, Sachs D, Wang TT, Schwartz RE, Lim 
JK, Albrecht RA, tenOever BR. (2020). Imbalanced Host Response 
to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19. Cell. 181(5): 1036-
1045.e9. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.026. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC7227586/ 

Commins SP, Borish L, Steinke JW. (2010). Immunologic messenger mol-
ecules: cytokines, interferons, and chemokines. J Allergy Clin Immu-
nol. 125(2 Suppl 2): S53-72. doi: 10.1016/j.jaci.2009.07.008. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19932918/ 



COVID-19:  
genética y epidemiología

93

Vabret N, Britton GJ, Gruber C, Hegde S, Kim J, Kuksin M, Levantovsky R, 
Malle L, Moreira A, Park MD, Pia L, Risson E, Saffern M, Salomé B, 
Esai Selvan M, Spindler MP, Tan J, van der Heide V, Gregory JK, Alex-
andropoulos K, Bhardwaj N, Brown BD, Greenbaum B, Gümüş ZH, 
Homann D, Horowitz A, Kamphorst AO, Curotto de Lafaille MA, 
Mehandru S, Merad M, Samstein RM; Sinai Immunology Review 
Project. (2020). Immunology of COVID-19: Current State of the Sci-
ence. Immunity. 52(6): 910-941. doi: 10.1016/j.immuni.2020.05.002. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7200337/ 

Blanco-Melo D, Nilsson-Payant BE, Liu WC, Uhl S, Hoagland D, Møller R, 
Jordan TX, Oishi K, Panis M, Sachs D, Wang TT, Schwartz RE, Lim 
JK, Albrecht RA, tenOever BR. (2020). Imbalanced Host Response 
to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19. Cell. 181(5): 1036-
1045.e9. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.026. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC7227586/ 

National Geographic. (febrero, 2020). Así afecta el coronavirus al cuerpo 
humano. Recuperado de: https://www.nationalgeographic.es/cien-
cia/2020/02/asi-afecta-el-coronavirus-al-cuerpo-humano. 

Zhou MY, Xie XL, Peng YG, Wu MJ, Deng XZ, Wu Y, Xiong LJ, Shang 
LH. (2020). From SARS to COVID-19: What we have learned about 
children infected with COVID-19. Int J Infect Dis. 96: 710-714. doi: 
10.1016/j.ijid.2020.04.090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC7204709/ 

Zhao S, Lin Q, Ran J, Musa SS, Yang G, Wang W, Lou Y, Gao D, Yang L, He 
D, Wang MH. (2020). Preliminary estimation of the basic reproduc-
tion number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 
to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak. 
Int J Infect Dis. 92: 214-217. doi: 10.1016/j.ijid.2020.01.050. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32007643/ 

 Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, Liu S, Zhao P, Liu H, 
Zhu L, Tai Y, Bai C, Gao T, Song J, Xia P, Dong J, Zhao J, Wang FS. 
(2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute 
respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med. 8(4): 420-422. doi:  
10.1016/S2213-2600(20)30076-X https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC7164771/ 

Ye Q, Wang B, Mao J. (2020). The pathogenesis and treatment of the `Cy-
tokine Storm’ in COVID-19. J Infect. 80(6): 607-613. doi: 10.1016/j.
jinf.2020.03.037. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 
7194613/ 



94

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Clínica Mayo. (septiembre, 2020). Enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19). https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-condi-
tions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963#:~:text=La%20
infecci%C3%B3n%20con%20el%20nuevo,m%C3%A1s%20sobre%20
c%C3%B3mo%20se%20propaga. 

Yu, W., Tang, G., Zhang, L., & Corlett, R. T. (2020). Decoding the evolution 
and transmissions of the novel pneumonia coronavirus (SARS-
CoV-2 / HCoV-19) using whole genomic data. Dōngwùxué Yánjiū, 
41(3), 247-257D. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.022 

Meyer, W.;  Liumsiricharoen, M.;  Suprasert, A.;  Fleischer, LG;  Hewicker-
Trautwein, M. (2013). Demostración inmunohistoquímica de que-
ratinas en las capas epidérmicas del pangolín malayo (Manis java-
nica), con comentarios sobre la evolución de la coraza integumen-
tal. EUR. J. Histochem. 57:172-177.

Cyranoski D. (07 feb 2020). Did pangolines spread the China Coronavirus 
to people. Nature, https://www.nature.com/articles/d41586-020-
00364-2. 

Liu, P., Chen, W. y Chen, J.-P. (2019). La metagenómica viral reveló la in-
fección por el virus Sendai y el coronavirus de los pangolines ma-
layos (Manis javanica). Virus, 11(11), 979. http://dx.doi.org/10.3390/
v11110979.

Cohen J. (2020). Wuhan seafood market may not be source of novel virus 
spreading globally. Science, doi: 10.1126/science.abb0611. 

Wen-Bin Yu, Guang-Da Tang, Li Zhang, Richard T. Corlett. (2020). Decod-
ing the evolution and transmissions of the novel pneumonia coro-
navirus (SARS-CoV-2 / HCoV-19) using whole genomic data. Zoolo-
gical Research, 41(3): 247-257. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.022 

Koutsakos M, Kedzierska K. (July 16, 2020). A race to determinate what 
drives COVID-19 severity. Nature, 583: 366-368. doi: 10.24272/j.
issn.2095-8137.2020.022 

Hoste ACR, Venteo A, Fresco-Taboada A, Tapia I, Monedero A, López L, 
Jebbink MF, Pérez-Ramírez E, Jimenez-Clavero MA, Almonacid M, 
Muñoz P, Guinea J, Vela C, van der Hoek L, Rueda P, Sastre P. (2020). 



COVID-19:  
genética y epidemiología

95

Two serological approaches for detection of antibodies to SARS-
CoV-2 in different scenarios: a screening tool and a point-of-care 
test. Diagn Microbiol Infect Dis. 98(4): 115167. doi: 10.1016/j.diagmi-
crobio.2020.115167. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7417941/ .

Wang Q, Du Q, Guo B, Mu D, Lu X, Ma Q, Guo Y, Fang L, Zhang B, Zhang 
G, Guo X. (2020). A Method To Prevent SARS-CoV-2 IgM False Posi-
tives in Gold Immunochromatography and Enzyme-Linked Im-
munosorbent Assays. J Clin Microbiol. 58(6):e00375-20. doi: 10.1128/
JCM.00375-20. PMID: 32277023; PMCID: PMC7269408.https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7269408/ 

Motley MP, Bennett-Guerrero E, Fries BC, Spitzer ED. (2020). Review of 
Viral Testing (Polymerase Chain Reaction) and Antibody/Serol-
ogy Testing for Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavi-
rus-2 for the Intensivist. Crit Care Explor. 2(6): e0154. doi: 10.1097/
CCE.0000000000000154. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC7314351/ 

Wang R, Hozumi Y, Yin C, Wei GW. (2020). Mutations on COVID-19 di-
agnostic targets. Genomics. S0888-7543(20)30654-6. doi: 10.1016/j.
ygeno.2020.09.028. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32966857/





97

Pago electrónico en el comercio 
detallista en San Cristóbal  
de la localidad cuarta de la  
ciudad de Bogotá

Jairo Rico Bolívar*

Óscar Orlando Herrán Herrera**

Resumen

La percepción de los detallistas ubicados en una zona seleccio-
nada del barrio San Cristóbal de la localidad cuarta en la ciudad de Bo-
gotá D.C, frente al reemplazo del dinero físico y la ruta para optimizar 
el proceso, permite establecer las acciones para el fortalecimiento del 
comercio desde los integrantes de la cadena de valor y los organismos 
que contribuyen al desarrollo del comercio. Para lo cual se adelantó un 
acercamiento desde la investigación descriptiva, con un enfoque mixto, 
desde un diseño transversal que permitió identificar las ventajas y las 
desventajas de las formas de dinero electrónico, diagnosticar el nivel de 
preparación y finalmente establecer los cambios que se requieren para 
la implementación del dinero electrónico. En un 70%, se calculó la con-
fiabilidad frente al dinero electrónico y se establecieron necesidades en 
el manejo de formas de plataformas de pago, mecanismos de seguridad 
para incrementar la confianza y las tasas de intermediación que no afec-
tan los precios a los consumidores. 
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Introducción

En Colombia, el dinero físico tiene una historia de 400 años; la uni-
dad monetaria ha experimentado diversos cambios desde las macuquinas 
de 8 reales fabricadas en piezas de plata, hasta el actual billete con una de-
nominación de 100 mil pesos, hechos en papel de fibra de algodón 100%. 
Se prevé que evolucionará hacía los diferentes tipos de pagos virtuales; no 
obstante, es incierto el nivel de aceptación en los detallistas que tradicio-
nalmente han funcionado con dinero físico, pues este cambio implica una 
voluntad política para hacerlo realidad, pues las herramientas y condicio-
nes cada vez son mejores.

Por lo tanto, se indaga sobre la percepción de los comerciantes deta-
llistas frente al posible reemplazo del dinero físico y la ruta para optimi-
zar el proceso, las ventajas, desventajas de esta forma de pago, el nivel de 
preparación y los posibles cambios con la implementación de pagos elec-
trónicos en estos comercios, en donde se verifica que existe una motiva-
ción que permita mitigar el impacto por la afectación durante la cuarente-
na experimentada por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Corresponde a una investigación aplicada (concluyente descripti-
va), con un enfoque mixto y un diseño transversal. Además, utilizando 
fuentes primarias mediante entrevistas a comerciantes detallistas o mi-
noristas, como tiendas de barrio, panaderías, entre otros.

Se lograron realizar treinta y tres entrevistas durante el periodo de 
restricciones en la cuarentena, con establecimientos habilitados o autori-
zados, teniendo las adecuadas medidas de seguridad.

La importancia del dinero electrónico en épocas 
de pandemia

Un sistema de pago electrónico o también llamado sistema de pago 
en línea facilita la aceptación de pagos para las transacciones en línea a 
través de Internet (Pegueroles Vallés, 2002). Según (Vega, s.f), el dinero 
electrónico es una innovación que puede mejorar la inclusión financiera, 
pues acerca los servicios de pagos a las personas de bajos ingresos y que vi-
ven alejadas de zonas urbanas, sin necesidad de crear una infraestructura 
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física de agencias. Los pagos que podrían realizarse con dinero electrónico 
incluyen: de individuos a individuo; de individuos a negocio, por compras 
de bienes o servicios; de empresas a Individuos; por ejemplo, salarios; de 
empresa a empresa; de Gobiernos a individuos y de individuos al Gobierno.

El registro de los fondos o valor disponible al consumidor (que se 
puede utilizar para pagos) está almacenado en dispositivos electrónicos, 
tales como los monederos electrónicos (tarjetas pre-pago), las computado-
ras y los teléfonos celulares. Se utilizan como medio de pago en transaccio-
nes de bajo valor con entidades diferentes al emisor del dinero electrónico.

La pandemia registrada durante el 2020 permitió experimentar 
los cambios en algunos hábitos de los consumidores, se evidenció concu-
rrencia en las entidades financieras para obtener dinero en efectivo y así, 
durante los periodos de aislamiento poder realizar la compra de comes-
tibles en establecimientos detallistas; igualmente, muchos comerciantes 
no tenían la posibilidad de ofrecer sus productos por la inexistencia de 
medios de pago electrónico, sumado a la restricción en la circulación de 
los clientes (Orazi, Martínez, Vigier, Guercio, 2020).

La importancia del comercio al por menor se puede demostrar des-
de la participación en ventas del 35.1% con 95.1 billones, comparado con el 
comercio al por mayor y el de vehículos, según la encuesta anual de comer-
cio (EAC) publicada por el DANE (2018). Por otra parte, en el artículo de la 
revista Dinero (2020), se menciona que el país busca modernizar la norma-
tividad para que permita un sistema financiero más competitivo y flexible 
y aumentar el pago por medios digitales. Igualmente señala que la innova-
ción y el creciente flujo del comercio electrónico han producido grandes 
cambios en el sector de pagos y en condiciones cada vez más competitivas.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financie-
ra de Colombia en diciembre de 2019, lanzaron un proyecto de decreto por el 
cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y busca hacer la reglamentación más 
competitiva para facilitar la entrada de los nuevos jugadores. La propuesta 
explica que disponer de sistemas de pagos eficientes, modernos e interope-
rables es una condición de infraestructura financiera indispensable para el 
desarrollo económico del país pues la estructura actual es muy cerrada. 

 Este proyecto de decreto haría el modelo de sistema de pagos más 
abierto, más inclusivo e, incluso, más competitivo, comenta al respecto 
Orlando García Torres, experto en pagos electrónicos para el comercio al 
por menor. Para estructurar este proyecto de decreto, la Unidad de Regu-
lación Financiera (URF), dependencia técnica del Ministerio de Hacienda 
desarrolló el estudio que propone modernizar la reglamentación del sis-
tema y definir una nueva arquitectura transversal a las diferentes modali-
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dades de pago que permita un funcionamiento más eficiente del mercado 
transaccional (Dinero, 2020).

Menciona Galán (2018), que nos acercamos a un futuro con menos 
papel moneda, no hacia un futuro sin ningún tipo de moneda física y se-
ñala que el gran problema con el dinero en efectivo es que en todos los paí-
ses avanzados, una gran parte se usa para facilitar la evasión de impuestos 
y un gran espectro de otras actividades delictivas. Los países como Suecia, 
Corea del Sur, China, Reino Unido y Somalilandia realizan menos tran-
sacciones en efectivo en el mundo por lo que los billetes y monedas tienen 
los días contados (Ruiz Fernández, 2018).

En el documental “Un mundo sin billetes ni monedas - El fin del 
dinero en efectivo de la cadena de Alemania para el extranjero” (Deuts-
che Welle, 2018), se menciona que pagar sin dinero en efectivo ya es algo 
normal, rápido, fácil y cómodo. Evidentemente, los avances tecnológicos 
brindan continuamente herramientas o aplicaciones que facilitan los 
procesos de compra on-line o pagos por intermedio del celular, esto, nos 
motiva a investigar respecto a la percepción existente en el comercio deta-
llista frente al reemplazo del dinero físico.

Resultados 

Los resultados que se presentan corresponden a treinta y tres (33) 
comercios minoristas conforman la muestra para el análisis y diagnóstico 
del comercio minorista. Los datos recolectados como nombre del estable-
cimiento o del tendero, la dirección y número de sucursales, son consi-
deradas como información personal y se mantienen como reserva, en tal 
sentido, no son reveladas en el presente informe.

Gráfico 1. Distribución porcentual por característica del comercio 

Fuente: elaboración propia.
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De los treinta y tres (33) establecimientos detallistas visitados (EDV), 
la mayoría corresponde a las tiendas de barrio con el 37%, seguido por las 
misceláneas que representan el 24% y las panaderías o cafeterías en un 
21%; con menor número encontramos los restaurantes donde su partici-
pación es del 9%, las droguerías 6% y finalmente una carnicería que com-
prende el 3% de la muestra.

Gráfica 2. Resultado de la utilización pago electrónico en estableci- 
miento de venta 

Fuente: elaboración propia.

A la pregunta formulada, treinta y dos (32) establecimientos que re-
presentan el 97% de la muestra, no utilizan alguna forma de pago electró-
nica, solamente un (1) EDV que corresponde al 3%, cuenta con alternativas 
de pago electrónico al recibir tarjetas débito, tarjetas crédito y otros.

Considerando que la mayoría de comerciantes respondieron NO 
a la anterior pregunta, indica esto, que se cuenta con un amplio margen 
para determinar la percepción frente al reemplazo del dinero físico por 
pagos electrónicos.

Gráfica 3. Nivel de confiabilidad y seguridad pagos electrónicos 

Fuente: elaboración propia.
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Para veintitrés (23) establecimientos, es decir, siete (7) misceláneas, 
seis (6) tiendas de barrio, cinco (5) panaderías o cafeterías, dos (2) restau-
rantes, dos (2) droguerías y una (1) carnicería, equivalentes al 70% del total, 
consideran confiable y seguro los pagos electrónicos porque lo conocen, 
consideran que es fácil su manejo, no conocen reportes malos al respecto, 
piensan que es fiable, tienen referencias de terceros, el uso que realizan y 
el hecho de no cargar con dinero.

Por otra parte, el 30% que comprende seis (6) tiendas de barrio, un 
(1) restaurante, dos (2) panaderías o cafeterías y una (1) miscelánea, opi-
nan que no lo es debido a cobros adicionales, inseguridad e incapacidad 
de respuesta frente a hackeo, información negativa que les ha generado 
desconfianza, desconocimiento del uso de la herramienta, temor a las es-
tafas y la falta de uso. 

Ello indica, que una minoría de la muestra seleccionada puede te-
ner una percepción negativa frente a un posible reemplazo definitivo del 
dinero físico por el dinero electrónico, por el contrario la mayoría de los 
establecimientos confían y lo sienten como seguro.

Gráfica 4. Formas de pago más utilizadas por los establecimientos 
detallistas

Fuente: elaboración propia.

De los treinta y dos (32) establecimientos que afirman no utilizan 
alguna forma de pago electrónico, diez (10) no conocen o han utilizado al-
guna forma de pago electrónico, equivalente al 31% de los comercios. Para 
el 69% de los comercios que han utilizado alguna forma de pago electróni-
co, el medio más utilizado corresponde a las tarjetas débito, luego tarjetas 
de crédito, después Efecty (especialistas en giros, pagos, recargas y recau-
dos), seguido por los pagos mediante la plataforma PSE (pagos seguros en 
línea de la empresa ACH Colombia), y finalmente otros. 



Pago electrónico en el comercio detallista en San Cristóbal  
de la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá

103

Asimismo, se logra visualizar que muchos comerciantes minoristas 
están familiarizados con alguna forma de pago electrónico, con lo cual se 
puede evidenciar un avance en el nivel de preparación por parte de este 
comercio y facilitar la optimización en una posible implementación masi-
va de los pagos electrónicos. 

Gráfica 5. Distribución frente a la calificación del nivel de satisfacción 
en pagos electrónicos 

Fuente: elaboración propia.

Las respuestas a esta pregunta reflejan que de los veintitrés (23) co-
merciantes detallistas que calificaron los métodos de pago electrónico 
utilizados, diecinueve (19) manifiestan estar satisfechos, dos (2) muy sa-
tisfechos y dos (2) poco satisfechos, por lo que se puede concluir que la 
mayoría (91%) presentan una buena calificación a los pagos electrónicos 
realizados. Así las cosas, se encuentra un panorama favorable para el uso 
de los pagos electrónicos. 

Gráfica 6. Distribución frecuencia para utilizar otros medios de pago 

Fuente: elaboración propia.
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Indagando respecto a la frecuencia que los clientes les solicitan a los 
tenderos detallistas un medio de pago diferente al efectivo, se evidencia 
que la respuesta más común corresponde a “nunca”, con una representa-
ción cercana al 70% de la muestra, e incluye once (11) tiendas de barrio, 
siete (7) panaderías, tres (3) misceláneas, un (1) restaurante y una (1) dro-
guería. Le sigue la respuesta “a veces”, con el 15%, representada por cuatro 
(4) misceláneas y un (1) restaurante. Con el 12% respondieron “casi nunca” 
los tenderos de una (1) carnicería, una (1) miscelánea, un (1) restaurante y 
una (1) tienda de barrio y el de una (1) droguería que corresponde al 3%, 
manifestó que “casi siempre” lo solicitan.

Se logra apreciar que para establecimientos como tiendas de barrio, 
panaderías o cafeterías y misceláneos, nunca y casi nunca, los clientes le 
solicitan alguna forma de pago diferente al efectivo, convirtiéndose en 
una razón valedera que se puede sumar a los motivos por los cuales no 
utilizan otros medios de pago existentes.

Gráfica 7 . Número de establecimientos que cuentan con medio de 
pago electrónico

Fuente: elaboración propia.

Para los treinta (30) establecimientos que no cuentan con pagos 
electrónicos, se encuentran respuestas bastante niveladas, con el 53% y 
superando por un pequeño margen, está la respuesta negativa frente a la 
posibilidad de implementar otros medios de pago, dejando al 47% a quie-
nes si consideran esa posibilidad.

A manera de comparación, se destaca que mientras ocho (8) tiendas 
de barrio no contemplan la posibilidad, cuatro (4) si la implementarían; 
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seis (6) misceláneas lo harían, mientras que dos (2) de ellas no lo harían; 
cinco (5) panaderías respondieron no, cuando apenas dos (2) dieron res-
puesta positiva. Las razones argumentadas por los establecimientos que 
respondieron “no”, aparecen muy variadas y las más comunes correspon-
de a los cobros que se generan, porque no lo consideran necesario y al-
gunos por inseguridad que se puede generar en este método de pago. En 
cuanto a los que respondieron “sí”, afirman que se debe a la facilidad, la 
seguridad y la competencia, entre otras. 

Gráfica 8. Razones por las cuales consideran la implementación de 
medio de pagos electrónicos

Fuente: elaboración propia.

De veintiocho respuestas recibidas por los diferentes estableci-
mientos entrevistados, se encuentra que con el 27%, la seguridad es lo 
que los motivaría a implementar pagos alternos al efectivo, el 22% se-
leccionaron por motivos de salud, 20% la facilidad de manejo y registro 
de información, el 13% sería por tendencia con el fin de modernizar sus 
establecimientos, un 11% considera que la competencia igual sería una 
motivación y el 7% manifiesta la necesidad de hacer transacciones a bajo 
costo.

De acuerdo a la clasificación con el cual se identifica los comercios 
detallistas en la presente investigación, se puede evidenciar que en todos 
se incluye la seguridad como un factor motivacional para implementar los 
pagos electrónicos, en cuanto a las misceláneas, panaderías y tiendas de 
barrio; se resalta adicionalmente que la protección de la salud y la facili-
dad de manejo para contemplar una posibilidad de implementar los pagos 
electrónicos.
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Gráfica 9. Distribución porcentual elementos con los que cuentan los 
establecimientos detallistas visitados

Fuente: elaboración propia.

Los tenderos informaron en un 37% que cuentan con móvil o celu-
lar (en casi todos los establecimientos entrevistados, es decir 24 tenderos); 
el 26% tienen una cuenta bancaria (17 tenderos en todas las clasificacio-
nes); 23% manifiestan que cuentan con alguna línea telefónica (15 comer-
cios también en todas las clasificaciones contempladas), un 8% señala que 
ninguna de las anteriores opciones, correspondiente a cinco (5) comercios 
de misceláneas, restaurantes y tiendas de barrio; finalmente el 6% cuen-
tan con datafono, es decir, cuatro (4) comerciantes de una miscelánea, una 
droguería, una panadería o cafetería y un restaurante.

Gráfica 10. Percepción frente al cambio del dinero físico por medio 
electrónicos 

Fuente: elaboración propia.

De los 33 establecimientos entrevistados, la mayoría representada 
por el 82%, en algún momento han pensado que el dinero físico pueda 
ser reemplazado definitivamente por el electrónico, y el 18% no lo han 
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considerado. Al comparar entre similares, se encuentra que siete (7) 
propietarios o administradores de tiendas de barrio si lo ven posible y 
cinco (5) no, seis (6) que representan panaderías o cafeterías afirman que 
sí, mientras que sólo uno (1) responde negativamente, los demás, que se 
pueden visualizar en la tabla No.13, coinciden en haber pensado que en 
algún momento el dinero físico pueda ser reemplazado definitivamente 
por el electrónico.

En las consideraciones para implementar un pago electrónico, en-
contramos que los comerciantes detallistas coinciden en la necesidad de 
obtener mayor información respecto al tema, para ello, consideran en su 
mayoría que requieren capacitación para implementar el pago electró-
nico, en algunos como tiendas de barrio, amplían su necesidad de in-
formación especificando el manejo de plataformas de pago, respecto los 
beneficios y algunos sobre los costos de las transacciones; un comercian-
te expresa que faltan propuestas en la implementación del pago electró-
nico para pequeños comerciantes.

Durante la ejecución de las entrevistas y contrario a la desconfianza 
inicial por parte de los tenderos o comerciantes minoritarios que partici-
paron con su opinión respondiendo a las diferentes preguntas planteadas, 
se resalta la voluntad colaborativa por parte de todos con lo cual permitie-
ron compartir su percepción frente al tema investigativo.

Se logra evidenciar que muchos conocen el tema, pero para su im-
plementación será importante brindar información adecuada y capacita-
ciones respecto a los beneficios. Aunque algunos se muestran inseguros, 
la mayoría se puede adaptar fácilmente, pues ven que los tiempos y las tec-
nologías tienen efecto sobre las costumbres.

Conclusiones

Frente a la hipótesis planteada como “Los comerciantes desconfían 
y desconocen las alternativas de pagos virtuales”, encontramos que la ma-
yoría de los entrevistados, es decir el 70%, consideran confiable y seguro 
los pagos electrónicos, asimismo se evidencia que de los 32 establecimien-
tos que no tienen implementado pago electrónico, el 69% de ellos, si ha 
utilizado alguna forma de pago electrónico, con esto, comprobamos que 
la hipótesis se desvirtúa.

En el trabajo de campo se percibe que muchos conocen el tema, y 
para su implementación será importante brindar información adecuada y 
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capacitaciones respecto a los beneficios. Aunque algunos se muestran in-
seguros, la mayoría se puede adaptar fácilmente porque ven el efecto que 
tienen los tiempos y las tecnologías sobre las costumbres. Igualmente, el 
82% de los establecimientos consultados han pensado que el dinero físico 
puede ser reemplazado por el electrónico.

Se identifican ventajas como facilidad de manejo, la mayoría consi-
dera que es seguro e importante a nivel competitivo; en cuanto a las des-
ventajas se encuentran los costos que se generan con ese tipo de transac-
ciones y alguno pocos desconfían de su seguridad.

Aunque muchos comerciantes han utilizado diferentes formas de 
pago electrónico, una vez se presenten alternativas para su implementa-
ción, bastaría con la adecuada sensibilización y capacitación.

La mayoría de los comerciantes detallistas (73%), cuentan con un 
móvil o celular, el 52% afirma que tiene una cuenta bancaria y un 45% lí-
nea telefónica, lo que indica que ellos poseen elementos necesarios para 
una implementación de pagos electrónicos, por lo que no se requieren 
grandes cambios.

Recomendaciones

A partir de esta investigación, es posible continuar con el estudio 
de las mejores alternativas de pago electrónico para el comercio detallis-
ta, que garanticen la seguridad, el bajo costo y la facilidad de manejo, así 
como partiendo de los elementos con los que la mayoría cuenta. 

Se sugiere tomar como referencia la experiencia existente en los 
países como Suecia, Corea del Sur, China, Reino Unido y Somalilandia, 
igualmente, evaluar la implementación de una moneda digital soberana.
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Resumen

Día tras día los sectores económicos se van enfrentando a los dife-
rentes cambios que trae la globalización de la mano de los avances tecno-
lógicos, factores como los hábitos en los comportamientos de los consu-
midores, las nuevas tendencias en los comportamientos del mercado, el 
desarrollo de los sistemas de información y en este momento la pandemia 
producida por el SARS COV-2, están obligando a todos los sectores eco-
nómicos a adaptar herramientas eficientes para hacerle frente al fenóme-
no de la era digital; la última mencionada fue el detonante para que en 
esta nueva normalidad los sectores empresariales de Colombia, se vieran 
obligados a reinventar sus esquemas de trabajo, aprender de las herra-
mientas tecnológicas e involucrarlas para ser competitivos en el merca-
do internacional aceptando que ahora existe una nueva forma de hacer  
negocios.

* Estudiante de pregrado en Economía, Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
** Estudiante de pregrado en Economía, Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
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El lenguaje de programación R, es un robusto entorno de programa-
ción libre que permite realizar todo tipo de análisis estadístico aplicado 
al entorno empresarial y a la inteligencia de negocios. Mediante el uso de 
esta herramienta se elaboró un análisis descriptivo detallado acerca del 
comportamiento que ha presentado el COVID-19 en la ciudad de Bogotá, 
además de generar un informe comparativo de las cifras presentadas por 
las ciudades capitales de Suramérica; y de esta manera aportar a la toma de 
decisiones en cuanto al manejo y cuidado del virus.

Palabras clave: análisis estadístico descriptivo, COVID-19 en Bo-
gotá, lenguaje.

Introducción

Para poder frenar la velocidad de propagación del SARS CO -2 en 
la ciudad de Bogotá se han tomado múltiples decisiones de tipo logísti-
co, tales como las cuarentenas, cierres de establecimientos comerciales 
entre otras. “El tema ha llevado a la alcaldía a analizar varios escenarios 
posibles frente a lo que se avecina. Además de las acciones preventivas, 
como insistir en el uso de tapabocas, distancia entre personas, lavado de 
manos, el ‘pico y género’ para poder salir a la calle, el ‘pico y cédula’ para 
actividades comerciales y financieras y la adopción de una estrategia de 
pedagogía, desde la Administración no se descartan otras medidas in-
cluso más radicales” (El Tiempo, 2020). Por otra parte, lograr analizar de 
manera eficiente el comportamiento que ha presentado el COVID-19 en 
Bogotá, mediante herramientas estadísticas y de analítica de datos, se 
ha convertido en un verdadero desafío a razón de las diferentes conduc-
tas que este presenta dada la diversidad social con que cuenta la ciudad. 
Además, su rápida propagación y evolución entre las personas contagia-
das obliga a las entidades responsables de su control a realizar segui-
mientos periódicos que permitan evaluar los cambios que se generan 
entre la información; por ello, surge la necesidad de utilizar un software 
robusto que cuente con la capacidad de manejar los macro datos obteni-
dos en el estudio de impacto que ha generado el COVID-19 en la capital 
colombiana.

La siguiente investigación pretende utilizar el software de progra-
mación estadística Rstudio para presentar un análisis alternativo a la 
información ya conocida por los medios de comunicación masiva, y ex-
plicar de manera descriptiva que patrones o tendencias se logran iden-
tificar en el actuar del virus mediante procedimientos científicos; asi-
mismo, este trabajo investigativo mostrará cifras comparativas entre las 
principales capitales de Suramérica que permitan observar si el manejo 
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que se le ha venido dando a la pandemia dentro de la ciudad de Bogotá 
ha sido positivo.

Sistemas de análisis de información en la coyuntura 
de la pandemia

Según la Organización Mundial de la Salud “La pandemia de CO-
VID-19 se ha cobrado un precio muy alto en vidas y medios de subsisten-
cia, y ha perturbado los sistemas de salud, las economías y las sociedades. 
Incluso los países con sistemas de salud avanzados y economías potentes 
se han visto abrumados” (Brundtland, 2020). Por ello el COVID-19 a pesar 
de tener una baja letalidad según las cifras indicadas y basados en las ex-
pectativas planteadas, ha manifestado una alta velocidad en su propaga-
ción a tal magnitud que ha desatado todo tipo de medidas de contingencia 
en todo el mundo. Su alto nivel de contagio ha generado una especie de 
coletazo que no solo ha afectado a los sectores de la salud, sino que tam-
bién a todos los sectores de la economía. Por ello, ha sido necesario hacerle 
frente desde todos los escenarios posibles con el objetivo de minimizar su 
impacto.

El desarrollo sostenible, y de estrategias basadas en el uso de la tec-
nología como mecanismo para mantener a los sectores productivos vi-
gentes y competitivos dentro de la coyuntura de un mundo globalizado 
y bajo pandemia, requiere capacitar de forma masiva al recurso humano 
en el uso de todos los instrumentos digitales. Ya que las herramientas 
tecnológicas se han convertido en las mejores aliadas para los sectores 
empresariales al permitirles continuar con el curso de sus operaciones 
económicas, “en esta crisis, la generación de nuevas tecnologías ha sido 
clave para muchas entidades, tanto públicas como privadas. El enfoque 
ha sido la generación de soluciones en el sector salud que permitan dar 
respuesta rápida a la crisis a través de respiradores artificiales, medido-
res de temperatura, protectores corporales, traslado de pacientes, dispo-
sitivos para evitar el contacto con superficies, vacunas, entre otros” (Ca-
sanova, 2020), sin embargo, también ha excluido a miles de personas del 
aparato productivo debido a su baja capacitación en el manejo de estas 
plataformas TIC.

Adicionalmente, el bajo interés que demuestran las personas por 
formarse en programas académicos relacionados con la analítica de da-
tos reflejó un déficit de profesionales capacitados en la manera correc-
ta de dar manejo a este tipo de situaciones coyunturales; con motivo de 
contribuir al desarrollo del tratamiento de los datos relacionados con el 
comportamiento del SARS COV 2.
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Metodología

La técnica descriptiva permitió realizar el informe de carácter cientí-
fico el cual logró relacionar las variables mayormente afectadas por el coro-
navirus de manera interna en Bogotá y de forma comparativa con el resto de 
capitales suramericanas, por ello, es necesario aclarar que nuestro análisis 
exploratorio no realizó ningún tipo de inferencia explicativa que busque 
analizar el porqué de las cifras presentadas. La siguiente investigación sim-
plemente describió, interpretó y comparó las variables de manera externa 
mediante tasas de mortalidad y contagios; y de manera interna el compor-
tamiento del COVID 19 entre las localidades de la ciudad y sus pobladores 
discriminados en su género y estrato social. Esta investigación tampoco se 
centrará en emociones de tipo económico que puedan polarizar a nuestros 
lectores, simplemente nos apegaremos a la información obtenida por los da-
tos, los cuales fueron obtenidos gracias a la plataforma digital de la alcaldía 
mayor de Bogotá SALUDATA observatorio de salud de Bogotá (Salud Ca-
pital, Secretaría de Salud, 2020), página en donde obtuvimos también las 
cifras comparativas entre ciudades capitales.

A continuación, se presenta un resumen de las cifras encontradas 
acerca del comportamiento del COVID-19 en la ciudad de Bogotá, desde 
el 6 de marzo del presente año (primer caso confirmado) hasta el sábado 
12 de septiembre, resulta lógico concluir que la mayoría de los resultados 
del siguiente análisis de datos de las cifras del COVID-19 en la ciudad de 
Bogotá son las ya conocidas gracias a los medios de comunicación masiva, 
por ello en este punto cabe recordar que el objetivo del experimento fue el 
de analizar esta información mediante el lenguaje R por medio de diferen-
tes gráficas se procedió al análisis estadístico de la información de manera 
descriptiva.

Dentro de la manera en la que ha venido procediendo el virus, ob-
servamos un patrón normal en cuanto al nivel de mayor propagación en 
las localidades más grandes y mayormente pobladas; por lo que lo que se 
puede apreciar como una relación directa. Según el diario El Espectador 
“Aunque, por ubicación, el mayor número de casos acumulados se en-
cuentra en Kennedy (13,9 %), seguido de cerca por Suba (13,2 %), al revisar 
los casos activos, las posiciones varían y en el primer lugar está Engativá, 
con 8.361 contagiados. Con respecto a la tasa, la más alta es la de La Cande-
laria, con 1.030 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por Engativá, 
con 942 casos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, de las cifras por 
estatus socioeconómico, alrededor del 70 % se concentra en los estratos 
2 y 3” (2020). A continuación, se presenta una gráfica que muestra los di-
ferentes estados de los pacientes, en donde se puede apreciar de manera 
significativa la tasa de recuperados.
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Gracias a la herramienta para análisis de datos estadísticos R, lo-
gramos estudiar las cifras obtenidas en la página oficial de la Secreta-
ría Distrital de Salud de Bogotá, www.saludcapital.gov.co, para el caso  
COVID-19 consiguiendo una visión paralela a la que ya todos conocemos 
mediante los medios informativos. Para poder dar paso a nuestro análisis 
escogimos las siguientes variables de estudio:

· Localidad

· Edad

· Género

· Tipo de caso

· Ubicación

· Estado del paciente

En donde hemos logrado recopilar toda la información desde el 6 de 
marzo de 2020 (día en que se confirmó el primer caso en el país) hasta la 
presente fecha, por ello cabe aclarar que nuestro estudio se ha realizado 
mediante datos poblacionales censados en su totalidad para toda la ciu-
dad de Bogotá de la siguiente manera.

Resultados
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Estado de salud por género

Realizando un análisis comparativo por género, se observa que en 
total 183.605 personas están totalmente recuperadas y resguardadas en 
sus casas, sin embargo, dentro de las personas fallecidas encontramos que 
el 65% son hombres en un total de 4.247; mientras que el 35% de los decesos 
de dieron en mujeres con un total de 2.326; para un total de 6.572 personas 
fallecidas en la ciudad de Bogotá.

Otra cifra significativa que nos permite observar la gráfica es la de 
personas en estado leve, quienes representan un total de 38.453 quienes 
están distribuidas en 52.4% de mujeres y 47.5% de hombres. 

COVID-19 por género
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En total 187.343 personas están totalmente recuperadas y resguar-
dadas en sus casas, 91.201 de estas personas pertenecen al género mas-
culino. Representando el 48.6% del total censado y 96.143 son mujeres; 
siendo el 51,4% del total de recuperados. 6.933 personas se encuentran aún 
hospitalizadas de las cuales 755 representan un estado de salud más grave 
siendo atendidos en UCI.

Podemos estimar que cerca del 3% de las personas contagiadas 
mueren; con lo que podemos afirmar que en Bogotá muere menos de 1 
habitante por millón por causas del COVID-19. Otra cifra significativa es 
la de personas con un estado leve. De los cuales se evidencia que 38.453 
personas se encuentran en ese estado y se recuperan en casa, quienes re-
presentan cerca del 16.3% de la población afectada por el virus; En cuanto 
a las personas con estado moderado observamos el 1,3% de la población 
(3.195) y todas se encuentran hospitalizada.

Ubicación

En cuanto al comportamiento del virus por localidades decidimos 
realizar una comparación entre las localidades de estrato social más bajo 
y las localidades de estrato más alto. Teniendo en cuenta para la compa-
ración, hacerla con el mismo número de localidades y que su número de 
población es similar. Las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael 
Uribe Uribe y Ciudad Bolívar en su mayoría de extensión es de estrato 2, 
y registraron una cifra de decesos de 1.593 personas comprendiendo el 
23% del total de fallecidos en la ciudad; por otra parte, las localidades de 
Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo tuvieron una cifra de 
decesos de 707 siendo el 10% del total de personas fallecidas en Bogotá.
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Localidad por estado de salud

Podemos observar de manera positiva que, de los 236.314 casos pre-
sentados a la fecha en la ciudad de Bogotá, 222.057 personas se recuperaron 
de manera satisfactoria y se encuentran en casa, y una leve minoría de 755 
personas se encuentra hospitalizadas en UCI. Encontramos también un mí-
nimo número de personas ya recuperadas del virus pero que aún necesitan 
asistencia hospitalaria la cual representa el 6% de las personas recuperadas.

Por lo que podemos estimar que el 94% de la población contagiada 
se está recuperando.

Datos comparativos ciudades capitales de Sur América
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Tomado de Comparativo-ciudades.csv Saludata, (2020)

Mediante la siguiente tabla observamos de manera gráfica el com-
portamiento de los casos en las ciudades capitales de Suramérica, encon-
trando dentro de ellos diferencias por su nivel de población. Se observa 
que Caracas y Asunción a 12 de septiembre no reportan decesos dentro 
de sus habitantes contagiados; Por otra parte, para la ciudad de Bogotá se 
registra un 2.5% de personas fallecidas respecto de los casos confirmados 
a la fecha.

Se puede apreciar una diferencia significativa en la tasa de falle-
cidos por millón; para el caso de Bogotá oscila en 809 fallecidos por mi-
llón con una población de 7.743.955 de habitantes al 2020 frente a 994 
de fallecidos por millón en Brasilia, siendo esta ciudad tiene 3.015.268 
de habitantes al 2020, lo que significa en cifras poblacionales que la 
capital brasilera presenta un 67% más de fallecidos por millón frente a 
Bogotá. 

Se observa un parte alentador diferente de la posición negativa 
que nos han ofrecido los medios comunicativos ya que para las ciudades 
capitales relacionadas en la gráfica apreciamos que como máximo la tasa 
de contagios en una ciudad capital es del 6.2% del total de su población 
que es el caso de Buenos Aires; por otra parte podemos apreciar la mi-
núscula cifra de personas fallecidas por millones de habitantes en donde 
para el caso puntual de Bogotá es de 809; lo que nos permite concluir 
que las estrategias planteadas por los gobiernos tales como los confina-
mientos por medio de las cuarentenas estrictas; sin embargo, respecto a 
la ciudad de Buenos Aires, segunda ciudad más poblada de Suramérica 
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con 3.075.646 habitantes al 2020, registramos un 74% menos fallecidos 
por millón de habitantes.

Conclusiones

El COVID-19 ha sido el detonante para que todos los sectores de la 
economía se vieran obligados a abandonar sus tradicionales esquemas de 
trabajo y tuvieran la necesidad de optar por hacer uso de las plataformas 
tecnológicas, no obstante, a razón de la crisis sanitaria, dicha enfermedad 
ha puesto en estado de máxima alerta a todos los países del mundo; ha-
ciendo que los profesionales de todas las áreas académicas se vean envuel-
tos en la creación de estrategias para poder contrarrestar y hacerle frente 
a su expansión. “La pandemia del coronavirus llegó a América Latina y, a 
pesar de los esfuerzos de los Gobiernos por mitigar su propagación, el te-
rritorio es ahora el epicentro del virus y no parece irse pronto. Las princi-
pales ciudades del subcontinente son las que se han llevado la peor parte 
de la pandemia: cuarentenas estrictas, colapsos en los sistemas de salud y 
grandes contracciones en la economía amenazan con empeorar los nive-
les de pobreza en estos países” (Valero, 2020, p. 2).

Se observa que el virus afecta en mayor medida a las localidades de 
menor estrato social con respecto a las de mayor estrato. La cifra de falleci-
dos es mayor en hombres que en mujeres, ya que representa el 55%, a pesar 
que la tasa de contagios en mujeres es levemente superior; la edad media 
de las mujeres en la que oscilan los contagios es a los 38 años mientras que 
en los hombres es 36 años.

Siendo Kennedy la segunda localidad más densamente poblada de 
nuestra ciudad, representa la localidad con mayor número de contagios, 
con un total de 25.991 equivalente al 11% del total de contagios; esto es el 
doble de lo esperado dentro de una distribución normal para una ciudad 
con 20 localidades.

Las fechas en donde las personas contagiadas manifestaron 
un inicio de los síntomas hasta la fecha de diagnóstico positivo represen-
tan un intervalo de en promedio 10 días. En promedio las personas con 40 
años son las más contagiadas pero la letalidad se concentra las personas 
mayores de 70.

Por último cabe destacar la manera eficiente con la que la alcaldía 
de Bogotá asumió la puesta en marcha de las estrategias planteadas para 
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evitar la propagación del virus y reducir de manera significativa que se 
tenían previstas por los expertos y nos las señalan los diarios informati-
vos; “Con estas premisas y asumiendo que el 20 por ciento de la población 
desarrollará síntomas, las autoridades proyectaron que a final de año se 
acumularían 3.631.683 casos sintomáticos, con un rango entre 1.421.364 y 
4.585.637. En el mismo sentido, plantean que el pico de infecciones se pre-
sentará el 19 de agosto y el 25 de ese mismo será el de pacientes en unida-
des de cuidados intensivos, que requerirán 4.577 camas”. (El Tiempo, 2020).
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Resumen

El agroturismo es reconocido por los estudiosos del tema como el 
complemento principal de la actividad agropecuaria en un lugar, por lo 
que requiere para su implementación de la participación tanto de los due-
ños de las fincas como de los turistas en busca de experimentar y compar-
tir en estos lugares las actividades propias del campo. Igualmente, el agro-
turismo bien realizado puede llevar tanto a los locales como a los turistas 
a la toma de conciencia respecto a preferir un turismo sostenible y susten-
table que, a la vez, aporte a la calidad de vida de todos los que participan en 
esta acción. Para realizar esto a cabalidad se puede acudir al Sumak Kaw-
say porque, aunque es una propuesta desde los indígenas ecuatorianos, 
contiene muchos elementos vinculados con el buen vivir que pueden ser 
muy útiles en el municipio de Silvania - Cundinamarca, el cual no cuenta 
con la implementación del agroturismo en su territorio. Razón por la cual, 
consideramos que esto lejos de ser un impedimento es un factor favorable 
pues, el agroturismo que se les quiere proponer es aquel que incorpore el 
mayor número posible de los elementos del Sumak Kawsay por ello, tene-
mos como objetivo general determinar los elementos del Sumak Kawsay 
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que se pueden aplicar en los proyectos agroturísticos del municipio de 
Silvania.

Palabras clave: Sumak Kawsay, buen vivir, turismo sostenible, Sil-
vania, agroturismo.

Cuerpo

La presente ponencia se basa en una investigación en curso, por tal 
motivo, lo que se presenta aquí son los avances de esta, esto es; el problema 
de investigación, el marco teórico o conceptual, el cual, abarca la mayor 
extensión de este escrito, puesto que, aún no se tienen resultados direc-
tamente de la investigación, los que aquí se consignaron son del proceso 
investigativo, por su parte, la conclusión, nada más es una anticipación, 
todo, porque esta es una investigación iniciada en el año 2020 en el marco 
del semillero Turismo, territorios y subjetividades.

Problema de investigación

Silvania es uno de los municipios del departamento de Cundina-
marca situado a 41 kilómetros de Bogotá, aproximadamente, en la cor-
dillera oriental andina por lo que pertenece a la provincia del Sumapaz. 
Cuenta con una gran riqueza natural y cultural que se puede disfrutar en 
el casco urbano, pero también posee zona suburbana y recreativa, además 
de 13 veredas. limita al norte con Granada y Sibaté, al sur con Fusagasugá y 
Tibacuy, al oriente con Pasca y Fusagasugá, al occidente con Viotá y Mesi-
tas del Colegio. Presenta una geografía entre lo escarpado y lo semiescar-
pado, aquí se encuentran cadenas montañosas, valles, cerros, altos, cuchi-
llas, ríos, con flora y fauna de gran variedad de especies nativas, con una 
temperatura cercana a los 20 grados.

Durante la llegada de los españoles existían cuatro pueblos indí-
genas: Ciénaga, conocida como ciudad sagrada; Uzathama (Usathama) 
ministerio defensa Sutagao; Subya (Subia) pueblo traquero y Chiayzaque 
asentamiento guerrero. Históricamente ha sido una tierra de hacendados 
y campesinos por lo que, entre 1920 y 1930 la revolución agraria en la que 
los campesinos reclamaban el derecho a la tierra se resuelve pacíficamen-
te a través de la división de las tierras y de la promulgación de leyes que 
favorecían a los trabajadores campesinos. Por lo demás, este municipio 
cuenta con diversas iniciativas campesinas, tendientes a mejorar la situa-
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ción de sus habitantes, entre las iniciativas más recientes se encuentra la 
de su participación en las Escuelas digitales campesinas, iniciativa lidera-
da por la Organización No Gubernamental (ONG) Acción Cultural Popu-
lar (ACPO). 

En este contexto de economía basada en la agricultura, el turismo 
y la ganadería con un fuerte pasado indígena y con una tradición arrai-
gada en la lucha por la tierra y con unos habitantes dispuestos a ingresar 
a la era digital; es donde desarrollaremos nuestra investigación, pues, 
todo lo anteriormente, descrito nos sirve para asegurar que Silvania no 
solo es un municipio en el que actualmente se desarrolla el agroturismo, 
sino que es un campo propicio para que se desarrolle en él un agroturis-
mo menos inclinado al desarrollo en donde se privilegia lo meramente 
económico para darle paso a un agroturismo que se enfoque más en el 
buen vivir, postulados que se derivan del Sumak Kawsay, por ello, se for-
muló la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué elementos del Sumak 
Kawsay se pueden aplicar en los proyectos agroturísticos del municipio 
de Silvania?

Marco teórico

Para abordar teóricamente esta investigación se acudió a establecer 
la definición de los conceptos más pertinentes para la misma, obviamente 
no se abordan todas las definiciones ni todos los autores sino los que con-
sideramos eran los más apropiados para las investigadoras. Estos fueron: 
Sumak Kawsay, buen vivir y turismo sostenible. Sin descartar que si du-
rante el desarrollo de la investigación, aparece otro concepto que resulte 
necesario definir, será definido.

Sumak Kawsay

En esencia este concepto habla de la relación armoniosa que deben 
tener los seres humanos no solo con sus semejantes sino con la naturale-
za, relación que busca el respeto por el territorio y el restablecimiento del 
equilibrio de la naturaleza, es un concepto que proviene primordialmente 
de los indígenas ecuatorianos, concepto que fue incorporado en su cons-
titución desde 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Así lo expresa 
Santiago García: contiene una visión diferente de sociedad a partir de la 
cosmovisión de las culturas ancestrales-originarias de la región andina y 
enriquecida por las críticas provenientes del ecologismo, el feminismo, la 
defensa irrestricta de los derechos humanos, etcétera (2016, p.12). 
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También está la definición de Luis Macas (2010), el cual dice que esto 
es un concepto y una práctica fundamental en la vida del sistema comu-
nitario. Es una vivencia y es el pensamiento que se constituye en el pilar 
fundamental del proceso de construcción social del sistema comunitario.

Por su parte, Simbaña (2011) dice que el Sumak Kawsay debe verse 
como una:

ética que ordena la vida de la comunidad, se hace visible en las fami-
lias y comunidades o ayllus en Ecuador y esa ética resiste el proce-
so de colonización. Durante la década de los 90, con la lucha contra 
los tratados de libre comercio y el modelo económico que proponía 
tecnología y modernización como puntales para el crecimiento, el 
movimiento indígena ecuatoriano impulsa la defensa de la sobera-
nía alimentaria, la reforma agraria y posiciona la propuesta de un 
Estado Plurinacional. (p.2)

Según la definición anterior el Sumak Kawsay no solamente con-
templa las buenas relaciones de las personas con su entorno, sino que se 
ubica más allá, es una ética, una reflexión que hace parte de toda la vida 
comunitaria, en ese mismo sentido Mónica Chuji 2010, afirma que los 
pueblos indígenas conciben, miran, asumen el Sumak Kawsay como ese 
territorio sano y fértil, al que se debe proteger y cuidar colectivamente, ba-
sados en una educación en donde sobresalgan sus valores particulares, en 
los que la comunicación fluya y cuyo código ético reconozca y respete el 
derecho de todos.

Igualmente, François Houtart, 2011 dice que: 

Recordar el Sumak Kawsay es hacer revivir la “utopía práctica” de 
las tradiciones indígenas y originarias, que orientó la ética colecti-
va y la esperanza del actuar de sus comunidades. Es el aporte espe-
cífico que los pueblos originarios de Abya Yala ofrecen a la cons-
trucción de una nueva civilización. Lo hacen con su cosmovisión 
propia, elemento importante de una multiculturalidad que puede 
convertirse en interculturalidad. (2011, p.1)

Buen vivir

Unido al concepto del Sumak Kawsay encontramos el de buen vivir, 
no en vano este vocablo indígena Sumak Kawsay se traduce como vivir 
bien o buen vivir en español. Por eso, para Tatiana Roa, 2009, el Buen Vi-
vir implica una excelente relación con la tierra, con las “chacras” (zonas de 
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cultivos) de allí nace el alimento y a vida, el cuidado y crianza de animales 
y por supuesto el trabajo colectivo de la minga. Es decir que el buen vivir 
continua con la idea del Sumak Kawsay, esto es, defensa y protección de la 
tierra unido al trabajo colectivo.

Para Pablo Dávalos, este concepto debe verse alejado de la moderni-
dad y de las concepciones economicistas, por ello, afirma que: 

El Buen Vivir es una concepción de la vida alejada de los paráme-
tros más caros de la modernidad y el crecimiento económico: el 
individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio 
como axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación 
estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas 
las esferas de la vida humana, la violencia inherente al egoísmo del 
consumidor, etc. El Buen Vivir expresa una relación diferente entre 
los seres humanos y con su entorno social y natural. El Buen Vivir 
incorpora una dimensión humana, ética y holística al relaciona-
miento de los seres humanos tanto con su propia historia cuanto 
con su naturaleza. (2008, p. 6)

Al respecto, también Vega (2015), en una entrevista tiene algo que 
decir, esto es, que el buen vivir es un proyecto que ha tomado fuerza a raíz 
de la crisis del proyecto civilizatorio, que por lo tanto está en construcción 
y que se nutre tanto del pensamiento crítico como del pensamiento indi-
genista o neoindigenista. Aquí aparece un nuevo elemento que no apare-
cía en las definiciones anteriores, la crisis del modelo civilizatorio, aunque 
también son nuevas aquí las corrientes de pensamiento que lo alimentan. 

Para efectos de este trabajo resulta muy conveniente revisar la defi-
nición de Leonardo Boff:

el “buen vivir” apunta a una ética de lo suficiente para toda la comu-
nidad y no solamente para el individuo. El “buen vivir” supone una 
visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran co-
munidad terrenal, que incluye no sólo al ser humano, sino también 
al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales; 
es estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las 
energías del Universo, […] se aleja de la preocupación por consumir 
y acumular. La naturaleza y la comunidad proporcionan todo lo que 
necesitamos. […]. El Buen Vivir nos convida a no consumir más de lo 
que el ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos 
que no podemos absorber con seguridad y nos incita a reutilizar y 
reciclar todo lo que hemos usado. Será un consumo reciclable y fru-
gal. Entonces no habrá escasez. (2009, pp. 3-4)
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Así las cosas, el Sumak Kawsay al ser traducido al buen vivir no pier-
de su esencia, aunque quienes deseen adoptarlo no sean propia-
mente indígenas andinos, pues, realmente es una concepción útil 
para la humanidad en general.

Turismo sostenible

Para definir el concepto de turismo sostenible, primero es necesario 
volver a revisar el de desarrollo sostenible, pues, no puede haber turismo 
sostenible sin que este quede claro, para ello, se debe iniciar por revisar el 
informe de 1987 de la ONU-Brundtland, en donde se hace una muy po-
lémica definición, pues, aquí se afirma que desarrollo sostenible es aquel 
que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”(1987,p. 62). Pero, esta definición no paraba aquí, el informe a 
continuación agregaba que:

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explo-
tación de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la 
modificación de las instituciones están acordes y acrecientan el po-
tencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
humanas. (1987, p. 70)

Según está definición el planeta tenía suficientes recursos para to-
dos, por lo tanto, cada generación se encargaría de los suyos, olvidándose 
de que la mayoría de los recursos no son renovables. Posterior a esto, la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1993, estableció que el tu-
rismo sostenible debía definirse como: 

Aquel dirigido al manejo de todos los recursos de manera que las 
necesidades económicas, sociales y estéticas puedan mantenerse al 
tiempo que se mantienen la integridad cultural, los procesos bioló-
gicos esenciales, los procesos ecológicos la diversidad biológica y los 
sistemas que soportan la vida en el planeta. (1993, p.3)

Posteriormente y después de la Cumbre de Rio en la que se cuestio-
nó la sostenibilidad del planeta y se introdujeron conceptos como euro-
centrismo, decolonialismo y demás, la OMT presenta esta otra definición 
de desarrollo sostenible y al mismo tiempo reformula su definición de tu-
rismo sostenible quedando desarrollo sostenible como: 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 
satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respe-
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tando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológi-
cos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen 
la vida. (1993, p.5)

Por su parte, el turismo sostenible quedó como aquel “que atien-
de las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras al 
mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades del futuro” (1993, 
p.5). Es decir, que, de ahora en adelante, cada generación debe encargarse 
de cuidar los recursos para el presente y para el futuro a eso se refiere la 
sostenibilidad.

Para culminar, esta definición una actual, la de Linares, aunque 
privilegia lo económico. Dice el autor que: 

El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las necesidades de 
los turistas y de las regiones receptoras presentes, a la vez que pro-
tege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 
gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las ne-
cesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten 
la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversi-
dad biológica y los sistemas de soporte de la vida.

El turismo en las regiones donde se desenvuelve es un factor de de-
sarrollo local determinante, al ser una actividad generadora de di-
visas, multiplicador del gasto del turista, y generadora de empleo, 
entre otros beneficios que trae consigo para el aumento de la calidad 
de vida en los territorios. (p.463) 

Pero, aunque ya tiene varios años, la definición con la que más nos 
identificamos es la de la Federación de Parques Nacionales y Natu-
rales (FNPN), el turismo sostenible lo constituyen “todas las formas 
de desarrollo turístico, gestión, y actividad que mantienen la inte-
gridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los 
recursos naturales y culturales a perpetuidad” (1993, p. 2).

Metodología

Por su naturaleza, en la que se busca revisar otra perspectiva alejada 
del desarrollo que privilegia lo económico, se optó por una metodología 
de tipo cualitativo, apoyada en técnicas tales como historias de vida, ob-
servaciones en campo, entrevistas, talleres grupales y cartografía social. 
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Como también se busca la recopilación de datos descriptivos entonces, se 
consignarán las expresiones y las narrativas que no tienen cabida en las 
entrevistas, en los diarios de campo.

Resultados

Como ya se dijo anteriormente, esta es una investigación en desa-
rrollo, por lo tanto, como resultados solo se tienen, la realización del esta-
do del arte y la elaboración del marco teórico.

Conclusión

Lo mismo pasa aquí, por lo que se tiene como conclusión preliminar 
que la población de Silvania que está desarrollando proyectos agroturísti-
cos por su historia indígena y su apego al territorio, desean implementar 
un turismo que además de sostenible tenga incorporados elementos del 
Sumak Kawsay.
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las curtiembres hacen uso de metales pesados y otras sustancias de ori-
gen químico que resultan altamente contaminantes y con efectos nocivos 
para la salud. 

Se han descrito múltiples afecciones causadas por metales pesados 
en el cuerpo humano, el nivel toxicológico de las aguas residuales prove-
niente de las curtiembres no se tiene completamente establecido y es de 
gran preocupación. Los desechos producto de esta actividad manufac-
turera son vertidos a ríos, recursos hídricos que desembocan al caudal 
del ríos más grandes, fuentes de abastecimiento indirecta para parte de 
las poblaciones ribereñas que se surten de estos afluentes utilizando sus 
aguas como regadío en cultivos y medio de hidratación de algunas espe-
cies animales. 

Estudios de los efectos de estos desechos en un modelo biológico 
como C. elegans, nematodo de vida libre, han permitido hacer asociaciones 
entre la exposición a componentes tóxicos y los efectos de este sobre la sa-
lud. Por consiguiente, se decidió realizar un estudio piloto haciendo una 
comparación entre la cepa salvaje N2 y EG1285 para establecer las carac-
terísticas fenotípicas y fisiológicas; se encontró que no hubo discrepancia 
entre estas dos. Tomando la cepa EG1285 como modelo de los posteriores 
ensayos. 

Palabras clave: Caenorhabditis elegans, neuronas GABAérgicas, cur-
tiembres. 

Introducción 

La contaminación por metales pesados como el cromo se ha conver-
tido en objeto de estudio, ya que cada vez es más frecuente la intoxicación 
de seres vivos por estos; el incremento de la población y el consumismo 
aumenta la demanda de productos hechos a base de cuero, y por ende el 
procesamiento de la materia prima en la que se hace uso del metal. Pese 
a la existencia de normatividad que permite la presencia de dichos con-
taminantes en agua no hay evidencia en primer lugar del control riguro-
so sobre los valores límites y tampoco se ha determinado si estos causan 
daño o perjuicio sobre la comunidad que se encuentra expuesta al uso en 
sus actividades cotidianas o consumo del recurso hídrico contaminado. 
Aunque el límite permitido en agua residual vertida a fuentes naturales es 
de 0.50 mg/L es posible que a concentraciones menores este sea capaz de 
generar efectos adversos sobre salud con grandes repercusiones en aspec-
tos fenotípicos y genotípicos de las especies humana y animal.
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Estudios preliminares sobre la exposición de C. elegans a diversas 
concentraciones de metales pesados, han reportado daño en las caracte-
rísticas fisiológicas para la cepa silvestre del modelo, sin embargo, no exis-
te asociación entre este efecto y la posible afección neuronal que quizá se 
encuentre directamente afectada. 

En 2004 Bautista (2004) describe la problemática medioambiental 
de las curtiembres ubicadas en el corredor Villapinzón-Chocontá, éstas 
están ubicadas 12 kilómetros después del nacimiento del río Bogotá, con-
virtiéndose en el primer foco de contaminación del mismo. Para este año 
el principal problema data de la obtención de cueros poco tecnificados y 
artesanalmente producidos, sin tener en cuenta el daño ambiental que se 
genera, por ejemplo, durante los procesos químicos no hay control de do-
sificación y/o pesaje de insumos, así como el vertimiento de residuos que 
son arrojados al río Bogotá, afectando el cuerpo de agua en un 20.6%, las 
aguas subterráneas 11.6% y el aire un 12%. En vista de los resultados de 
contaminación, se han generado estrategias de planeación que tratan de 
mitigar dicho impacto y organizar el gremio para obtener la legalización 
del trabajo, los permisos ambientales como consecuencia de la instalación 
de una planta única de tratamiento de aguas mixtas para todo el sector y 
el establecimiento del Parque Industrial donde se cumplan con la utili-
zación de los Sistemas de Gestión Ambiental Industrial y las normas ISO 
14000.

En el país, la industria de las curtiembres para el año 2016 se con-
centra en el municipio de Villapinzón - Cundinamarca y en Bogotá espe-
cíficamente en el sector de San Benito, el área de interés del estudio se basa 
en la cabecera municipal de Villapinzón correspondiente a la cuenca alta 
del río y primera zona donde se ubican las curtiembres; analizándose los 
residuos líquidos bajo el marco referencial del Decreto 475 sobre los re-
quisitos de la calidad de agua potable, Decreto 1594 sobre la calidad del 
agua de vertimiento a nivel nacional y algunos valores sobre la calidad de 
agua de vertimiento en el Distrito Capital consignados en la Resolución 
55 del DAMA Corredor (Corredor Rivera, 2006) se basa para concluir, que 
los efluentes de las industrias superan los límites establecidos y presentan 
variaciones entre los valores mínimos y máximos permitidos. Los dese-
chos de las curtiembres se han convertido en un problema ambiental de 
gran importancia debido a que sus componentes no tienen la capacidad 
de biodegradarse, además presentan un alto grado de toxicidad que puede 
afectar en cualquier nivel trófico desde su incorporación en el ecosistema. 
Uno de estos tóxicos es el cromo en estado de oxidación Vl con capacidad 
directa de ingresar a las células, reducirse en el interior de estas a nivel de 
núcleo y mitocondrias provocando así efectos cancerígenos y no cance-
rígenos. Según Téllez et al. (2004), este se considera un problema de salud 
con repercusiones en las personas y organismos que estén en contacto con 
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el metal, por lo tanto, es necesario desarrollar programas de prevención, 
control y seguimiento basados en investigaciones previas.

Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans, es un nematodo de vida libre, su genoma es 
completamente conocido y posee homología con mamíferos, gracias a 
estas características se pueden hacer asociaciones entre la exposición a 
componentes tóxicos y los efectos de estos sobre las características fisio-
lógicas del nematodo. La cepa transgénica EG1285 posee como gen repor-
tero la GFP (Proteína Verde Fluorescente) gracias a la inclusión de un plás-
mido que ligado al neurotransmisor GABA hace evidente su expresión, 
esta característica genotípica permite la visualización microscópica de las 
neuronas GABAérgicas e inferir el posible daño neuronal que es direc-
tamente proporcional la fluorescencia cuando el nematodo es expuesto a 
diferentes tóxicos.

C. elegans ha sido destacado como modelo biológico desde 1974 cuan-
do Brenner describió a profundidad su fácil manejo en el laboratorio gra-
cias a que posee propiedades accesibles de mantenimiento y alimentación, 
adicionalmente la homología genética con el ser humano lo convierte en 
un atractivo para la investigación (Brenner, 1974). Desde hace aproxima-
damente treinta años se ha empleado en ensayos de toxicidad para evaluar 
el efecto de pesticidas, metales, sedimentos, entre otros, esto con el fin de 
evaluar los efectos generados por tóxicos sobre características tales como 
supervivencia, reproducción y motilidad (Cioci, Qiu, & Freedman, 2000). 

Sistema nervioso de C elegans 

El sistema nervioso de C. elegans se compone de 302 neuronas dis-
puestas en varios ganglios en la cabeza, cola y en un cordón nervioso ven-
tral similar a la médula espinal (Figura 1). Aunque muchas neuronas de 
C. elegans parecen simples en un modelo animal superior, no obstante, la 
mayoría de las neuronas son maravillosos centros que procesan informa-
ción y muestran patrones complejos de cableado a otras neuronas, ade-
más expresan un número elevado de moléculas de señalización, es decir, 
neurotransmisores y sus receptores. Así mismo es profundo en función y 
variado en tipos de células.

Las sinapsis más abundantes en el sistema nervioso central de los 
vertebrados son los mecanismos inhibidores que usan el neurotransmi-
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sor ácido γ- aminobutírico (GABA). De igual manera es un importante 
neurotransmisor en C. elegans; “sin embargo, en contraste con los verte-
brados, donde GABA actúa en las sinapsis del sistema nervioso central, en 
los nematodos, GABA actúa principalmente en las sinapsis neuromuscu-
lares. Específicamente, GABA actúa para relajar los músculos del cuerpo 
durante la locomoción y la alimentación y para contraer los músculos en-
téricos durante la defecación”.

Figura 1. Esquema del cordón de las neuronas GABAérgicas de C. 
elegans. Tomada de wormbook (Hobert, 2010).

Función locomotora en C elegans

Está dada en términos de la inhibición del cordón ventral y produc-
to de ello la contracción de los músculos de la pared del cuerpo ventral 
durante la locomoción; una flexión en el cuerpo se realiza al contraer los 
músculos de un lado mientras los del costado opuesto se relajan median-
te la inervación del neurotransmisor. Por lo tanto, la liberación del neu-
rotransmisor GABA es primordial para relajar los músculos, recobrar la 
postura cuando se cambian las direcciones y proporcionar una forma de 
onda sinusoidal al desplazarse (McVey et al., 2016). Las neuronas DD y VD 
GABA (azul) hacen sinapsis con los músculos del cuerpo dorsal y ventral. 
Las neuronas motoras colinérgicas (rojas) envían entradas a los músculos 
del cuerpo ventral y dorsal, así como a las neuronas motoras GABA. La li-
beración de acetilcolina conduce a la contracción del músculo de la pared 
del cuerpo en un lado y estimula la liberación de GABA en los músculos 
en el lado opuesto. Esta estimulación y la inhibición contralateral hacen 
que el cuerpo se doble y conduzca a una locomoción coordinada (Enna, 
Bylund, & Science, 2008). 

Cepa transgénica EG1285

La fácil manipulación genética del nematodo C. elegans permite 
crear cepas transgénicas como la EG1285 que es desarrollada mediante 
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biobalística; técnica gracias a la cual es posible introducir genes exógenos 
a cualquier célula o tejido vegetal (Figura 2). En este proceso el ADN in-
gresa a la célula diana por la acción de microproyectiles recubiertos con el 
material genético de interés, estos a su vez acelerados a velocidades super-
sónicas sin causar daño al tejido celular. Los microproyectiles son esferas 
microscópicas (aproximadamente 0,4 a 2,0 micrómetros de diámetro) de 
oro o tungsteno. Adicionalmente los dispositivos empleados para esta téc-
nica hacen uso de macroproyectiles como medio para acelerar los micro-
proyectiles, los primeros pueden ser de diversas formas como cilindros, 
balas o discos y son impulsados por un choque de gas derivado de una 
reacción química que proporciona la fuerza necesaria para generar el des-
plazamiento de los proyectiles (Vicente, 1994).

Figura 2. Diseño de plásmido para la cepa transgénica EG1285. 
Elaborado por las autoras.

Metodología 

Preparación del medio NGM y mantenimiento de la cepa

Procedimiento para 500 mL de agar: en un Erlenmeyer de 500 mL se 
adicionaron 250 mL de agua destilada y 1,5 gramos de NaCl en constan-
te agitación y calor. Luego se añadió 8,5 gramos de agar y 1,25 gramos de 
peptona. Se agregaron 300 mL más de agua destilada. Se procedió a au-
toclavar. Posterior a este proceso se sumergió el Erlenmeyer en agua fría 
para disminuir su temperatura y poder enriquecer el medio con 0,5 mL de 
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CaCl2 1M, 0,5 mL de colesterol en etanol, 0,5 mL de MgSO2 1M y 12,5 mL 
de Buffer K3PO4 1M. (108,3 g KH2PO4, 35,6 g K2HPO4 en 1L de H2O). Final-
mente, el medio fue servido en placas de Petri aproximadamente ¾ partes. 
Para el mantenimiento de la cepa se hicieron pases por sacabocado y con 
un pick de aluminio para cultivar los nemátodos a un medio NGM con un 
césped de Escherichia coli OP50 como fuente de alimento para los nematodo 
(Bustos, Jimenez, & Mora, 2017). 

Fenotipificación de la cepa N2 y EG1285 de C. elegans 

La caracterización de la cepa EG1285 se realizó gracias a nemato-
dos sincronizados para someterlos a ensayos de longevidad, motilidad y 
reproducción por triplicado, que permitieron determinar el perfil feno-
típico característico de la cepa, con el fin de poder hacer comparaciones a 
futuro entre la cepa N2 y la cepa objeto de estudio.

Para llevar a cabo la fenotipificación es necesario tomar nematodos 
en un mismo estadio larvario con el fin de mitigar las interferencias rela-
cionadas con el tiempo de vida, razón por la cual se usa una solución de 
blanqueamiento que contiene hipoclorito al 5%; concentración ideal en la 
que las larvas son destruidas y los huevos resisten gracias a la composi-
ción de su membrana. 

El procedimiento consistió en lavar cajas de nematodos con buffer 
tampón M9 traspasando el resultado de los lavados a tubos falcon para 
centrifugar a 2500 rpm durante 3 minutos, repitiendo esto 3 veces más y 
eliminando el sobrenadante producto de cada centrifugación. Se agre-
garon 2 mL de la solución de blanqueamiento y se pone en agitación con 
vortex durante 8 minutos siendo interrumpido este proceso cada dos mi-
nutos con el fin de mantener los huevos haciendo uso de pilas de gel frío. 
El producto de la agitación fue centrifugado a 3500 rpm durante 5 minu-
tos, dicho proceso se repitió 3 veces corroborando entre cada una de ellas 
la no existencia de larvas. Se descartó el sobrenadante y se adicionaron 9 
mL de M9 para detener la reacción generada previamente, finalmente se 
centrifugó el tubo Falcon a 2.500 rpm durante 3 minutos y se descartó el 
sobrenadante, el producto se resuspendió y se puso en medio NGM/OP50 
(Parada Ferro, Gualteros Bustos, & Sánchez Mora, 2017). 

Resultados preliminares del estudio piloto 

Los estadios de la cepa silvestres de N2 y EG1285 no presentan di-
ferencias. 
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La identificación de los estadios larvarios se realizó días después 
de la recepción de las cepas mediante visualización microscópica de cajas 
con abundante población. Los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron 
tamaño, presencia de estructuras internas como sistema reproductor y 
velocidad en el movimiento. El ciclo de vida de la cepa EG1285 duró apro-
ximadamente 24 días a partir de la sincronización e inicia con la postura 
de huevos. El huevo presenta forma ovalada y es grande a la observación 
microscópica, dicha estructura da origen a la larva L1, la cual se identi-
fica por su tamaño inferior a las demás y su rapidez al desplazarse. Con 
respecto a las larvas L2 y L3 los únicos criterios para la clasificación de 
estadio fueron el aumento de la longitud y disminución en la velocidad 
locomotora, ya que no se evidencian estructuras internas completamente 
definidas y por lo tanto la diferenciación no es posible. En el estadio L4 
se hizo evidente la presencia de una estructura que se asemeja al útero 
debido a su tamaño y posición anatómica, dispuesta entre dos zonas más 
oscuras que podrían tener lugar a las gónadas (Figura 3).

Figura 3. Observación microscópica de estadios larvarios cepa 
EG1285. Fotografía tomada por las autoras.

Al comparar los estadios larvarios más relevantes como huevo, L4 y 
adulto de la cepa EG1285 y la cepa silvestre N2 se pudo observar que: los 
huevos para ambas tienen forma ovalada, presentan un tamaño similar y 
se evidencian membranas que le confieren resistencia a condiciones ad-
versas. Por otro lado, en el estadio L4 se observan diferencias en cuanto a 
la morfología interna, ya que en la cepa de estudio es más visible el útero y 
adicionalmente posee un tamaño similar con respecto a la cepa N2. En la 
larva adulta es notoria la aparición de huevos característica propia de este 
estadio, para las dos cepas estos se encuentran dispuestos de manera or-
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denada a lo largo del cuerpo del nematodo y en una proporción semejante 
de 6-7 huevos para EG1285 y N2.

La supervivencia C. elegans no difiere entre la cepa 
EG1285 y N2 

Para evaluar si la inclusión del plásmido con GFP en la cepa transgé-
nica EG1285 tiene consecuencia en el tiempo de vida del nematodo se rea-
lizó el ensayo de supervivencia. Se tomaron 15 gusanos desde el estadio 
larvario L4, los cuales corresponden al 100% de la supervivencia que va 
disminuyendo con el paso del tiempo. Los 7 primeros días de desarrollo 
larvario no se tuvieron en cuenta debido a la compleja manipulación de 
las larvas en estadios primarios, por lo tanto, el día cero en la gráfica co-
rresponde al primer día en el que las larvas alcanzan el estadio de adulto 
joven (L4).

En la cepa salvaje N2 se observó un promedio de supervivencia de 
20 días y una disminución del porcentaje de supervivencia a partir del 
sexto día, que corresponde al 90% de la población que presentó un com-
portamiento descendiente, directamente proporcional al número de días 
transcurridos. Los nematodos de la cepa EG1285 se comportaron de ma-
nera similar obteniéndose como resultado disminución del porcenta-
je de supervivencia temprano con un 99.5% en el quinto día del ensayo, 
descenso de la longevidad directamente proporcional al paso del tiempo 
y un promedio de 19 días de vida (Figura 4); los resultados obtenidos no 
demuestran tener diferencia estadísticamente significativa (p=0.6232).

Figura 4. Caracterización fisiológica de las cepas N2 y EG1285 de C. 
elegans, ensayo de Supervivencia. 
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La reproducción de C. elegans no difiere entre la 
cepa N2 y EG1285 

El ensayo de reproducción se realizó por el recuento de larvas en 
estadios L1, L2 y L3 que se obtuvieron al final de la vida del nematodo, el 
conteo de larvas se realizó cada dos días a partir del primer día del en-
sayo; esto con el fin evitar la mezcla de las progenies. Observando que la 
cantidad de los nematodos de las cepas EG1285 y N2 al final de los conteos 
no diferían entre sí por lo tanto se determinó que no había significancia 
estadística para este ensayo. 

Figura 5. Caracterización fisiológica de las cepas N2 y EG1285 de C. 
elegans, ensayo de reproducción. 

Respecto a la cepa EG1285 el promedio fue de 205 larvas durante su 
ciclo de vida y para la cepa N2 el número promedio de larvas obtenidas en 
el recuento fue 206 (Figura 5). El valor de p=0.6323 permite establecer que 
no hay diferencia estadística significativa.

Conclusiones 

· Los nematodos de las cepas EG1285 y N2 de C. elegans no presen-
tan diferencias en cuanto a estadios larvarios y características 
fisiológicas como supervivencia, motilidad y reproducción. 

· El plásmido insertado en la cepa EG1285 que actúa como gen re-
portero mediante GFP no genera ninguna alteración sobre las 
características fisiológicas del nematodo en comparación con la 
cepa salvaje. 
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Resumen 

El 2015 Colombia se comprometió con la comunidad internacional 
a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Luego, la emisión 
de normativas es un paso en el camino hacia el cumplimiento. En este 
sentido, en 2015 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió 
la Resolución 0549 de 2015 “La Guía de construcción sostenible para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones”, que desarrolló una clasifica-
ción climática, basada en altitud, temperatura y humedad relativa, pre-
tendiendo correlacionar clima y consumos de agua y energía, con cuatro 
climas: frío, templado, cálido seco y cálido húmedo con cuatro ciudades 
tipo que suponen representan la totalidad del país. Sin embargo, un país 
tropical como Colombia, presenta diferentes particularidades ambien-
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tales, económicas o sociales, no pueden reducirse a cuatro tipos de clima 
o ciudad. 

Así que ¿Es posible correlacionar la zonificación bioclimática y los 
consumos de agua, energía y gas de cuatro ciudades colombianas para 
proponer estrategias de sostenibilidad? Para responder la pregunta, se 
plantea como objetivo general de esta ponencia realizar una correlación: 
clasificación climática, consumos de agua, energía y gas de cuatro ciuda-
des colombianas representativas. 

Es una investigación con enfoque metodológico cuantitativo, tipo 
descriptivo, en un nivel correlacional, de diseño documental a partir de 
datos secundarios, cuyo alcance busca comprender un fenómeno. 

Palabras clave: clasificación climática, consumos de agua y ener-
gía, consumos de agua, energía y gas. 

Marco teórico y estado del arte

A continuación, se presenta el marco teórico y estado del arte acerca 
de las zonificaciones bioclimáticas.

América Latina incluida Colombia, es una región eminentemen-
te urbana. La inclusión del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 11 
—“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”— en la Agenda 2030 responde al gran 
impacto global que tiene la urbanización y de la oportunidad de abordar 
muchos de los desafíos fundamentales del desarrollo sostenible a través 
de políticas e intervenciones en las ciudades. Esto es cierto aún más en el 
caso de América Latina y el Caribe, donde más del 80% de la población es 
urbana y donde el poder económico, político y administrativo se concen-
tra en las ciudades (Cepal, 2018).

Los objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS aplicables a la investi-
gación, se encuentran enmarcados en el tema de la transformación hacia 
sociedades sostenibles y resilientes (Objetivos 6, 7, 11, 12 y 15) (Cepal, 2018) 
(Conpes 3918, 2018) y la evolución del conocimiento del clima y su aplica-
ción en el ámbito de la arquitectura, con el fin de integrar estrategias a las 
edificaciones en pro de tener áreas confortables y eficientes, es uno de los 
retos que se ha planteado Colombia en la última década. 

Palabras clave: clasificación bioclimática, zonificación bioclimáti-
ca, ahorro agua y energía, confort.
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Clasificaciones climáticas

La clasificación climática consiste en la división del territorio en 
áreas más pequeñas, homogéneas desde el punto de vista espacial (Mora-
les, 2006). El desarrollo de una definición de zonas climáticas se ha plan-
teado desde el siglo XIX por diferentes investigadores -meteorólogos- o 
científicos interesados en el conocimiento del clima. Köppen (1884) defi-
nió una primera clasificación climática fundamentada en la variable tem-
peratura, estableciendo un total de 6 grandes zonas climáticas, a los que 
denominó cinturones climáticos: Cinturón Tropical (Regiones donde la 
temperatura excede los 20ᵒC durante todo el año), Cinturón Subtropical 
(Regiones con temperaturas promedio entre 10-20ᵒC), Cinturón Templa-
do (Regiones en las cuales al menos 4 de los 12 meses tienen temperaturas 
promedio menores a 10ᵒC), Cinturón Frío (Regiones donde la temperatura 
promedio del mes más frio en menor a 10ᵒC) y Cinturón Polar (Regiones 
donde las temperaturas promedio son de 1ᵒC). 

En el contexto nacional, Francisco José de Caldas en 1802, generó 
una clasificación climática fundamentada únicamente en la variación de 
la temperatura con la altura sobre el nivel del mar (pisos térmicos), clasifi-
cación que se restringió a la región tropical del continente americano. Cal-
das estableció unos límites y gradientes de temperatura acorde a la altura 
y definió así 4 pisos térmicos (Ideam, 2005) (ver Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación climática Caldas

Piso  
térmico Símbolo

Altitud 
msnm

Variación 
 altitud 
msnm

Temperatura 
°C

mín. máx. mín. máx. mín. máx.

Cálido C 0 1.000 0,0 400 24,0 50,0

Templado T 1.001 2.000 -500,0 500 17,5 24,0

Frío F 2.001 3.000 -400,0 400 12,0 17,5

Paramo bajo Pb 3.001 3.700 0,0 0 7,0 12,0

Páramo alto Pa 3.701 4.200 0,0 0 0,0 7,0

Fuente: Atlas Climatológico de Colombia (Ideam, 2005)
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Richard Lang (1915) utilizó un factor cociente (“Índice de Lang”) 
entre la precipitación anual “P” en (mm) y la temperatura media anual en 
°C y definió seis clases de climas (ver Tabla 2) que permiten establecer el 
grado de aridez de una región. Como tal, el índice no es un sistema de cla-
sificación climática en sí mismo y se ha utilizado de forma adjunta a dife-
rentes clasificaciones climáticas, con el fin de fortalecer las características 
de una región. 

Tabla 2. Índice de Lang

Índice de Lang P/T Clase de clima Símbolo

0 - 20 Desértica D

20 - 40 Árido A

46 - 60 Semiárido sa

60 - 100 Semihúmedo sh

100 - 160 Húmedo H

>160 Superhúmedo SH

 Fuente: Atlas Climatológico de Colombia (Ideam, 2005)

Paul Schaufelberguer en 1962, realizó la integración del índice de 
Lang y la clasificación de Caldas, obteniendo así, 25 tipos de climas que 
consideran las variables altitud, temperatura media anual y precipitación 
total media anual llamada “Clasificación Caldas-Lang” (Ideam, 2005) (ver 
Tabla 3).
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Tabla 3. Clasificación Caldas - Lang

Tipo de clima Símbolo

Cálido Superhúmedo CSH

Cálido Húmedo CH

Cálido Semihúmedo Csh

Cálido Semiárido Csa

 Árido CA

Cálido Desértico CD

Templado Superhúmedo TSH

Templado Húmedo TH

Templado Semihúmedo Tsh

Templado Semiárido Tsa

 Árido TA

Templado Desértico TD

Frío Superhúmedo FSH

Frío Húmedo FH

Frío Semihúmedo Fsh

Frío Semiárido Fsa

Frío Árido FA

Frío Desértico FD

Páramo bajo Superhúmedo PBSH

Páramo bajo Húmedo PBH

Páramo bajo Semihúmedo PBsh

Páramo bajo Semiárido PBsa

Páramo Alto Superhúmedo PASH

Páramo Alto Húmedo PAH

Nieves Perpetuas NP
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Por su parte, la Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio de Colombia, es la guía de construcción sostenible 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones (Minvivienda, 2016), y 
utiliza una clasificación climática de cuatro climas: frío, templado, cálido 
seco y cálido húmedo, definidos con base en altitud, temperatura y hume-
dad relativa (ver Tabla 4).

Tabla 4. Clasificación climática según Resolución 0549 de 2015

Tipo de clima Temperatura Altitud (msnm) Humedad
 relativa (%)

Frío 12-18 2.000-2.999

Templado 18-24 1.000-1999

Cálido seco >24 <1.000 < 75%

Cálido húmedo >24 <1.000 ≥ 75%

Metodología

Las siguientes son variables de la investigación:

·  Variable independiente: Clasificación climática

·  Relación: Correlación 

·  Variable dependiente: Consumos de agua, energía y gas

·   Variable adicional: No se definieron

·   Variables intervinientes: No se definieron

·  Variables extrañas o ajenas: No se definieron

·   Unidad de observación:  4 ciudades representativas de Colombia

·   Caso / Población:  Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
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La metodología se concreta así:

· Se eligieron las 4 ciudades representativas de Colombia por te-
ner el 30% de la población del país: Bogotá, Medellín, Cali y Ba-
rranquilla. 

· Se levantó la información climática del Ideam de cada una de las 
4 ciudades representativas de Colombia.

· Con esta información, se clasificó climáticamente cada una de 
las ciudades según la clasificación de la Resolución 0549 de 2015, 
con el sistema Caldas, sistema Lang y sistema Caldas-Lang.

· Se consultó la base de datos del Sistema Único de Información 
-SUI- de la Superintendencia de Servicios Públicos de donde se 
obtuvieron los datos de consumos 2017 de agua, energía y gas 
para cada una de las 4 ciudades representativas utilizadas como 
muestras, enfocando el análisis en viviendas de estratos 2 y 3, 
por representar en promedio el 60% de las viviendas en los cen-
tros poblados de las ciudades elegidas (DANE, 2020) y las de-
mandas sociales que se quien atender.

· Con toda la información se procedió a un meta-análisis para 
identificar relaciones entre variables climáticas con los consu-
mos de agua, energía y gas reales, comparados con los consumos 
normativos.

Datos y discusión

Para este trabajo, se eligieron las mismas cuatro ciudades caracterís-
ticas de la Resolución 0549 de 2015, ciudades con actividades económicas 
similares, pues una de las suposiciones de este trabajo es que la vocación 
económica de cada ciudad influye sobre los consumos de agua, energía  
y gas. 

Estas cuatro ciudades representan el 30% de la población colombia-
na y de cada una se levantó información de los datos climáticos, tal como 
indicó en la metodología y como se observa en la Tabla 5:
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Tabla 5. Datos climáticos de las cuatro ciudades elegidas

Datos climáticos Barranquilla Cali Medellín Bogotá D.C.

Altitud msn 2,00 954,00 1.490,00 2.547,00

Precipitación (P) mm 750,15 1.048,84 1.752,28 841,18

Temperatura (T) °C 27,73 25,19 22,49 13,68

Brillo solar
Horas/

día
6,63 5,07 5,08 4,37

Humedad relativa % 82,65 71,82 67,49 80,19

Evaporación mm 1.651,98 1.362,29 1.110,26 804,78

Evaporación potencial mm 1.569,00 1.364,50 1.517,60 1.079,20

P/T mm/°C 27,05 41,63 77,91 61,48

Fuente: Ideam, promedios climáticos 1981-2010 (Ideam, 2014)

Los datos utilizados corresponden a los datos promedios diarios 
anuales de un periodo de registro de 29 años del Ideam (2014) y fueron 
utilizados directamente de la base de datos y sin tratamiento. Ya con los 
datos climáticos, se procedió a realizar la clasificación climática por los 
cuatro sistemas elegidos: Resolución 0549, Caldas, Lang y Caldas-Lang tal 
se registró en cómo se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6. Clasificaciones climáticas de las cuatro ciudades elegidas

Clasificaciones  
climáticas Barranquilla Cali Medellín Bogotá DC

Clasificación Resolución  
0549

CH CS T F

Cálido  
húmedo

Cálido  
seco

Templado Frío

Caldas
C C T F

Cálido Cálido Templado Frío
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Clasificaciones  
climáticas Barranquilla Cali Medellín Bogotá DC

Lang A sa sh sh

Caldas-Lang

CA Csa Tsh Fsh

Cálido  
árido

Cálido 
 semiárido

Templado  
semihúmedo

Frío  
semihúmedo

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ideam (2005)

Se comparan las clasificaciones de la Resolución 0549 y Caldas-
Lang, las cuales muestran diferencias sensibles en el detalle de las clasifi-
caciones, como que para la ciudad de Barranquilla en la Resolución 0549 
el clima es cálido húmedo (CH) y en realidad es cálido árido (CA); o que 
para la ciudad de Cali es considerada cálido seco (CS) en realidad es cálido 
semiárido (Csa); o para el clima templado (T) es templado semi húmedo 
(Tsh) y frío (F) es semihúmedo (Fsh). Debe tenerse en cuenta que, según la 
Resolución 0549, el 69% de los habitantes de Colombia viven en climas cá-
lido húmedo (CH). Las variaciones fundamentales se dan en función de la 
humedad relativa (HR), factor clave que afecta la experiencia del confort 
en las personas. 

Por otro lado, se obtuvieron los consumos prescritos por la Resolu-
ción 0549 y los consumos promedio reportados en el Sistema Único de In-
formación de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUI, 2015), para 
sectores residenciales VIS en los estratos socioeconómicos 2 y 3 respec-
tivamente de las cuatro ciudades elegidas, como se puede observar en la 
Tabla 7:

Tabla 7. Consumos promedio de agua, energía y gas para las cuatro 
ciudades elegidas

Consumos Barranquilla Cali Medellín Bogotá DC

Energía VIS Resolución 
0549

kW/h/m²/
año

49,30 34,60 44,00 44,60

Energía VIS Consumo 
2015

kWh/año/
suscrip

3.264,86 1.897,95 1.645,00 1.869,85
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Consumos Barranquilla Cali Medellín Bogotá DC

Agua VIS Resolución 
0549

l/per/ 
día

125,40 156,70 113,90 105,70

Agua VIS Consumo  
2015

l/per/ 
suscrip

183,40 168,29 151,06 123,35

Gas natural VIS Consumo 
2017

m³/mes 198,80 121,86 149,10 186,64

Fuente: Resolución 0549 de 2015 (Minvivienda, 2016) y SUI (2015)

Dado que se desconoce el área típica de las viviendas, para el con-
sumo de energía y gas se asumió el consumo anual por suscriptor. Por lo 
tanto, para operar las cifras se estimó un área mínima promedio de 50 m² 
basados en el hecho que una vivienda de interés social VIS, tiene un valor 
máximo es de 135 salarios mínimos legales mensual SMLM, tiene un área 
menor a 70 m² y una vivienda de interés prioritario VIP, con valor máximo 
de 70 SMLM, tiene un área mayor a 45 m² (Minvivienda, 2020).

Con base en el área promedio, el consumo medio de energía en Ba-
rranquilla supera el consumo prescrito por la Resolución 0549; en Cali 
está en el límite y en Medellín y Bogotá los consumos están por debajo de la 
prescripción. Por lo anterior las metas de ahorro, resultan dispares, máxi-
me que los porcentajes de ahorro están atados a la clasificación climática, 
distorsiones que implican que los porcentajes de ahorro desatiendan ne-
cesidades básicas de confort de los habitantes, dificulten la aplicación de 
la normativa y el cumplimiento de los compromisos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Con el fin de comprender mejor, los consumos, a continuación, se 
realizó una correlación de estos con diferentes variables climáticas que 
permitan en el futuro, explicar de mejor forma su comportamiento y fun-
damente los aspectos a controlar, así como los porcentajes de ahorro de 
agua y energía. Los resultados de las correlaciones se pueden observar en 
la Figura 1.
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Figura 1. Correlación consumos de agua y energía con variables 
climáticas

Fuente: Resolución 0549 de 2015 y http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp

Las primeras gráficas muestran la correlación de los consumos de 
energía, en los que se hallan diferencias. Los prescritos por la Resolución 
0549 se ajustan a la humedad relativa con un R²= 0.33 que no los explica, 
en tanto que los consumos reales se explican con el brillo solar R²=0.817. 
El brillo solar está dado en función de la cantidad de horas de sol al día, 
con lo que se puede anticipar que, si se desea mejorar las condiciones de 
confort, pero reducir los consumos de energía, es necesario controlar las 
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ganancias directas solares, lo que conducirá a diferentes estrategias según 
el clima: en climas cálidos, actuar sobre las cubiertas, en climas templados 
sobre los muros y en climas fríos intervenir los pisos.

Respecto al consumo de agua también muestra diferencias entre 
los consumos prescritos por la Resolución 0549 y los consumos reales. 
Los primeros tienen una mejor vinculación con la temperatura que no al-
canza a explicarlos (R²=0.391), mientras que los segundos, los consumos 
reales se explican en función de la evaporación (R²=0.9834), además de la 
altitud y temperatura, que no se presentaron en la Figura 1. Esto resulta 
atractivo, porque la evaporación está vinculada al brillo solar. Sin embar-
go, está fuera del alcance de este trabajo el análisis de colinealidad entre 
las variables. En este caso, las estrategias dirigidas a mantener el confort 
y reducir el consumo, son más complejas. Es probable que, con la mejora 
de la ventilación natural, la captación de agua lluvia y la aplicación de las 
recomendaciones hechas para reducir los consumos de energía se puedan 
impactar los consumos de agua. Algo similar sucede con los consumos 
de gas. Si bien no fue considerado en la Resolución 0549, en este trabajo 
muestran una fuerte correlación con la humedad relativa (R²=0.7059) y es 
probable que se someta a las mismas consideraciones hechas para el con-
sumo del agua.

Conclusiones

· Se identificaron relaciones de los consumos de agua, energía y 
gas con otras variables climáticas que pueden explicarlos tam-
bién, lo que implica la posibilidad de proponer un sistema de 
clasificación que considere estas variables.

· La clasificación climática de la Resolución 0549 al ser tan gene-
ral, omite detalles que pueden resultar críticos al momento de 
establecer metas de ahorro de agua y energía y desviar las pro-
puestas bioclimáticas de solución, lo que implica que es nece-
sario considerar más particularidades de los municipios colom-
bianos.

· La humedad relativa (HR) en el sistema de la Resolución 0549 no 
puede explicar los consumos de energía, en tanto que el brillo 
solar explica los consumos reales.

· La temperatura (°C) en el sistema de la Resolución 0549 no pue-
de explicar los consumos de agua, en tanto que la evaporación 
explica los consumos reales.
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· La clasificación climática base de la Resolución 0549, se basa en 
altitud, humedad relativa (HR) y temperatura (T), lo cual resulta 
insuficiente para explicar los consumos que pretende reducir, 
lo que implica una revisión de esta clasificación.

Recomendaciones

· Estudiar las diferencias climáticas de la clasificación para los 
municipios de Colombia.

· Considerar las diferentes vocaciones económicas de los munici-
pios con el fin de identificar su influencia frente a los consumos 
de agua, energía y gas.

· A partir de la comprensión de la relación de las variables climá-
ticas con los consumos, evaluar el impacto económico, social y 
ambiental del conjunto de estrategias para lograr el confort y 
ahorros en agua, energía y gas.

· Considerar dentro de las estrategias hasta donde sea posible ca-
racterísticas de adaptación y cambio climático con la intención 
de incrementar la residencia de las edificaciones de vivienda.

· Evaluar la colinealidad de las variables climáticas en función de 
los consumos.
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Resumen

Esta ponencia, se fundamenta en identificar los factores culturales 
que influyen en la violencia contra la mujer, identificar los componentes 
de la cultura más relevantes en la Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca y los tipos de violencia que se evidencian. Para ello, la investigación 
recurrió a la técnica de la encuesta y para el registro de la información se 
optó por el cuestionario. El interés final que movió este acercamiento o 
estudio de carácter exploratorio fue analizar la problemática social de la 
violencia hacia la mujer en las y los jóvenes de primer a tercer semestre de 
la Unicolmayor.
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Introducción

En esta ponencia, se tiene como propósito presentar los resultados 
de la investigación realizada en el segundo periodo del año 2019. Esta in-
vestigación, enmarcada en el contexto de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, buscó identificar los tipos de violencia y los componentes 
de la cultura que predominan en este contexto educativo, y así mismo, en-
contrar qué factores culturales inciden en la violencia contra la mujer en 
la Unicolmayor.

Violencia contra la mujer. El enemigo invisible en el 
contexto universitario

En los espacios académicos, la violencia contra la mujer y las violen-
cias basadas en género cuentan con la característica de ser, al menos pú-
blicamente, algo vedado, en esta investigación nos propusimos compro-
bar si esto realmente es así. Por lo tanto pretendemos promover y generar 
conocimiento sobre la violencia de género y la incidencia que esta tiene en 
los espacios de la universidad, es por esto que en el presente documento 
se busca conocer la brecha de desigualdad de género en los estudiantes y 
finalmente incentivar la modificación de los protocolos de atención a víc-
timas que actualmente existe en la UCMC. 

Se retoman tres referentes teóricos que son Simone de Beauvoir, 
Mary Wollstonecraft y Flora Tristan; Cuando hablamos de mujer, la cien-
cia la define por poseer senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de 
Falopio. La construcción social y el desarrollo de la identidad, permiten 
que conceptos como mujer, hombre, masculino y femenino dejen de ser 
términos con definiciones universales, dan la posibilidad a las personas 
de interiorizar su feminidad desde la cultura, la moda y las ideologías 
mientras crean su visión de lo que significa ser mujer en la sociedad. En 
1975, Simone de Beauvoir habla sobre la libertad individual, en una entre-
vista con el periodista Jean Louis Servan (1975): “Lo que significa es muy 
simple, quiere decir que ser mujer no es un hecho natural, es el resultado 
de una historia”. 

Las feministas buscaban denunciar la violencia hacia las mujeres; 
para ello dice Mary Wollstonecraft (1792), plantean que ellas, buscan un 
cambio en los roles del matrimonio, la libertad en la educación y el descu-
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brimiento de oportunidades en la política. Flora Tristán (1844), referen-
te principal del feminismo obrero o socialista, es la autora de la conocida 
consigna ”Proletarios del mundo, uníos”. A partir de los enfoques de las 
tres autoras mencionadas anteriormente, se busca entender la lucha de la 
mujer, contra las injusticias de la sociedad, como: la desigualdad que exis-
te en los ámbitos de educación, oportunidades laborales, políticas, en los 
roles sociales, la cultura establecida, brechas salariales y cotización en el 
sistema de salud.

Con el fin de acercarse a la problemática presentada, se optó por 
realizar un estudio que desde el paradigma empírico - analítico, y con un 
enfoque cualitativo, y un diseño no experimental. El nivel de la investiga-
ción es el grado de profundidad de la investigación observa una realidad 
social específica, de manera explicativa, no solo busca entender el desa-
rrollo del objeto de estudio, sino también las causas que lo originó; se en-
carga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto, puede ocuparse tanto de la determinación de las 
causas, como de los efectos (Morales, 2012).

La población fueron los estudiantes de trabajo social de la Univer-
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que cursaban primer, segundo y 
tercer semestre del periodo de 2019 - II. La distribución de frecuencias era 
de 89, 87 y 64 estudiantes respectivamente. La técnica de muestreo es de 
tipo probabilística, el tipo de investigación aleatoria estratificada propor-
cional.

Tras encontrar que no se abren espacios para abordar la violencia 
contra la mujer y se desconoce otros tipos de violencia, además de la se-
xual, física o psicológica, lo podemos relacionar con el alto porcentaje 
que no se ha sufrido o sido testigo de violencia, porque posiblemente el 
desconocimiento de la misma no permite ver esa violencia que va mu-
cho más allá de lo físico o psicológico. A pesar de que se entiende que lo 
cultural sí influye al momento de hablar de violencia contra la mujer, se 
revela que la cultura de la Unicolmayor no es respetuosa, amable, inte-
resada, comprensiva, comunicativa y de convivencia, siendo la costum-
bre uno de esos factores culturales que predominan en la ausencia de 
una cultura mejor. La mayoría de encuestados no están satisfechos con 
la cultura que se desarrolla dentro de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, la falta de espacios donde informen sobre la violencia 
contra la mujer dentro de la Universidad y el desconocimiento de la exis-
tencia del protocolo de prevención por parte de los estudiantes. Estos re-
sultados son representados en:
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Gráficas:

Presencia de situaciones de violencia hacia la mujer en la Unicolmayor, 
2019

Percepción de los tipos de violencia presentes en la Unicolmayor. 2019

Percepción de los principales entes perpetradores de violencia en la 
Unicolmayor. 2019

Percepción de los espacios de abordaje a la violencia contra la mujer en 
la Unicolmayor. 2019
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Percepción de la cultura presente en la Unicolmayor (respetuosa, 
amable, interesada, comprensiva, comunicativa y de convivencia). 2019

Aspectos de la cultura en la cual se considera que está fundamentada 
la violencia contra la mujer en la Unicolmayor. 2019

Conocimiento sobre los tipos de violencia

Conocimiento del protocolo de atención a víctimas de violencias 
basadas en género y violencia sexual de la Unicolmayor
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En estos resultados se evidencian varios aspectos.

En primer lugar, tras encontrar que no se abren espacios para abor-
dar la violencia contra la mujer y se desconoce otros tipos de violencia, 
además de la sexual, física o psicológica, lo podemos relacionar con el alto 
porcentaje que no se ha sufrido o sido testigo de violencia, porque quizás 
el desconocimiento de la misma no permite ver esa violencia que va mu-
cho más allá de lo físico o psicológico, así mismo, en esta ausencia de abor-
daje se podría incluir el desconocimiento de la mayor parte de la muestra 
frente al protocolo de violencias basadas en género y violencias sexuales 
existente en la Unicolmayor.

Como segundo punto, a pesar de que se entiende que lo cultural si 
influye al momento de hablar de violencia contra la mujer, se revelan que 
la cultura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca no es respe-
tuosa, amable, interesada, comprensiva, comunicativa y de convivencia, 
siendo la costumbre uno de esos factores culturales que predominan en la 
ausencia de una cultura mejor.

Tocando el punto referente a los tipos de violencia presentes en el 
contexto universitario, se encuentran en un mayor porcentaje la violencia 
psicológica (44,2 %), la violencia sexual (19,2%) y la discriminación (17,3%), 
sin embargo y como un aspecto que queremos resaltar es que frente a la 
violencia física se presentó un 3,9%. Aunque es un porcentaje bajo, es una 
situación que tiene consecuencias en relación al reglamento existente en 
la universidad, pero al no tener mucho acceso a las rutas de atención, estos 
casos, se pueden llegar a pasar por alto.

Finalmente, y como punto a resaltar se encontró que los principa-
les entes perpetradores de violencia son el cuerpo de seguridad (44,2%), 
docentes y estudiantes con el mismo porcentaje (19,2 %). En este sentido 
queremos hacer un llamado a revisar las posibles relaciones de poder en 
la Unicolmayor presentes en los dos primeros entes.

Como conclusión, se evidencia que los factores culturales que influ-
yen en la violencia contra la mujer como lo son los códigos, normas, la siste-
matización de costumbres y los valores presentes en la sociedad estudiantil 
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; podemos afirmar que 
el factor que más influye es la sistematización de costumbres porque man-
tener tradiciones sociales y adaptarse a lo que la mayoría hace, dice y piensa 
es más importante. Se puede observar un déficit por parte de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, en el proceso de dar a conocer los proto-
colos de atención y el desarrollo de un ambiente libre de violencia, discrimi-
nación y/o desigualdad para las mujeres dentro de la institución.
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Teniendo en cuenta lo anterior se realizan una serie de recomen-
daciones con el fin de mejorar el protocolo de atención a las víctimas de 
violencia basada en género, en un primer momento para la realización de 
próximos estudios tener en cuenta ambos sexos ya que está investigación 
se realizó a modo general pero principalmente fue enfocado para las mu-
jeres con mayor entendimiento del impacto en las mismas. En el ámbito 
universitario es importante tener en cuenta el protocolo y la formación 
de profesionales llámese docentes, y de las directivas ya que estas son las 
primeras personas que deberían velar por nuestro bienestar, pero en este 
caso se ven a estas personas como los principales agresores. Tener claro los 
enfoques y los paradigmas según su línea de investigación. Analizar otros 
tipos de recolección de datos para así abrir otros espacios de intervención 
en la comunidad durante la investigación.
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Resumen 

Los casos de éxito en internacionalización empresarial tienen un 
valor como referente gerencial, los cuales desde la revisión sistemáti-
ca para el periodo 2010-2020 haciendo uso de EBMgt-evidence based 
management, permitieron analizar las prácticas implementadas en la 
gestión para la caracterización de la estrategia internacional, con re-
sultados aplicables al marco institucional, quienes son los generadores 
de política, programas y acciones para la internacionalización de las 
pymes. Dicha caracterización se analizó desde redes semánticas, esta-
bleciendo como macro categorías: los beneficios, las limitantes, las ac-
ciones estratégicas, los sectores, las formas de ingreso, los impulsores, 
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los mercados y los resultados. Los resultados permiten deducir que las 
pymes colombianas perciben en primera medida las limitaciones que 
les imposibilitan el proceso, las cuales se pueden mitigar haciendo la 
articulación universidad-empresa-Estado, a partir de un marco articu-
lado que como sistema permita la atención, partiendo del diagnóstico y 
el análisis de las problemáticas en relación con la obtención de recursos 
físicos (financiero, infraestructura y humano), pero también en la gene-
ración de capital intangible (competencias del personal, gestión y trans-
ferencia del conocimiento, las habilidades de los directivos y la cultura 
organizacional para la internacionalización), además de fortalecer las 
prácticas en internacionalización interna que permitan la consolida-
ción y el uso de la referenciación estratégica para el fortalecimiento de 
los procesos y las actividades para una internacionalización con impac-
to en la generación de valor agregado, la empleabilidad, la innovación y 
la productividad, además del crecimiento empresarial, como condición 
propia de la internacionalización. 

Palabras clave: casos de éxito, internacionalización, estrategia in-
ternacional, pymes.

Introducción

En los resultados de los estudios adelantados por la Cepal, en cuan-
to a la internacionalización de las empresas en Colombia se reconocen 
los avances en la identificación del marco institucional, las acciones para 
la promoción y la definición de una ruta exportadora (Frohmann, et al., 
2016), sin embargo, se considera que las pymes tienen dificultades desde 
la preparación para la apertura (García-García, et al., 2019), al omitir el de-
sarrollo de un proceso secuencial, mediante un modelo Uppsala (Caldas, 
2016), además de la financiación que permita la innovación, como condi-
ción ecuánime en el proceso de internacionalización, sumado a la dificul-
tad de determinar la viabilidad financiera para incursionar en los proce-
sos de internacionalización internos y externos.

América Latina comparte el comportamiento de tener un tejido 
empresarial conformado por pymes en un 99%, las cuales generan el 61% 
del empleo, sin embargo, su participación en el PIB es del 25%, a dife-
rencia de los países europeos, en donde su participación es del 56%. Lo 
anterior es la consecuencia de tener baja participación en los mercados 
internacionales y los bajos niveles de asociatividad para generar econo-
mías a escala, además de la falta de integración que limita su capacidad 
de aprender. 
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La vinculación de la internacionalización a las pymes permitirá 
generar procesos de innovación (Frohmann, et al., 2016), fortalecer la aso-
ciatividad accediendo a los beneficios de la negociación en bloque, me-
diante economías de escala y alcance (Nuruzzaman, et al., 2019), reducir la 
tendencia a desarrollar actividades en mercados masivos que no agregan 
valor de un único producto a un único destino, tener capacidad para in-
novar (Dini & Stumpo, 2018), que al final del ejercicio puedan medir su 
impacto y resultado. 

El objetivo de la investigación es consolidar, organizar y analizar los 
casos de éxito que orientan a las pymes y el marco institucional sobre los 
elementos que tiene la estrategia. La investigación está vinculada como 
proyecto a la línea de contabilidad integral, en la sublínea de microconta-
bilidad, en donde se aborda la contabilidad de la empresa, aprobada como 
proyecto de iniciación científica en la Universidad Militar Nueva Grana-
da UMNG (PIC-DIS-3305), el cual reconoce a las pymes como generadoras 
de empleo y agentes de la transformación en la economía local, la cual se 
logra desde vinculación universidad-empresa-Estado, detectando las po-
sibles líneas de intervención y acompañamiento para fortalecer el tejido 
empresarial local. 

Materiales y métodos

Se realizó una revisión sistemática de literatura, aprovechando los 
beneficios de hacer uso de EBMgt-evidence based management que per-
mite documentar y analizar las prácticas implementadas en la gestión des-
de las estrategias y las evidencias, como resultado de la intervención em-
presarial; soportado en modelos teóricos de estrategia y casos de éxito en 
internacionalización disponibles en las bases de datos como: Legiscomex, 
Vlex, Proquest, E-libro7-24, Business Searching Interface, Dialnet, Eme-
rald y Elservier. 

La finalidad de la revisión es la comprensión de los casos desde la 
práctica gerencial para validar su posibilidad de transferencia (Chicaíza-
Becerra, et al., 2017). Para el desarrollo de la misma, se usan los protocolos 
de revisión sistemática de la literatura en las ciencias empresariales, los 
cuales incluyen la parametrización, la definición de fundamentos teóri-
cos, metodológicos y el contexto, la definición de ecuaciones de búsqueda 
y el reporte de la información encontrando los puntos en común de las 
estrategias y tácticas para la internacionalización, analizado mediante 
software Atlas.ti desde redes semánticas para categorizar los elementos 
de la estrategia.
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Resultados y discusión

La estrategia internacional puede ser definida desde diversos auto-
res, quienes se complementan y establecen factores, elementos y premisas 
que determinan algunas variables que deberán gestionar las empresas en 
sus procesos de internacionalización, los cuales fundamentan en el análi-
sis de los diversos autores de la internacionalización: 

Tabla 1. Análisis de los elementos de la estrategia internacional

Elementos Yip,  
(2001)

Seni  
(2013)

Johnson, Scholes 
& Whittington 

(2006)

Hill  
(2007)

Entorno
Aprovechan 
factores del 

entorno

Vilo estratégico, 
oportunidades, 

marco normativo

Capacidad de 
detectar los 

cambios 

Capacidad 
interna

Inversión y 
capacidades 

internas de la 
organización

La gestión  
con un objetivo

Planeación  
de actividades

Áreas,  
procesos y 
funciones

Beneficios
Fuente  

de ventaja  
competitiva

Acciones de  
articulación  

y alianzas  
estratégicas

Descentralización 
del proceso  

productivo y  
creación de valor

Creación de 
valor

Limitantes
Cambios del 
entorno y el 

mercado

Mitigar  
amenazas  

del entorno

Mercado  
global  

requiere  
inversión

Impulsores

Mercado,  
costos,  

gubernamentales 
y competitivos

Mejoramiento  
de la  

competitividad

Reducción  
de costos

Capacidad  
de respuesta

Acciones 
estratégicas

Desarrollo de 
productos y 

servicios 
globales  

estandarizados

Comprensión,  
el diseño, la  

delimitación y la 
gestión 

Toma de decisiones 
en atributos de 

productos y diseño 
de canales

Diferenciación 
para lograr un 
valor superior 

y adaptarse

Contexto de 
desarrollo Organizaciones

Unidades  
estratégicas  

de negocio (celdas 
de negocio)

Nota: autores retomando a Yip (2001), Seni (2013), Johnson, Scholes & Whittington (2006), 
Hill (2007).



Caracterización de la estrategia internacional de las pymes colombianas 
 desde la revisión sistemática de los casos de éxito

175

Por otra parte, la estrategia internacional tendrá como fines últimos 
la rentabilidad a partir de la reducción de los costos, la generación de valor 
que permita incrementar el precio o aumentar las ventas en los mercados 
existentes e ingresar a nuevos mercados para hacer crecer la utilidad, se 
logra a partir de las iniciativas, decisiones y acciones denominadas estra-
tegias. Además de establecer que la estrategia no es responsabilidad de un 
área de la organización como lo puede ser finanzas o mercadeo, sino que 
requiere la implicación de la organización concebida de forma holística 
que permita la creación de valor.

Con el fin de identificar los elementos que incluyen las empresas co-
lombianas para su internacionalización, se realizó el análisis de casos de 
éxito, retomando la definición de una narración en la cual se describe una 
o varias situaciones relacionadas con hechos, experiencias y percepcio-
nes pasadas, presentes y futuras alrededor de una organización o sector, 
el cual tiene como finalidad describir escenarios y realidades que han en-
frentado y podrán enfrentar los directivos en el ejercicio de las funciones 
empresariales (Rave & Franco, 2011). 

El análisis de los casos se realizó mediante una matriz de revisión 
sistemática que además de los datos de referenciación del artículo para 
verificar su validez documental, tomó como referencia los siguientes cri-
terios de análisis: 

Tabla 2. Criterios de análisis de la revisión sistemática de la literatura

Criterios Variables analizadas en la revisión documental 

Criterios para  
referenciación  
y verificación  
de la validez

Fuente, título, año, volumen página de inicio y página de 
finalización, citado por, DOI/ISBN, link, afiliación de los 
autores, página de inicio, página de finalización,DOI/
ISBN, afiliación de los autores, resumen, palabras claves, 
tipo de documento, fuente, ámbito, propósito (objetivo), 
alcance del documento, estrategia metodológica, ins-
trumento, fuentes, tamaño muestral, tipo de muestreo, 
selección de participantes/elementos, informantes/po-
blación/elementos, procesamiento/técnica de análisis de 
información mecanismos para dar rigor o validez.

Aspectos para  
documentar  
la estrategia

Variables o conceptos centrales, factores de éxito, territo-
rio/país, implicaciones gerenciales, beneficios de la inter-
nacionalización, limitaciones, principales ideas, relevan-
cia, resultados, conclusiones y recomendaciones.

Nota: elaboración de los autores retomando a Chicaíza-Becerra et al. (2017).
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Seguido a la revisión sistemática de los casos de éxito documenta-
dos desde la literatura científica, se definieron las familias y los elementos 
asociados, con el fin de hacer la caracterización de la estrategia interna-
cional durante el periodo de 2010-2020, para orientar al marco institu-
cional en el fortalecimiento de sus estrategias de intervención, los cuales 
corresponden a los elementos en común de la estrategia desde lo teórico y 
al resultado de análisis semántico: 

Figura 1. Macro variables mencionadas en la definición de la 
estrategia según casos de éxito en las empresas en Colombia. 

Fuente: elaboración de los autores desde análisis semántico de casos  
de éxito documentados en el periodo 2010-2020 en relación  

con la internacionalización de las empresas. 

En la descripción de la estrategia internacional por parte de las 
empresas se señala de forma recurrente las dificultades y las limitantes 
que debieron superar para ingresar a los diferentes mercados, dentro de 
los cuales se mencionan en primera medida los recursos para la financia-
ción (Aranda-Camacho et al., 2019; Cámara de Comercio de Barranquilla, 
2016), el talento humano (Miranda et al., 2020; Franco-Ángel & Urbano, 
2019), la creatividad e innovación (González-Díaz et al.,2018; Procolom-
bia, 2016), el desconocimiento del mercado (Lechuga Cardozo et al., 2017) 
y la capacidad directiva reducida para enfrentar la internacionalización 
(Mesa et al., 2012; Cámara de Comercio de Barranquilla, 2016) además de 
otros aspectos que tienen relevancia en la toma de decisiones a nivel insti-
tucional y que se deben analizar como sistema empresarial la logística, el 
desconocimiento de los regímenes cambiarios y arancelarios e impuestos 
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en general, además de la tramitología y el desconocimiento de la normati-
vidad, como se muestra en la Figura 2. 

En la Figura 3, se distingue la relación con las acciones estratégi-
cas que realizan las pymes para su internacionalización soportado por 
la elección del mercado; los casos demuestran las alternativas de aná-
lisis para la priorización de mercados (Lechuga-Cardozo et al., 2020; 
Baena-Rojas et al., 2018) las alianzas y cooperación (Bermúdez-Díaz & 
Franco-Ángel, 2018; Lechuga Cardozo et al., 2017) acciones de marketing 
internacional como ruedas de negocios y ferias comerciales (Ojeda et. al., 
2018; Procolombia, 2018), seguido por la vinculación empresa-Estado 
dentro de algún programa de apoyo a los empresarios y acciones para in-
crementar la respuesta (Cabeza-Gil et al., 2016; Franco-Ángel & Urbano, 
2019), además del fortalecimiento tecnológico, la administración de la 
cadena de valor, la generación de alguna ventaja competitiva, el desarro-
llo de producto, el uso de la ventaja geográfica y el repensar el modelo de 
negocio, entre otros. Desde este análisis se debe mencionar que el sopor-
te institucional ha sido vital como un ejercicio sectorial que impulsa la 
competitividad y es un asunto estratégico de país, además de potenciar 
el poder de negociación como proveedores para el mundo, pues desde la 
orientación actual, el mercado internacional es quien impone las condi-
ciones de negociación y las pymes dados sus bajos niveles de innovación 
y de características diferenciales deben responder a dichas condiciones, 
además de hacer un llamado a la intervención sobre la desprotección en 
el campo de la propiedad intelectual a la cual se enfrentan las empresas 
(Manquillo-Astaíza, 2019).

En cuanto a los beneficios, los empresarios consideran que los re-
sultados son sustanciales en ventas (crecimiento, participación, pene-
tración de mercados) (Velásquez-Montoya et al., 2015), además de los be-
neficios relacionados con la experiencia y aprendizaje (Anzo & Estra-
da et al., 2014) y el impacto en el portafolio de negocios, desde la diversi-
ficación y desarrollo de producto, como se puede apreciar en la Figura 
4; los resultados anteriores se respaldan desde la orientación a buscar 
la selección de un mercado para evitar la dependencia del mercado  
doméstico. 

Referente al marco para la internacionalización, en los casos de 
mencionan a entidades como Procolombia, el programa de transforma-
ción productiva, las cámaras de comercio y otras de consulta para referen-
ciar y apoyarse desde el análisis de la información para la reconstrucción 
del caso de éxito, como se muestra en la Figura 5, el cual se debe articular y 
debería contribuir a superar las limitantes identificadas por las empresas 
en la documentación de los casos de éxito. 
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En relación con las acciones que mencionan los casos como prepa-
rativos para la internacionalización están relacionados con la produc-
ción desde el incremento de la capacidad productiva (Díaz Vásquez et 
al., 2019; Cámara de Comercio de Barranquilla, 2016; Restrepo-Morales 
& Vanegas-López, 2015) el fortalecimiento de la cadena de valor (Ochoa 
Díaz & Ríos Millán, 2011) de los procesos productivos, que permitan el 
desarrollo de producto (Ochoa, Lenis, & Rizo, 2017); además para con-
trarrestar una limitante, se encargan de la preparación del talento hu-
mano para la internacionalización (Miranda et al., 2020), además de ges-
tionar conocimiento y prepararse con certificaciones internacionales 
como se muestra en la Figura 6. 

Acerca de los impulsores reconocidos como la motivación que so-
porta el proceso de la internacionalización, se mencionan las alianzas y 
la cooperación, la tecnología, los competidores, la localización, la marca y 
los tratados comerciales TLC, como se muestra en la Figura 7. Aunque se 
realizó un análisis de mercados de ingreso y sectores en las figuras 8 y 9, 
se considera que puede ser subjetivo, pues depende de la orientación de la 
investigación en el campo, por lo tanto para generar alguna conclusión so-
bre la orientación de la vocación exportadora, se deberá revisar las cifras 
de comercio exterior.

Figura 2. Caracterización de la estrategia internacional: principales  
limitantes que enfrentan las empresas en el proceso de internaciona- 
lización en Colombia
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Figura 3. Caracterización de la estrategia internacional: acciones que 
permitieron la internacionalización 

Figura 4. Caracterización de la estrategia internacional: los beneficios 
resultados de la internacionalización 
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Figura 5. Caracterización de la estrategia internacional: el marco 
institucional para la internacionalización 

Figura 6. Caracterización de la estrategia internacional: acciones de 
internacionalización interna
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Figura 7. Caracterización de la estrategia internacional: impulsores 
para la internacionalización interna

Figura 8. Caracterización de la estrategia internacional: mercados 
recurrentes para la internacionalización
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Figura 9. Caracterización de la estrategia internacional: sectores 
documentados internacionalización

Conclusiones preliminares

El análisis de la caracterización de la estrategia de internacionali-
zación desde casos de éxito permite identificar que las empresas perciben 
más limitaciones que beneficios al ejercicio de internacionalización, las 
cuales pueden ser abordados desde la vinculación universidad-empresa-
Estado, generando un marco articulado que como sistema brinde aten-
ción, partiendo del diagnóstico y el análisis de las problemáticas de las 
pymes en relación con la obtención de recursos físicos (financiero, infraes-
tructura y humano), pero también en la generación de capital intangible 
(competencias del personal, gestión del conocimiento y transferencia del 
conocimiento y las habilidades de los directivos y cultura organizacional 
para la internacionalización). 

El marco institucional que se menciona para la internacionaliza-
ción funciona como fuente de consulta para el proceso de internacionali-
zación, con excepción del apoyo recibido desde el gobierno nacional por 
Procolombia (antes Proexport), desde los mecanismos para la comerciali-
zación, lo cual permite evidenciar que se tiene una brecha desde el acom-
pañamiento para temas trascendentales como la correcta aplicación de la 
política cambiaria, tributaria y arancelaria que permita la competitivi-
dad. Por otra parte, se destaca que la documentación de los casos de éxito 
han sido adelantados por las universidades, lo cual se considera como una 
metodología que desde un uso analítico, puede orientar a las empresas y 
al Estado para aprender desde las lecciones aprendidas y fortalecer sus ac-
ciones de intervención. 
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La continuidad del proyecto permitirá contrastar el cómo se puede 
articular el marco normativo, con el fin de soportar la internacionaliza-
ción de las pymes, retomando el concepto de internacionalización inter-
na, el cual se asume como el proceso de preparación y referenciación en 
donde se aprovecha el contexto internacional para explorar nuevas tec-
nologías, afinar procesos de conocimiento de los clientes, fortalecer ha-
bilidades de gestión y aprender de las buenas prácticas de otros contextos 
(Child et al., 2017).
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son incipientes los diseños y las técnicas constructivas. A partir de estos 
antecedentes surge una alianza estratégica interinstitucional para desa-
rrollar un modelo productivo en torno a las construcciones rurales en 
guadua con fines turísticos, en donde participen actores desde la triada 
universidad-empresa-Estado. De una parte, una universidad de Colom-
bia aporta transferencia de conocimiento de la guadua como material 
de construcción bajo condiciones de diseño de la NSR 2010 Titulo G. De 
otra parte, el sector empresarial contribuye con experiencias de proyec-
tos turísticos en guadua con enfoque sostenible. Por su parte, el munici-
pio de Atlixco desde su Plan de Desarrollo 2018-2021 aporta estrategias 
que permiten la implementación de un modelo productivo a mediano 
plazo. 

El proceso metodológico inició con una investigación de carácter 
exploratorio documental en diversas fuentes para construir los marcos 
de referencia. De forma paralela los investigadores de México realizaron 
trabajo de campo para la caracterización del lugar y de la población objeto. 
En la fase final se correlacionaron los aspectos anteriores y se generó la 
propuesta para diseño y puesta en marcha. 

Palabras clave: sostenibilidad, construcción, guadua, modelo tu-
rístico.

Introducción

El desempleo y la falta de oportunidades laborales para la pobla-
ción rural latinoamericana ocasionan que el nivel de ingresos sea insufi-
ciente para adquirir los bienes y servicios que requiere una familia para 
satisfacer sus necesidades básicas, generando condiciones de pobreza y 
constante migración hacia centros urbanos. El municipio de Atlixco en 
el Estado de Puebla México no es ajeno a este fenómeno (Domínguez, 
2015), al que se debe enfrentar la comunidad, con los problemas adicio-
nales causados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Sumado a 
estas problemáticas, la población no ha optimizado el uso de los recursos 
naturales de su territorio como la guadua-bambú ya que desconoce las 
técnicas para utilizar este recurso bajo un modelo de emprendimiento 
generador de nuevas fuentes de ingreso. De otra parte, el turismo como 
actividad emergente cobra fuerza paradójicamente luego del terremoto 
desde cuándo se han incrementado las visitas de turistas a este muni-
cipio (Aguilar, 2018), lo cual se puede ver como una oportunidad para 
iniciar un modelo de emprendimiento basado en el uso y aprovecha-
miento de la guadua-bambú para la construcción de posadas rurales 
sostenibles en guadua bambú como alojamiento turístico rural, modelo 
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que a mediano plazo redunde en mejores oportunidades y producción 
sostenible de empleos por autogestión recibiendo previamente capacita-
ción de técnicas con el apoyo de alianzas público privadas que faciliten 
la transferencia del conocimiento, su aplicación y difusión. Como punto 
de partida, en México ya se han generado avances en la implementación 
de una cadena productiva de bambú en el Estado de Puebla apoyados 
por la Secretaria de Desarrollo Rural Estatal y una asociación civil. La 
cadena productiva cuenta con todo el proceso desde la semilla, viveros, 
plantaciones, manejo, cosecha, transformación y comercialización del 
bambú (Cedeño, 2011) sin embargo no se evidencia el inicio de procesos 
para su utilización como material de construcción.

Materiales y métodos

De acuerdo a D´Esezarte y Llagunes (2016) “el bambú juega un pa-
pel importante dentro de las actividades económicas de la sociedad con-
tribuyendo en el mejoramiento del nivel de vida de todas aquellas per-
sonas involucradas en esta noble actividad”. El interés por esta planta de 
la familia de las gramíneas, en México ha venido en aumento y se espera 
desarrollar una cultura en torno a su utilización como parte de las estra-
tegias de desarrollo sostenible en comunidades rurales menos favorecidas 
y en condición de vulnerabilidad. 

Según lo comentado en EFE News (2013) “México tiene 1.200 hectá-
reas cultivadas con bambú, un negocio que genera más de 4.000 empleos 
directos y más de 26.000 indirectos. Este cultivo se ha convertido en una 
alternativa en las zonas de mayor atraso y pobreza”, aspecto que ratifica 
las bondades de su uso en la implementación de modelos productivos sos-
tenibles. De acuerdo a Cedeño & Irigoyen (2011, p.223), en México existen 
especies nativas de bambúes leñosos que crecen de forma silvestre de las 
cuales 30 son endémicas, así como otras tantas especies introducidas des-
de Colombia y California. Sin embargo, en México el uso de este material 
se limita a construcciones menores como cocinas y en algunos casos como 
estructura de cubiertas.

Como material de construcción, la guadua presenta características 
mecánicas del orden de los aceros y los concretos, muy favorable en la re-
lación resistencia-peso. En países como Colombia y México se encuentra 
la especie conocida científicamente como guadua Angustifolia kunth, que se 
caracteriza por su resistencia y durabilidad, siendo una de las pocas espe-
cies de bambú certificada para uso estructural. Este acero vegetal es además 
un material liviano y flexible que puede ser utilizado en construcciones 
sismo-resistentes de bajo costo. A nivel arquitectónico, con la guadua se 
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logran acabados sin mayores requerimientos para crear ambientes acoge-
dores, y su apariencia rustica se adapta al hábitat rural, ya sea en muros, 
techos o elementos estructurales a la vista. Un factor determinante al mo-
mento del diseño es la disposición de las fachadas, ya que es el lugar donde 
los rayos solares y la humedad deterioran la guadua de forma permanente.

Las posadas en el marco del turismo sostenible 

El turismo sostenible es una industria de rápido crecimiento y fuen-
te de ingresos importante, que debe propender por aspectos importantes 
que eviten la pérdida del patrimonio cultural y la degradación ambiental, 
así como la disminución de impactos negativos durante la construcción 
de la edificación. En este sentido, para el desarrollo de la posada rural se 
tiene en cuenta la definición desde la Organización Mundial de Turismo 
OMT relacionada con el turismo sostenible: “El turismo que tiene plena-
mente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, socia-
les y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de 
la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

En este marco, se establece la modalidad de presentación del servi-
cio de alojamiento y hospedaje denominada posada turística, que general-
mente se encuentra en áreas rurales y corresponde a una “Vivienda fami-
liar en que se presta el servicio de alojamiento en unidades habitaciona-
les preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal propósito 
es promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes 
prestadoras del servicio” (Icontec, 006, 2004, p.4).

En este contexto, el proyecto implementa criterios de diseño soste-
nible, permitiendo la optimización de los recursos naturales, reducción 
de costos, ahorros en consumos, y calidad de habitabilidad propiciando 
una relación amable con el entorno rural donde se situará, mediante el 
uso de buenas prácticas en aspectos relacionados con la calidad del am-
biente interior, la eficiencia energética, el ahorro hídrico y la vida útil de la 
construcción permitiendo optimizar los recursos naturales disponibles, 
como el sol y el viento, para lograr niveles óptimos de confort con el menor 
consumo energético.

Caracterización de lugar

El municipio de Atlixco se encuentra ubicado en el valle del mis-
mo nombre, a 25 kilómetros de la ciudad de Puebla capital del estado, 
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con una altitud promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar, con es-
tructuras de relieve que van desde las planicies al centro del territorio 
con 1.600 msnm, hasta terrenos quebrados en el pie de monte de la sierra 
volcánica, llegando a los 3.000 msnm. En relación con el clima, se pre-
sentan temperaturas entre 10°C y 20°C. El suelo está dedicado un 69% 
a usos de vegetación, un 16% a pastizales y bosques, y el 15% restante a 
usos urbanos (Inegi, 2009). La mayor parte de los suelos están compues-
tos por fluvisoles sobre depósitos aluviales, que se caracterizan por tener 
un pH neutro lo que favorece la adecuada asimilación de nutrientes y el 
desarrollo de las plantas. Por estar en la zona de sabana se encuentran 
periódicamente inundados. Las condiciones de lugar favorecen el culti-
vo y aprovechamiento de la guadua lo cual beneficia en gran medida el 
desarrollo del modelo productivo. 

Teniendo en cuenta las condiciones del lugar y la caracterización de 
la población objeto en el municipio de Atlixco, se generó el diseño de la 
posada en planta con la distribución espacial de acuerdo a las necesidades 
requeridas. En razón a que la posada tiene doble función, como habita-
ción familiar y como hospedaje, se tienen en cuenta aspectos mínimos re-
queridos desde las normativas de Colombia y México para establecimien-
tos de hospedaje rural cumpliendo condiciones de confort, seguridad y 
accesibilidad para personas con movilidad limitada.

Respecto a la estructura, dando respuesta a las necesidades de sis-
mo resistencia que requiere la edificación, y teniendo en cuenta que Mé-
xico no cuenta con la normativa requerida para edificaciones en guadua, 
se realizó el diseño estructural con base en la normativa colombiana pre-
sentada en el título G de la NSR 2010 numeral 12, referida al diseño de ele-
mento sometidos a flexión. El piso genera el sistema estructural primario 
mediante un entramado de vigas y viguetas ubicadas de forma perpendi-
cular, y junto con el tablero evitan la torsión a nivel de piso y limitan las 
deformaciones en este nivel. La cubierta es el elemento estructural que a 
manera de diafragma reparte las fuerzas inerciales de los muros.

Los muros conformados por mallas de vena recubiertas de mortero 
son los elementos verticales de resistencia sísmica que evitan torsiones de 
los pórticos y consolidan el sistema.

Factibilidad, modelo de sostenibilidad y desarrollo

La propuesta de posada rural en guadua-bambú posibilita con-
frontar dos realidades evidentes en la zona de aplicación del modelo: en 
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primer lugar, la estructura de gobernanza a la luz del Plan Municipal de 
Desarrollo Atlixco 2018 - 2021, que afronta el bienestar de la sociedad, 
particularmente en el escenario de la vivienda; y, de otra parte, cómo esta 
misma estructura de gobernanza conjuga el mercado-productividad con 
la garantía de sostenibilidad de este tipo de proyecto.

En este sentido, la decisión del gobierno de Atlixco para implemen-
tar el proyecto propuesto aporta en la dinamización de la gestión y am-
plía la capacidad de proposición de estructuras de negocio alternativas, 
haciendo uso de infraestructuras que medioambientalmente le son favo-
rables a la población y por tanto al mejoramiento de los niveles de produc-
tividad de esta. Como escenario derivado del diagnóstico, la estructura de 
producción cultural y el componente turismo se correlacionan en el pro-
yecto de investigación dado que, como parte del modelo de sostenibilidad 
y competitividad estos dos elementos resultan viables para la implemen-
tación y aprovechamiento.

Puesta en marcha

El diseño arquitectónico se desarrolla a partir de los lineamien-
tos establecidos para la modalidad de presentación del servicio de alo-
jamiento y hospedaje de posada turística en áreas rurales: “Vivienda 
familiar en que se presta el servicio de alojamiento en unidades habi-
tacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal 
propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las fami-
lias residentes prestadoras del servicio” (Icontec, 006 2004, p.4). Según 
las condiciones encontradas y los requerimientos manifestados por los 
encuestados, se plantea una cabaña rural en guadua de un piso, con un 
área de 60 M2 provista de dos habitaciones, sala, comedor, un baño y 
cocina. Por ser una edificación en zona rural es posible plantear uni-
dades independientes sin construcciones anexas favoreciendo la ilu-
minación y ventilación natural por las cuatro fachadas. De igual forma 
gracias a las condiciones de temperatura promedio entre 16°C-28°C es 
posible plantear un espacio abierto tipo balcón en dos de las fachadas 
generando un ambiente de confort para el uso familiar y turístico de la 
posada. El acceso contará con una rampa de pendiente máxima del 10% 
apta para el ingreso de personas con movilidad restringida.

Con el ánimo de conservar en excelentes condiciones los elementos 
constitutivos en guadua, la edificación se proyectó elevada del suelo para 
evitar humedades por capilaridad. De igual forma se protegen las facha-
das y los balcones con un alero que sobresale por los cuatro costados de la 
cubierta.
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Para el modelo sostenible, en términos de ahorro de energía se plan-
tean dos paneles solares en cubierta que surtirán de energía un calentador 
de agua y la red interna de alumbrado. Para dar respuesta al requerimien-
to de huerta casera, se plantea un sistema de hidroponía en la parte poste-
rior de la edificación, el cual permite obtener cultivos sanos, uniformes y 
que se desarrollan con mayor rapidez que aquéllos producidos mediante 
las técnicas agrícolas convencionales, generando un sistema productivo 
para oferta turística. 

En cuanto al modelo productivo se proponen tres fases con la parti-
cipación activa de la triada universidad-empresa-Estado: reconocimiento, 
posicionamiento e implementación, con actividades en cada fase que hacen 
parte de la cadena de valor asociada al desarrollo de la posada turística. 

Resultados

El modelo de negocio turístico sostenible enfocado a las zonas vul-
nerables para generar un desarrollo económico, ambiental y social, posi-
bilita una mejor calidad de vida y aporta en los siguientes ámbitos:

· Fortalece la gobernanza a partir de acuerdos institucionales y 
adecuados marcos regulatorios.

· Empodera al ciudadano.

· Redunda en la eficiencia de la planeación e integración territorial.

· Genera inclusión del componente de gestión social y de desarro-
llo económico en los programas de mejoramiento y acceso a la 
vivienda.

· Diversifica el financiamiento de soluciones habitacionales a las 
necesidades específicas de la población.

· Adecua las soluciones habitacionales a las características socio-
culturales de la población.

· Fomenta los modelos de producción social de vivienda.

· Con el modelo de emprendimiento es posible llegar a nuevos 
sectores de la economía y conseguir recursos del sector privado 
para la puesta en marcha.
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Conclusiones

El resultado contribuye efectivamente a la solución del problema 
planteado en tanto el diseño de la edificación responde a una doble fun-
ción: vivienda y posada turística, que puede plantearse como modelo de 
emprendimiento generador de nuevas fuentes de ingreso para familias 
vulnerables del municipio de Atlixco en México, con el acompañamiento 
de la incubadora de empresas Incupols de la Universidad Politécnica de 
Puebla. 

La transferencia de conocimientos es el mayor aporte de la investi-
gación con aplicación directa por parte de los emprendedores del munici-
pio de Atlixco, los investigadores de la Universidad Politécnica de Puebla 
y, en general las poblaciones en donde se pueda replicar el modelo en Co-
lombia, y da un punto de partida para futuras investigaciones que pro-
fundicen el tema de cultivos y aprovechamiento de la guadua en diversos 
tipos de construcción.

Se generan nuevos aportes desde aspectos técnicos en relación con 
el uso de la normativa específica para edificaciones en guadua, que en 
Colombia existe bajo la norma NSR título G, pero aún es poco utilizada 
para autoconstrucción; y en México no existe norma alguna para el uso de 
este material en construcción. Respecto al posicionamiento del proyecto 
y a la comercialización del mismo, se cuenta con socios estratégicos que 
han manifestado su interés para invertir en la iniciativa, como la empresa 
transnacional Volkswagen de México con sede en Puebla, red empresarial 
Tourin y ONG mexicana, Empresa Guadua Colombia.
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Resumen

La mastitis subclínica es una enfermedad silenciosa que causa pér-
didas económicas a nivel de producción por disminuir la calidad y can-
tidad de la leche. Los patógenos principales son Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus coagulasa negativo (SCN), Escherichia coli y Streptococcus spp. A 194 
bovinos del municipio de Caldas-Boyacá se les realizó la prueba de CMT, 
y se tomaron muestra de los cuartos positivos para análisis microbiológi-
co. Se identificaron 104 aislamientos, de los cuales 36% fueron SCN, 17% S. 
aureus, 17% A. viridans y 13% E. coli. El 9% de los bovinos no cumplían crite-
rios de calidad respecto a coliformes totales y un 5% respecto a mesófilos 
aerobios. Se concluye que el ordeño mecánico se asocia con una inciden-
cia mayor de mastitis bovina; la presencia de mastitis se correlaciona con 
alteraciones en el recuento de células somáticas y la carga microbiana de 
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coliformes en la leche. Los SCN son los principales agentes causantes de 
mastitis bovina en la población del estudio.

Palabras clave: Staphylococcus coagulasa negativa, mastitis bovina, 
coliformes, recuento de células somáticas. 

Marco teórico

Mastitis bovina

La mastitis se define como una inflamación de la glándula mama-
ria que generalmente se presenta como una consecuencia de la respuesta 
inmune a la invasión de microorganismos patógenos. En la mastitis, ge-
neralmente ocurre una colonización bacteriana previa en el área externa 
del canal del pezón. Después, la colonización conduce a daños severos en 
el epitelio de la glándula mamaria. Las células epiteliales, en compañía 
de los leucocitos presentes, inducen la producción de citoquinas proin-
flamatorias y quimioatrayentes como IL-8, IL-1 y TNF-α, generando una 
respuesta inflamatoria dentro de la glándula y cambios estructurales en el 
tejido mamario (Alnakip et al., 2014; Viguier et al., 2009) (Figura 1). 

Figura 1. Desarrollo de mastitis en la glándula mamaria infectada. 
Tomada de Viguier et al., 2009.
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La severidad y eficacia de esta respuesta inflamatoria depende en 
gran medida de los factores de virulencia de los microorganismos. Por 
ejemplo, la presencia de SAg promueve la liberación exacerbada de cito-
quinas proinflamatorias, que a su vez inducen daño tisular e inflamación; 
sin embargo, algunos SAg producidos por bacterias como S. aureus, pue-
den desencadenar la activación masiva de linfocitos con actividad inmu-
nosupresora, favoreciendo la persistencia de la infección (Hameed et al., 
2006).

Existen dos formas principales de adquirir la infección: por con-
tacto y por el ambiente. En la transmisión por contacto, también llamada 
transmisión de vaca a vaca, los bovinos con mastitis son la principal fuen-
te de infección (Stella et al., 2017). 

En este caso, la diseminación bacteriana ocurre principalmente 
durante el ordeño, cuando bacterias presentes en la glándula mamaria 
de un bovino son transportadas en la mano, trapo o máquina de ordeño 
a otro bovino. La transmisión por el ambiente, también llamada mastitis 
ambiental, se origina por bacterias que están presentes en el entorno in-
mediato del bovino, como es el agua, el establo o el pasto contaminado 
con estiércol (Zadoks, 2014).

Además de estos modos comunes de transmisión, también existe la 
posibilidad de transmisión por personas, denominada antropozoonosis, 
al depositar una carga microbiana proveniente de su cuerpo, o al usar pro-
ductos zoosanitarios como toallitas húmedas o sellantes contaminados 
(Schmidt et al., 2017). Finalmente, el bovino puede transmitir al humano 
microorganismos o sus toxinas, ya sea durante el ordeño o en la leche de 
consumo, causando una zoonosis o una enfermedad transmitida por ali-
mentos (ETA) (Rainard et al., 2018). 

Al realizar el diagnóstico de la mastitis, en ocasiones, a unos ais-
lamientos bacterianos se les cataloga como “patógenos” o “contagio-
sos” (S. agalactiae y S. aureus) y a otros como ambientales (S. uberis, E. coli y  
Klebsiella spp), con esto se asume la fuente de transmisión y su mecanismo 
de control. Sin embargo, la mastitis ambiental puede convertirse en una 
mastitis por contacto, si no se tomaron las medidas de manejo adecuadas 
(Zadoks et al., 2011), de igual manera la mastitis contagiosa o por contac-
to puede ser causada por un patógeno presente en el medio ambiente, 
por ejemplo, S. aureus. En general y con base en estudios de genotipado y 
de epidemiología molecular, se concluye que la mayoría de las especies 
bacterianas se pueden propagar a través de más de una ruta de infección 
(Haveri et al., 2008).
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Los microorganismos patógenos de la glándula mamaria pueden 
tener como reservorio el medio ambiente u otro bovino. Alrededor del 
90% de los patógenos responsables de las infecciones de la ubre son pató-
genos ambientales como S. aureus, Escherichia coli, Klebsiella sp. Enterococcus 
sp. y Streptococcus sp. Las bacterias Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysga-
lactiae, Streptococcus uberis, Mycoplasma sp y S. aureus, son agentes patógenos 
transmitidos por otro bovino. 

Los hongos son una causa menos frecuente de infección intrama-
maria y se relacionan con fincas de pobres condiciones higiénicas. De ma-
nera similar, se describe la contaminación con micro algas pertenecientes 
al género Prototheca, generalmente asociadas con condiciones de ordeño 
deficientes y terapia antibiótica prolongada.

Algunos patógenos, como S. aureus producen factores de virulen-
cia conocidos como super antígenos (SAg), una familia de exoproteínas 
de bajo peso molecular no glucosiladas, que causan un choque tóxico al 
hiperinducir citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-2, IL-6, IFN-γ, CCL2, 
CCL3 y TNF). Los superantígenos se unen a ciertos dominios Vβ del re-
ceptor de células T para activarlas y desplegar la tormenta de citocinas, 
seguido a esto se da una falla donde las células T no proliferan, no secre-
tan IL-2, o pueden sufrir muerte celular, neutralizando la respuesta de 
anticuerpos. 

Un estudio previo encontró genes de SAg distribuidos ampliamen-
te en 9 especies diferentes de Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) pa-
tógenos de la glándula mamaria. En dicho estudio, se demostró que el gen 
seb era el SAg clásico más común. De igual manera se ha identificado que 
S. dysgalactiae produce superantígenos, como la exotoxina estreptocóci-
ca tipo G y la cisteína proteasa speB. Varios estudios han demostrado la 
producción de una toxina pirogénica SAg por parte de S. agalactiae, demos-
trando así un papel importante de los SAg en la patología de la glándula 
mamaria.

Clasificación de la mastitis bovina 

Mastitis subclínica

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, la mastitis subclíni-
ca es una enfermedad silenciosa que causa pérdidas económicas a nivel 
de producción por disminuirla calidad y cantidad de la leche producida. 
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Un estudio realizado en Brasil, determinó que los principales agentes 
que causan mastitis subclínica en su población son S. aureus, SCN, E. coli, 
y Streptococcus spp (Stella et al., 2017). Así mismo, se observaron altas resis-
tencias a antibióticos convencionales, como cepas de S. aureus resistentes 
a meticilina (SAMR) y E. coli productoras (BLEES), estas dos variedades de 
microorganismos son importantes en salud pública en cuanto a su exten-
dido perfil de resistencia antibiótica. Respecto a los SCN, los datos epide-
miológicos sugieren que no todos presentan el mismo grado de patogeni-
cidad. Sin embargo, poco se conoce sobre sus factores de virulencia y la di-
ferencia de la respuesta inmune causada por las infecciones intramama-
rias entre especies adaptadas al huésped (microbiota normal), y especies 
adquiridas del ambiente. La mastitis subclínica generalmente precede a 
la forma clínica, es de larga duración, difícil de detectar y es 40 veces más 
común que la mastitis clínica; si no hay un diagnóstico y un tratamiento 
adecuado, los animales afectados siguen siendo una fuente continua de 
infección para otros, y si la infección persiste puede formar una barrera de 
tejido fibroso entre los microorganismos y las preparaciones antibióticas, 
lo que limita su eficacia.

Mastitis clínica

En la mastitis clínica, la leche tiene características físicas percep-
tibles fácilmente como coágulos, licuefacción, cambios de color, presen-
cia de sangre, entre otros. La ubre o el pezón muestran signos clínicos de 
inflamación como presencia de calor, enrojecimiento, hinchazón, dolor 
y disminución de la producción de leche. También se presenta fiebre, 
disminución del apetito o llenado del rumen, y cambios en el compor-
tamiento animal. La mastitis clínica es la principal razón de uso de anti-
microbianos en las fincas. Dentro de los efectos negativos de la mastitis 
clínica se incluyen pérdidas severas en la producción de leche, costos 
veterinarios para el manejo y tratamiento, una mayor probabilidad de 
muerte y sacrificio de las vacas en las granjas lecheras. Los principales 
agentes causales de mastitis clínica son microorganismos coliformes, S. 
uberis, S. aureus y S. agalactiae, éste último erradicado en gran medida de los 
rebaños en Europa.

Por tal motivo, es relevante establecer un diagnóstico oportuno de 
mastitis y monitorear el estado de salud del grupo de bovinos en las fin-
cas, lo que permite identificar los animales afectados, y de esta manera 
instaurar medidas de prevención de la propagación en el resto del gana-
do. Avances tecnológicos y científicos han desarrollado muchas técnicas 
diagnósticas para la mastitis, sin embargo, algunas no pueden ser aplica-
das en campo.
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Metodología

Caracterización previa de la población y definición del 
tamaño de muestra

Se recolectaron datos cualitativos y cuantitativos mediante el Por-
tal de Datos del Estado Colombiano (http://www.boyaca.gov.co/datosa-
biertos/) y los Metadatos y Microdatos de las operaciones estadísticas del 
DANE (https://sitios.dane.gov.co/anda-index/). En la vereda Vueltas, en 
el municipio de Caldas- Boyacá, se encuentran 783 hembras bovinas en 
ordeño. De acuerdo a lo planteado en la fórmula de Thrusfield, el tamaño 
de muestra requerido sobre nuestra población a estudio, con intervalo de 
confianza del 95% es de 188 bovinos. Se muestrearon 194 bovinos en el 
periodo transcurrido entre mayo y octubre de 2019, el muestreo fue alea-
torio y completamente al azar. 

Toma de muestras y análisis microbiológico

1. Diagnóstico de mastitis subclínica: A los 194 bovinos, pertene-
cientes a 15 fincas. Se les realizó la prueba de CMT y se tomaron 
muestras de los cuartos que presentaban grado 2 y/o 3. 

2. Recuento de células somáticas: Se realizó en el área de calidad 
de leche Tibaitatá-Laboratorio de Microbiología Pecuaria y Sa-
lud Animal mediante el equipo Fossomatic TM. 

3. Recuento de organismos coliformes: por la técnica de número 
más probable (NMP); para evidenciar producción de gas, cada 
muestra fue sembrada en 3 diluciones seriadas en base 10 en 
caldo lactosado bilis verde brillante por triplicado, se incuba-
ron a 37°C 24-48 y se realizaron las dos lecturas. Las muestras 
que presentaron formación de CO2 se sembraron en agar Mac-
Conkey para su identificación. 

4. Recuento de microorganismos mesófilos: técnica de siembra 
profunda en agar Plate Count, incubando a 30oC durante 48 ho-
ras. Se siembran tres diluciones seriadas de la muestra realiza-
das en agua peptonada 0,1%. 
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Identificación de los microorganismos encontrados en la 
leche 

1. Aislamiento e identificación microbiana: mediante el sistema 
VITEK2 de Biomeriux, complementando la identificación con 
otras técnicas microbiológicas como tinción de Gram, prueba de 
catalasa, prueba de coagulasa y agares selectivos/ diferenciales.

Resultados

1. Del total de bovinos, 81 individuos fueron diagnosticados con 
mastitis subclínica (41%). Se diferenció el sistema de ordeño al 
que pertenecía la población enferma, encontrándose que el 58%, 
es decir 46 de los 81 bovinos con mastitis, pertenecían a fincas 
con sistema de ordeño mecánico; el restante 42% (n=34) pertene-
cían a fincas dónde se les ordeñaba manualmente. La incidencia 
de mastitis en cada tipo de ordeño fue de 35% para ordeño ma-
nual, y del 47% para el ordeño mecánico móvil. Finalmente, se 
evaluó la incidencia de mastitis por finca. La mayoría de fincas 
presentan una incidencia de mastitis subclínica que oscila entre 
el 30-50%, con un promedio de presentación de la enfermedad 
del 38%, sólo 2 fincas del estudio tienen una incidencia de masti-
tis superior al 60%.

2. El SCC está relacionado directamente con la salud de la ubre, y 
se usa como indicador de calidad sanitaria de la leche. El valor 
máximo de recuento de células somáticas fue de 19.640.714 cé-
lulas/mL, que correspondió un bovino de una finca de ordeño 
mecánico y la que presenta la incidencia de mastitis más alta de 
las fincas del estudio. Para el sistema de ordeño manual el va-
lor máximo de recuento de células somáticas fue de 9.479.405 
células/mL, quien recientemente había presentado un episodio 
de mastitis clínica. Los valores mínimos de células somáticas 
fueron de 29.260 y 21.496 células/mL para ordeño mecánico y 
manual respectivamente, evidenciando que el ordeño mecáni-
co genera valores elevados de células somáticas en comparación 
al ordeño manual. La media de los recuentos de células somá-
ticas de los bovinos con mastitis fue de 833.255 células/mL. La 
mayoría de los bovinos, aproximadamente el 70%, presentaron 
recuentos de células somáticas inferiores a 820.000 células/mL 
(Figura 2). 
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Figura 2. Polígono de frecuencias para los recuentos de células 
somáticas.

3. El número más probable de coliformes en la leche debe ser infe-
rior a 10. En el presente estudio el 91% de las muestras de leche 
de bovinos con mastitis (n=83) presentaron valores de NMP< 10, 
incluso, la gran mayoría de éste grupo presentó valores por de-
bajo del límite de detección con NMP< 3. Sólo el 9% (n=8) presen-
taron NMP no permisibles, es decir NMP>10. 

A todos los tubos con lectura positiva, se les hizo pase a Agar 
MacConkey para aislamiento de enterobacterias. De las mues-
tras que presentaron un NMP<10 sólo del 11% se logró aislar 
enterobacterias; en contraste, de las muestras que presentaron 
NMP>10, el 63% tuvo un aislamiento de enterobacteria (Figura 3).

Figura 3. Relación entre número más probable de coliformes (NMP) y 
aislamiento de enterobacterias.
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4. Para algunas muestras no fue posible realizar el recuento de 
mesófilos, debido que presentaban recuentos incontables o in-
hibidos, se obtuvieron un total de 84 resultados. La mayoría de 
los bovinos presentaron recuentos de unidades formadoras de 
colonia inferiores a 175.000 UFC/mL. Sólo cuatro muestras pre-
sentaron recuentos de microorganismos mesófilos elevados con 
valores de: 631.000 UFC/mL, 840.000 UFC/mL, 904.000 UFC/
mL y 926.000 UFC/mL. El bovino que presentó 904.000 UFC/
mL, también presentó un elevado recuento de células somáti-
cas, con un valor de 13.925.858 células/mL, encontrándose aquí 
una relación directa entre estos dos parámetros de calidad mi-
crobiológica de la leche (Tabla 1). 

Tabla 1. Recuento de mesófilos en leche de bovinos con mastitis 
subclínica.

UFC/ml Bovinos %

0-25000 69 82,2%

25001-50000 2 2,4%

50001-100000 7 8,3%

100001-150000 1 1,2%

150000-175000 1 1,2%

175001-200000 0 0%

>200000 4 4,7%

Total 84 100%
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5. Se identificaron un total de 104 aislamientos fenotípicamente, 
las cuatro especies más frecuentes fueron: Aerococcus viridans, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Staphylococcus simulans. En 
total el 36% corresponden a Staphylococcus coagula negativos, el 
17% S. aureus, el 17% A. viridans, el 13% de E. coli, el 6% otros Cocos 
Gram positivos (Streptococcus, Kocuria y Enterococcus) y 3% otras es-
pecies (Tabla 2).

Tabla 2. Microorganismos relacionados con mastitis subclínica en el 
municipio de Caldas-Boyacá.

Especie N° %

Aerococcus viridans 18 17

Staphylococcus aureus 18 17

Escherichia coli 13 13

Staphylococcus simulans 10 10

Staphylococcus hominis 5 5

Staphylococcus warneri 7 7

Staphylococcus haemolyticus 4 4

Staphylococcus epidermidis 5 5

Staphylococcus chromogenes 3 3

Sphingomonas paucimobilis 3 3

Streptococcus uberis 2 2

Staphylococcus kloosii 2 2

Kocuria rosea 2 2

Klebsiella oxytoca 2 2

Enterococcus faecalis 2 2

Complejo Enterobacter cloacae 1 1
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Especie N° %

Staphylococcus sciuri 1 1

Raoultella planticola 1 1

Pseudomonas fluorescens 1 1

Pantoea agglomerans 1 1

Leuconostoc mesenteroides 1 1

Granulicatella elegans 1 1

Dermacoccus nishinomiyaensis 1 1

Total 104 100

Discusión

La sabana cundiboyacense es la cuenca lechera más importante en 
Colombia (Zambrano et al., 2011); el presente estudio fue realizado en una 
región lechera, como es el departamento de Boyacá (Instituto Colombia-
no Agropecuario, 2018), los sistemas de producción de la zona estudiada, 
corresponden a economías familiares que están formadas por explota-
ciones con un bajo número de animales que oscila entre 3 y 40 animales 
máximo, (minifundistas). Se tuvo en cuenta los dos tipos de ordeño que 
existen en el municipio de Caldas: el ordeño mecánico móvil y el ordeño 
manual (DANE, 2014). Las dos unidades experimetales fueron del mismo 
tamaño, este balance, con el fin de poder establecer comparaciones entre 
estos dos sistemas de ordeño. Del total de la población, la incidencia de 
mastitis fue de 47%, superando lo reportado en estudios anteriores en la 
región (Andrade-Becerra et al., 2014; Calderón & Rodríguez, 2008), pero 
menor que lo reportado en investigaciones de otros países (Abrahmsén 
et al., 2014; Karimuribo et al., 2008; Mekonnen et al., 2017; Ndahetuye et al., 
2019), donde el problema de mastitis supera el 60% de ocurrencia en la po-
blación. 

Un estudio realizado en Norte de Santander, sin embargo, reveló 
una prevalencia de mastitis subclínica del 54,6%, un valor más cercano a 
lo encontrado en la presente investigación (Mendoza et al., 2017). Las fincas 
en las que se realizaron los dos trabajos están ubicadas entre los 2.000 y 
3.000 msnm. Sin embargo, el estudio de Mendoza y colaboradores contó 
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sólo con población bovina de ordeño manual, lo que muestra una ocu-
rrencia de la enfermedad más elevada que en la población de ordeño ma-
nual de nuestro estudio (44%).

En cuanto a la incidencia por finca, se evidencia una uniformidad 
en la presentación de la enfermedad en las fincas del estudio, con una tasa 
de presentación de la enfermedad que oscila entre el 25-50%. Se puede 
concluir que la incidencia promedio de mastitis subclínica en la pobla-
ción fue del 38%, sin embargo, las fincas los Alisos y El Pino tienen una 
incidencia de mastitis superior al 60%. Según la encuesta realizada a los 
mayordomos, en las dos fincas predomina el ganado de raza Holstein y 
han mencionado haber presentado problemas de mastitis en el pasado. 
Una investigación realizada en Antioquia los bovinos Holstein presentan 
menos afección por mastitis subclínica que aquellos Bovinos que tienen 
un cruce de raza, pero tuvieron frecuencia de mastitis clínica mayor que 
los individuos cruzados (Zambrano et al., 2011). 

En cuanto a la incidencia por finca, se evidencia una uniformidad en 
la presentación de la enfermedad en las fincas del estudio, con una tasa de 
presentación de la enfermedad que oscila entre el 25-50%. Se puede con-
cluir que la incidencia promedio de mastitis subclínica en la población fue 
del 38%, sin embargo, las fincas Los Alisos y El Pino tienen una incidencia 
de mastitis superior al 60%; según la encuesta realizada a los mayordomos, 
en las dos fincas predomina el ganado de raza Holstein y han mencionado 
haber presentado problemas de mastitis en el pasado. Un estudio en Cos-
ta Rica observó que la raza Holstein es más propensa a desarrollar mastitis 
clínica en comparación a la raza Jersey (Mora-Mora et al., 2015), esto se co-
rrelaciona con otros estudios que también concluyeron que la raza Holstein 
tiene mayor riesgo de sufrir mastitis, en comparación con otras razas y cru-
ces (Biffa et al., 2005; Santivañez-Ballón et al., 2013). Así mismo, en una inves-
tigación realizada en Antioquia, los bovinos Holstein presentaron menos 
afección por mastitis subclínica que aquellos bovinos que tienen un cru-
ce de raza, pero tuvieron una frecuencia de mastitis clínica mayor que los 
individuos cruzados (Zambrano et al., 2011). En el presente estudio, la raza 
predominante fue Holstein, representada por 152 bovinos, de los cuales 69 
presentaron mastitis (45,4%) y 42 bovinos eran de razas no Holstein y cru-
ces, de los cuales 22 presentaron mastitis (52,4%), lo que se relaciona con los 
estudios nombrados anteriormente y no permite asociar la raza a la elevada 
tasa de presentación de la enfermedad en estas dos fincas.

Por otra parte, en cuanto a la calidad de la leche en bovinos con 
mastitis subclínica, se evaluaron 3 indicadores de calidad microbiológica, 
como son el SCC, el recuento de mesófilos y el recuento de coliformes to-
tales. Para el caso del conteo del SCC, como se mencionó en el capítulo 1.5, 
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el SCC es usado para el diagnóstico de infección intramamaria (>200.000 
celulas/ml) (Adkins & Middleton, 2018). Sin embargo, el SCC es un proce-
dimiento de rutina para calidad de la leche de consumo humano. Según 
el Perfil sanitario nacional de leche cruda, publicado por el Ministerio de 
Salud y protección Social-FAO, se entiende por leche de calidad aquella 
que reune las siguientes características: 1.) Cantidad y calidad apropiada 
de los componentes sólidos (grasa, proteína, lactosa y minerales). 2.) Con 
un mínimo de carga microbiana. 3.) Libre de bacterias causantes de enfer-
medades (brucelosis, tuberculosis, salmonelosis, patógenos de mastitis), 
y toxinas (sustancias tóxicas) producidas por bacterias u hongos. 4.) Libre 
de residuos químicos e inhibidores. 5.) Con un mínimo de células somá-
ticas (Mercado et  al., 2014). Es decir, una leche con recuentos de células 
somàticas bajo, es una leche de mejor calidad.

Ma et al., en su estudio revelaron que la leche cruda con alto conte-
nido de SCC tuvo más lipólisis y proteólisis que la leche cruda con bajo 
contenido de SCC. La leche baja en SCC mantuvo una alta calidad organo-
léptica durante todo el período de vida útil de 21 días; sin embargo, para la 
leche con alto contenido de SCC, entre 14 y 21 días, se detectaron defectos 
sensoriales como rancidez y amargura. Relacionando la calidad de la le-
che con recuentos elevados de células somáticas (Ma et al., 2000). 

En nuestro estudio las dos fincas quienes presentaron mayor SCC, 
eran de ordeño mecánico, esto quiere decir que, aunque su nivel de pro-
ducción sea alto, su calidad se va a ver disminuida y esto puede afectar la 
composición y el precio inicial del litro de leche cruda, así como las pro-
piedades del producto final. Según los datos obtenidos en este estudio, el 
tipo de ordeño sí influye en el SSC, siendo el ordeño mecánico, un factor 
que predispone a recuentos elevados de células somáticas. 

La configuración de la máquina de ordeño tiene como objetivo lo-
grar un alto rendimiento de ordeño, en un tiempo corto de encendido de 
la máquina obtener el máximo de leche. Sin embargo, un alto nivel de ren-
dimiento de ordeño a menudo se relaciona con un impacto en el tejido del 
pezón causado por el vacío o la compresión del revestimiento que puede 
conducir a dimensiones patológicas de congestión del tejido o hiperque-
ratosis como un efecto a largo plazo (Odorčić et al., 2019). Finalizando el 
ordeño, disminuye la velocidad del flujo de la leche, provocando un au-
mento de los niveles de vacío en la boquilla y el extremo del pezón aumen-
tando el riesgo de daño tisular. Y como consecuencia se produce edema y 
congestión. Por eso es importante no exponer al bovino en la máquina de 
ordeño, más de lo que necesita (períodos en que la leche el caudal es infe-
rior a aproximadamente 1 kg / min y los tiempos cuando el vacío prome-
dio de la garra está por encima aproximadamente 42-45 kPa); y mantener 



212

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

niveles bajos de vacío de durante el período de flujo máximo de leche para 
mejorar tanto la velocidad de ordeño como la suavidad del ordeño. (Mein 
et al., 2003; Odorčić et al., 2019; Penry et al., 2017). 

Finalmente como recomendación para los dos sistemas de ordeño, 
Schewe y colaboradores, corroboraron que el uso de selladores de pezo-
nes internos y no usar agua durante la preparación de la ubre antes del 
ordeño, se asociaron con un SCC más bajo (Sargeant et  al., 2001; Schewe 
et al., 2015). 

Otro parámetro importante en la evaluacion de la calidad de la le-
che, es el recuento de mesófilos. Teniendo en cuenta la Resolución 17 de 
2012, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece el sistema 
de pago de la Leche Cruda al Proveedor. Caldas - Boyacá está agrupada 
en la región lechera número 1 de acuerdo con esta norma, que en su ca-
pítulo 2, artículo 5, define que los estándares de recuento total de mesó-
filos como indicador de calidad higiénica de la leche deben encontrarse 
entre 175.000- 200.000 UFC/mL (Resolución 17 de 2012, 2012). En éste 
estudio, sólo el 5% de muestras de leche de bovinos con mastitis presenta-
ron recuentos de UFC mayores a los permitidos en esta resolución. Altos 
conteos de unidades formadoras de colonias (UFC) en leche, se asocian 
comúnmente con sanidad pobre o deficiencias en la cadena de frío que, 
a su vez, estarían asociados con varios factores, como ubres con mastitis, 
contaminación ambiental, contaminación por recipientes, tiempo y tem-
peratura de almacenamiento y transporte, todo esto configurándose en el 
marco de una producción de mala calidad (Ruiz-Cortés et al., 2015).

Aunque no existe una normatividad colombiana que establezca el 
máximo permitido de coliformes totales, mundialmente se considera que 
una leche higienica debe tener un NMP<10. El 91% de las muestras cum-
plieron con éste indicador. Del 9% que obtuvo un NMP>10, hubo una re-
cuperación de Enterobacterias en el 63% de estas muestras.

Conclusiones

· El ordeño mecánico se asocia con una incidencia mayor de mas-
titis bovina, en comparación al ordeño manual.

· La leche proveniente de bovinos con mastitis afecta los indica-
dores de calidad de la leche de SCC y NMP.

· Los SCN son los principales agentes potenciales causantes de 
mastitis bovina en la población del estudio.
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Resumen

La ponencia se enmarca en el desarrollo del proyecto de investiga-
ción “Prácticas socioculturales en los procesos productivos que aportan 
a la protección ambiental implementadas por las familias en el corregi-
miento de Nazaret de la localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. 2019-2020”. 
Con el objetivo de describir prácticas culturales históricamente hereda-
das, relacionadas con el cuidado del medio ambiente en el páramo ,en el 
corregimiento de Nazaret en Sumapaz - Bogotá. Los referentes concep-
tuales se centran en las dos grandes variables identificadas: apropiación 
social del territorio y educación ambiental. El enfoque de la investigación 
es mixto: cuantitativa y cualitativa, a través de entrevistas semiestructu-
radas. Las percepciones y actitudes humanas hacia el ambiente, hacen 
parte de los factores sociales y ambientales para la formulación de pro-
gramas de educación y conservación, que permitan propuestas metodo-
lógicas basadas en los intereses y en las necesidades de las comunidades 
humanas e integrar con efectividad, en los planes de manejo y el entorno 
natural, los aspectos de participación social.

* Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Magister en desarrollo sostenible y 
medio ambiente. Trabajadora social.
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Contextualización 

La localidad Sumapaz, se encuentra ubicada al sur del casco urba-
no de Bogotá; es de carácter rural con una extensión 780 km² con cerca 
de 5.667 habitantes. Dentro de ella se encuentra el corregimiento de Na-
zaret que es el segundo más grande de la localidad con una población de 
1.136 habitantes distribuidos en las veredas Nazareth, Ríos, Palmas, Las 
Ánimas, Sopas, Auras Taquecitos, Santa Rosa (Bodegas), San Isidro (Santa 
Rosa Alta). 

Como orígenes del territorio, en un primer momento se identificó 
que se configuraban como terrenos baldíos, los cuales, a partir de los asen-
tamientos humanos, se fueron organizando en diferentes actividades eco-
nómicas como la siembra de cultivos, monocultivos, ganadería y pastoreo. 

Con el transcurrir del tiempo diferentes instituciones de orden pú-
blico, particularmente la Alcaldía Mayor de Bogotá, se han vinculado a los 
procesos sociales de la región; desde el año 2012 y hasta el presente año, se 
ha realizado la escrituración pública de fincas-terrenos, de las cuales gran 
parte se encuentran en áreas de protección y conservación cobijadas por 
normatividad relacionada con la restauración ecológica, la prohibición de 
actividades que afecten de manera directa el medio ambiente, la siembra 
de papa y la tala indiscriminada de árboles; éstas últimas, eje central e his-
tórico del desarrollo económico de la región. 

La presencia en áreas protegidas de Sumapaz de comunidad cam-
pesina, permite visualizar familias que se ubican en fincas no asentadas 
donde la producción agropecuaria, ya sea para el autoconsumo familiar y 
regional o para su comercialización principalmente en la zona urbana del 
Distrito Capital, es su característica.

Con este panorama, paulatinamente ha aumentado la preocupa-
ción de instituciones y de la propia comunidad, frente a las acciones que 
ésta realiza y que podrían estar afectando al área natural protegida por 
el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital PGA 2008-2038, bajo el 
objetivo de protección del uso del suelo de la producción agropecuaria, 
dado el impacto nocivo en las especies de flora, fauna y áreas naturales del 
páramo.
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Los otros problemas encontrados por la comunidad son: la conta-
minación del agua, el aumento en el precio y escasez de mano de obra, el 
uso cada vez más grande de agroquímicos, la dificultad para vender los 
productos que todavía cultivan en sus predios, el poco apoyo del gobierno 
y la falta de unidad que se comienza a contagiar entre la comunidad. En 
cuanto al apoyo, comentaron que desde luego necesitaban ayuda finan-
ciera, pero la principal necesidad era de conocimiento: aprender nueva-
mente a sembrar y cuidar en el campo.

Al caracterizar las estrategias de sostenimiento económico aso-
ciadas a la protección y mantenimiento del medio ambiente en las áreas 
protegidas de la localidad, específicamente en la comunidad rural que 
habita dentro de estas áreas, se describe culturalmente a los campesinos 
oriundos de estos lugares, implementan prácticas agropecuarias, como la 
principal actividad económica y productiva de la localidad, que en algu-
nas oportunidades afectan la calidad de vida y el bienestar social de dicha 
población.

Gran parte de los sistemas de producción campesinos en las zonas 
rurales del Distrito son poco productivas o poco sostenibles, particular-
mente las actividades agrícolas y la ganadería extensiva que se desarrollan 
en zonas de protección ecológica como los páramos. Estas actividades re-
quieren altas inversiones en insumos y mano de obra y sus ganancias son 
bajas y presentan debilidad de los sistemas de comercialización y acceso a 
mercados, a pesar de su posición privilegiada frente a la ciudad (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2008). Es por esto por lo que se presenta la necesidad de 
evidenciar dichos aspectos que refieren a la calidad de vida en la localidad 
20 de Sumapaz, Bogotá-Colombia.

El actual sistema de producción mundial comprende a la naturale-
za como una “cosa externa” a nosotros y que nos sirve en la medida que 
es útil. Esta visión permite la aparición de ideas que nos causan muchos 
problemas: creer que los territorios son “almacenes de recursos”, la impo-
sición de la economía extractivista, los páramos vistos como “fábricas de 
agua” entre otros. Además, esta visión nos somete a una continua compe-
tencia entre los seres humanos: a basar nuestra “felicidad” en el consumo 
(compra más, comprar el mejor celular, etc.) y a sacrificarnos para acumu-
lar cosas

La comunidad rural acepta cada vez más la participación en 
espacios de discusión, en donde la importancia ambiental, se traduce en el 
conjunto del territorio rural, el cual ha sido priorizado en normas estable-
cidas desde una perspectiva de conservación en áreas de reserva y para la 
prestación de servicios a la zona urbana, en particular como área disponi-
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ble para la expansión, lo cual impide el desarrollo sostenible y endógeno 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).

El desarrollo sostenible concibe un nuevo tipo de desarrollo que fo-
mente una cultura de participación, de conocimiento, de compromiso de 
toda la sociedad con el cuidado del medioambiente, que permita resolver 
las necesidades actuales de las personas sin comprometer el futuro de las 
próximas generaciones, sin agotar ni sobrecargar los recursos fundamen-
tales de los que depende la existencia humana, donde el desarrollo no se 
enmarque solo en crecimiento económico, sino que contemple de igual 
modo las dimensiones sociales, ambientales y culturales.

Referente teóricos 

Ante la pérdida de una relación cercana con la naturaleza y las 
muestras cada vez más grandes de que el actual sistema mundial de pro-
ducción genera el suficiente daño como para poner en riesgo al medio 
ambiente y el futuro de la humanidad, algunos pensadores han querido 
buscar alternativas para recuperar las buenas relaciones que mantenía-
mos con nuestro planeta. 

Las familias son sujetos históricos, complejos, receptores de con-
dicionantes sociales; configuran una organización social que contiene 
intrínsecamente cambio y tradición, novedad y hábito, estrategia y nor-
ma. Las costumbres y prácticas que conforman la cotidianeidad familiar, 
muchas veces ponen en evidencia las contradicciones existentes entre las 
prescripciones legales y religiosas, de un ideal familiar mediterráneo que 
traslapó otras formas familiares más propias, producto del mestizaje. Las 
familias forman parte de cambios en las mentalidades, constituyen uni-
dades diversas y dinámicas, y a la vez expresan preferencias individuales 
y condicionamientos sociales (Ciccerchia, 1999).

La nueva ruralidad es un enfoque desde el cual se observan las rea-
lidades en el marco de la globalización, entendida ésta como la suma de 
procesos económicos y socioculturales que atraviesan las identidades de 
las familias campesinas y revaloran su posición en el mercado, en térmi-
nos de participación en ocupaciones agrícolas y no agrícolas (Castañeda 
Ramírez, 2012).

Las familias que habitan en áreas rurales, comparten unas carac-
terísticas que tienen que ver con las condiciones físico-geográficas en las 
que habitan, con los valores asociados a la producción económica y cul-



Prácticas culturales y de conservación en  
el territorio de páramo de las familias en Sumapaz

223

tural del territorio, así como con la construcción social del mismo, por-
que “la ruralidad es una condición y característica asociada a territorios, 
que tiene en esencia una construcción de orden histórico y cultural, como 
procesos prolongados de conformación de sociedades y organizaciones 
territoriales. En estos territorios se arraiga la historia, la tradición y la cul-
tura” (Echeverri Perico & Echeverry Perico, 2002).

Identidad 

Al referirnos a identidad, se busca determinar el grado de interven-
ción y apropiación de los individuos sobre su medio, la forma en que parti-
cipan en la construcción social, en sentido amplio deberá incluir también 
la forma en que se ejercen los derechos políticos de los ciudadanos. Algu-
nos de los campos de análisis serian:

· Apropiación a través del tiempo disponible.

· Participación en la producción del entorno.

· Relaciones sociales y asociacionismo.

· Derechos políticos y ciudadanos.

La identidad es memoria colectiva y debe ser una labor compartida 
por toda una sociedad, atendiendo y reflexionando sobre su histo-
ria, teniendo en cuenta que el presente no debe repetir el pasado, 
sino que debe contenerlo y a su vez ser capaz de soñar el futuro. La 
identidad es siempre actual, es presente que viene de la historia y a 
la historia regresa continuamente. (Corporación autónoma regional 
2012)

Se trata de evaluar la participación social en la ciudad, la utilización 
del tiempo y el espacio por parte de los ciudadanos y la satisfacción de las 
necesidades subjetivas de estos.

Percepción ambiental 

El concepto de percepción contiene muchos aspectos y aplicaciones 
múltiples, y su uso en el ámbito de la participación en la gestión de los re-
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cursos hídricos requiere conocer y entender las dimensiones psicológicas, 
culturales y sociales que incluye.

Las investigaciones recientes en torno a las percepciones ambien-
tales consideran a la persona como un ser que se encuentra “dentro” del 
entorno, que se mueve en éste como un elemento más; el foco de atención 
es, pues, el estudio de las múltiples experiencias ambientales posibles en 
su relación con él, desde los objetivos esencialmente utilitaristas o funcio-
nales hasta los emocionales, estéticos o relacionales Valera (2002).

En otras palabras, el individuo percibe su entorno de manera dife-
rente de acuerdo al sistema simbólico que posee Ingold (2000), lo que da 
pauta a una diversidad de manejo o usos de los recursos de su territorio. 
Por otro lado, las personas y sus procesos individuales y sociales son mol-
deados por las condiciones ambientales del lugar donde viven, por esta 
razón es fundamental estudiar las percepciones dentro de los contextos 
ecológicos, donde ocurren sus interrelaciones con el medio ambiente.

Educación ambiental y diversidad

Es relevante comprender como ha sido entendido el concepto de 
educación ambiental y la importancia que se ha generado de que este pro-
ceso sea participativo. De acuerdo a lo anterior, Smith-Sebasto (1997) la 
define como:

Proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar in-
formación y/o suministrar instrucción, basado en los más recien-
tes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento públi-
co prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, 
opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de 
conductas que guían tanto a los individuos como a grupos para que 
vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, com-
pren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. de 
manera que reduzcan lo más que sea posible la degradación del pai-
saje original o las características geológicas de una región, la conta-
minación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de 
otras especies de plantas y animales. (1997, p. 1)

Posterior a esta definición, la Unesco (1998) también plantea la edu-
cación ambiental como un proceso, dándole el carácter de permanente 
en donde “los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su 
medio y aprenden los conocimientos, valores, destrezas, la experiencia y 
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también la determinación que les capacite para actuar, individual y co-
lectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros” (p.6)

Otra definición de educación ambiental se tendrá en cuenta, prime-
ro la ley 1549/2012, en su Artículo 1°: 

Entendida, como un proceso dinámico y participativo, orientado 
a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades 
para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos 
(locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar acti-
vamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, polí-
ticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su 
realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas (Presidencia de 
la República, 2012, p. 13).

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace relevante que esta educa-
ción sea participativa, como lo expone Castro (2000), al plantear que “La 
Educación Ambiental no se trata solo de transmitir la información, sino 
también se trata de la generación de actitudes y comportamientos a favor 
de una vida equilibrada del hombre y la naturaleza” (p. 2) dado que en la 
medida que para generar estas actitudes y comportamientos es relevante 
que todos desde sus saberes y motivaciones contribuyan para aunar es-
fuerzos.

Un proceso pedagógico de formación permanente de ciudadanos, 
encaminado a generar autonomía social, que se traduzca en una 
disposición cada vez mayor e interés de las comunidades y los gru-
pos sociales por conocer sus propias realidades y las de otros, y por 
tomar las decisiones que conduzcan a la transformación cualitativa 
de dichas realidades, mediante la re-significación de sentidos que 
conduzcan al mejoramiento de las prácticas y las relaciones con el 
entorno. (Morales, 2008, p. 377).

Es relevante contemplar los objetivos propuestos en Chile para la 
participación en la gestión de recursos naturales, como aspectos relevan-
tes a tener en cuenta, los cuales han sido tomados de diferentes autores y 
compilados en Fuster (2013, p. 71), tales como aumentar la aceptación pú-
blica de las decisiones para reducir la conflictividad, mejorar los niveles 
de confianza, identificar los valores y preocupaciones de las comunida-
des, utilizar el conocimiento local y tomar decisiones innovadoras mejor 
informadas y de mejor calidad, aumentando el conocimiento respecto a 
la responsabilidad que tienen sobre su entorno natural y desarrollar un 
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sentido de territorio, aportando con todo esto a la gestión del agua y la sus-
tentabilidad de la misma.

La sostenibilidad ambiental, que trata de un proceso para orientar 
la ruta del desarrollo hacia la sostenibilidad humana y la sustentabilidad 
ambiental. Se requiere una mirada sistémica (interdependencia de todos 
los sistemas) con una visión del desarrollo a escala humana para garanti-
zar la sostenibilidad, la cual se refiere al desarrollo con la actualización 
de las necesidades humanas, tanto de las generaciones presentes como fu-
turas y la sustentabilidad ambiental diseñando y utilizando tecnologías 
que se ajusten a un proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista 
que pueda garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para el 
futuro. Esto implica, por una parte, construir indicadores capaces de dis-
criminar entre lo que es positivo y lo que es negativo; y, por otra, apropiar 
y modelar tecnologías amigables al ambiente.

Es así como el estudio de los ecosistemas se convierte en un foco so-
cial, comprendiendo que este va más allá del análisis de suelos y recursos, 
a convertirse en un punto donde converge la sociedad y la naturaleza, tal 
como lo afirma Resilience Alliance (2010) Esta nueva forma de concebir el 
orden ontológico nos conduce al estudio de los socio-ecosistemas, los cua-
les se entienden como sistemas complejos y adaptativos en el que distintos 
aspectos ecológicos (evolutivos, biogeoquímicos, energéticos, etc.) y cul-
turales (políticos, sociales, económicos, tecnológicos, etc.) están interac-
tuando entre sí producto de la relación entre los componentes humanos, 
bióticos y abióticos que los conforman (p. 8.)

Resultados 

El territorio es comprendido por quienes lo habitan, como una 
construcción física y cultural, producida por la interacción de una 
realidad material y un grupo humano que construye en el territorio 
su historia, un lugar practicado donde se forjan identidades, formas 
de organización, modelos de ocupación, mecanismos de gestión de re-
cursos naturales y procesos de producción simbólica y económica. Se 
evidencia que el territorio es producto de un proceso histórico comple-
jo, construido socialmente y en el cual han intervenido e intervienen 
diversos actores.

El componente de reapropiación social del territorio permitió la 
identificación y reconocimiento por parte de las comunidades de estas 
dinámicas y maneras de habitar en los entornos de paramo. Lo anterior 
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abarca desde la identidad de las comunidades campesinas, las relaciones 
históricas, económicas, políticas y sociales de las comunidades con los 
ecosistemas, los modelos de ocupación y gestión del territorio, el sentido 
del lugar y usos del espacio, las prácticas cotidianas propias de las co-
munidades frente al acceso, control y gestión de los recursos naturales, 
hasta las ciudadanías que se han construido alrededor del ecosistema de 
paramo.

La participación social es uno eje fundamental en los procesos de 
conservación y restauración socioambiental, lo cual implica restaurar la 
relación de la gente con el territorio. El proceso de gestión socio-ambiental 
se enfoca en el ordenamiento de las voluntades de los actores para que el 
territorio retome, al menos, parte de las funciones que deben prestar para 
estos actores. Estas funciones son sentido de pertenencia, disfrute del pai-
saje, entendimiento de la dinámica de los cuerpos de agua, usufructo en 
forma segura del río y el reconocimiento y fortalecimiento sobre el signi-
ficado del agua.

Dado que la memoria construye un sentido del pasado desde un 
presente y hacia un futuro, así como constituye un sentido de comunidad, 
los espacios han propiciado la recuperación de la memoria, el fortaleci-
miento de la identidad campesina y la reapropiación social del territorio. 
En primer lugar, son los espacios físicos en donde se encuentra la comu-
nidad y se posibilita un espacio de diálogo comunitario en torno a la pro-
ducción, la conservación de especies animales y vegetales, los usos del 
territorio, la historia del poblamiento, la organización y la asociación, las 
creencias y tradiciones, entre otros. En segundo lugar, allí quedará depo-
sitado un banner con los hitos históricos de las microcuencas.

Los relatos sobre la relación el páramo y el bosque, en el pasado no 
todo fue perfecto y a veces las relaciones con la naturaleza y entre nosotros 
mismos no eran las mejores: se cazaba en el páramo más de los animales 
necesarios, se cortaban muchos árboles para hacer carbón, a las mujeres 
se les obligaba prácticamente a quedarse en la casa, entre otras situacio-
nes, de igual forma se observó que las familias quieren para futuro un te-
rritorio en la cual cada persona integrante de la comunidad tenga segura 
su tierra, su hogar y su comida, con una relación de respeto frente a la na-
turaleza y las fuentes de agua. Pero en los planes de vida de las familias 
también se dejó una preocupación: las generaciones más jóvenes parece 
que no quieren quedarse en el territorio, lo cual pone en serio peligro to-
dos los buenos deseos planeados.

Un ejercicio vital para el desarrollo sostenible y la sustentabilidad 
(uso racional de los recursos) que genera el vínculo que ha de mantener 
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unidas a las personas, en el ánimo de promover y generar capital relacio-
nal y social; este es el tejido social, donde a mayor nivel de autoafirmación, 
mayor nivel de cooperación. Este es un capital que construye vínculos y 
confianza, como la trama indispensable para compartir una visión co-
mún, que haga de las regiones lugares a los cuales las personas desean 
pertenecer, con alto compromiso cívico como expresión de la mutua res-
ponsabilidad.

El conocimiento y el trabajo en interacción producen alternativas 
de pensar, sentir y de proteger y hacer uso del territorio, que mejoran la 
percepción de cada uno de los actores regionales, de los grupos en los que 
interactúan y de la región en general. Esto conduce a un activo social de 
singular importancia: el optimismo.

La creación de nuevas formas de pensar, de asumir las oportunidades  
que la dinámica económica trae, de articular un desarrollo de lo humano 
en sus diferentes dimensiones, conlleva a una cada vez más cualificada 
auto-ciencia de capacidad y responsabilidad, y a alentar una creciente ge-
neración de posibilidades de vivir de manera sostenible.

La conciencia de las capacidades propias y de la de los otros que 
comparten el territorio, permite definir los espacios que en el plano de lo 
formal o de lo informal van generando el entrelazamiento de expectati-
vas, necesidades, fortalezas y construcciones conjuntas.

El diseño final del tejido de lo social emerge de la interacción. El 
convencimiento de actuación desde el sistema de valores compartidos y 
desde las prácticas y hechos de autoafirmación conjunta, permite al con-
junto social caminar en el reconocimiento del otro para conversar, decidir 
y actuar.

En épocas en los que la paz se convierte en un referente de búsqueda 
nacional, esta dimensión de la interacción social es determinante, vincu- 
lando en ella desde su misma esencia la voluntad de lograr una expresa 
distribución de costos y beneficios.

Es una apuesta por la riqueza social para volverla política pública, 
que parte del reconocimiento que el desarrollo de capacidades, la identi-
dad colectiva y el acceso al bienestar, reclaman superar brechas de desa-
rrollo para que sus condiciones de vida sean mejores y se respeten así sus 
derechos económicos, sociales y culturales.
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El presente trabajo da cuenta de un proceso investigativo en torno 
al fenómeno de la violencia de género, específicamente, aquella que se ex-
presa en las instituciones de educación superior; si bien, la violencia de 
género es una práctica que históricamente ha sido perpetrada por el hom-
bre, bajo las relaciones asimétricas de poder, ha sido naturalizada e invi-
sibilizada en este tipo de escenarios. De este modo, se plantea como una 
necesidad imperante abordada desde la perspectiva de las representacio-
nes sociales y la teoría de género; lo anterior, en aras de comprender los 
significados que los y las estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de 
cundinamarca (en la modalidad diurna presencial) le atribuyen a las prác-
ticas del lenguaje relacionadas con las diferentes representaciones de vio-
lencia, de tal manera que, contribuyan a la elaboración de los lineamien-
tos para la construcción de un Observatorio de Asuntos de Género (OAG) 
en la UCMC. En ese sentido, la metodología que guía esta investigación es 
desde la perspectiva de Sandoval Casilimas, con un enfoque cualitativo y 
se retoma el enfoque fenomenológico, comprendiendo las nociones subje-
tivas que los sujetos le atribuyen a su realidad.
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Palabras clave: representaciones sociales, violencia de género, po-
der, género.

Objetivo general

Comprender las representaciones sobre violencias de género en los 
y las estudiantes de jornada diurna de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca en el año 2020, de tal manera que brinden elementos para 
la construcción de los lineamientos de un observatorio de género 

Objetivos específicos

· Indagar sobre el conocimiento que tienen los estudiantes frente 
a la violencia de género.

· Interpretar los significados atribuidos a la violencia de género 
por parte de los y las estudiantes de la Universidad Colegio Ma-
yor de Cundinamarca.

· Proponer los lineamientos para la construcción de un observa-
torio de género en la Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca, como una herramienta que aporte a la discusión prácti-
cas del lenguaje relacionadas con asuntos de género.

Marco teórico

En este apartado se exponen los conceptos que guían y fundamen-
tan la presente investigación, siendo las representaciones sociales y la teo-
ría de género, ejes fundamentales para el desarrollo de la misma.

En primera medida es menester mencionar que, las representacio-
nes sociales (R.S.) han sido definidas por distintos autores desde diferen-
tes perspectivas, reconociendo que es una categoría bastante amplia y por 
esto asume una dificultad para exponer una noción completa y satisfac-
toria. Por esta razón se acude a diferentes autores para dar una definición, 
iniciando por Moscovici (1969) como se citó en García, (1990, p. 35) quien 
plantea que:
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Las representaciones sociales son sistemas cognitivos que tienen 
una lógica y un lenguaje propios, y que no son “simples opiniones 
sobre” o “imágenes de” o “actitudes hacia” sino “teorías” sui generis 
destinadas a descubrir la realidad y su ordenación… sistema de va-
lores, ideas y comportamientos con doble función de establecer un 
orden que dé a los individuos la posibilidad de orientarse y dominar 
su medio material y social, la de asegurar la comunicación de grupo, 
proporcionándole un código para sus intercambios y para nombrar 
y clasificar de manera unívoca los diversos aspectos del mundo. 

Asimismo, se retoma a Jodelet (1989) como se citó en García (1990, 
pp. 40-42) pues plantea que las representaciones sociales tienen en gene-
ral, tres funciones básicas, las cuales se consideran transversales para el 
desarrollo del presente ejercicio de investigación, estas son: de integra-
ción de la novedad, de interpretación de la realidad, y de orientación de 
las conductas.

· Prácticas/ Integración de la novedad: tiene como función po-
sibilitar que un grupo integre nuevos elementos a su repertorio 
anterior de conocimientos, volviendo familiar lo desconocido.

La función de las representaciones sociales es especialmente im-
portante en la apropiación de nuevos conocimientos científicos por los 
saberes del sentido común Ibañez (1988) citado en García (1990, p. 40)

· Conocimientos/ Interpretación de la realidad: permite reco-
nocer los objetos sociales, partiendo del significado social que les 
hayan sido atribuidos, ubicándolos en las categorías preexisten-
tes. Forman un marco de referencia que permite la clasificación 
y evaluación de los objetos, sujetos, relaciones, acontecimientos, 
situaciones etc,. a partir de categorías simples y operativas que fa-
cilitan la aprehensión de la realidad (pp. 41-42)

Si bien se mencionaba anteriormente, las R.S. se construyen y mo-
difican en un proceso de interacción constante con la realidad, pues éstas 
orientan las conductas y permiten construir nuevos espacios retomando 
posturas y reflexiones a partir de dicha interacción, nutriendo así, los co-
nocimientos a priori con una conceptualización que permite analizar los 
fenómenos desde una perspectiva diferente.

· Lenguaje/ Orientación de las conductas: los sujetos actúan en 
función de cómo representan a priori sus elementos, los diálogos 
que se establecen, están mediatizados por las representaciones 
socialmente construidas por los sujetos y grupos de pertenen-



236

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

cia (…) las R.S. permiten comprender la situación, anticipar los 
conocimientos, preparar la interacción y dar sentido al propio 
comportamiento (p. 42).

Estas tres funciones se consideran transversales, pues así como se 
menciona anteriormente, se debe partir del reconocimiento de compor-
tamientos y comentarios enmarcados en términos agresivos y/o violentos 
por razones género, que de esta manera transgreden la integridad del otro 
bien sea consciente o inconscientemente, pues si bien, el desconocimiento 
de estos, conllevan a que el sujeto agredido y los espectadores normalicen 
e invisibilicen aquello que ya es determinado como violencia de género; 
asimismo, este reconocimiento permite clasificar y/o tipificar dichas con-
ductas y posterior a ello recurrir a las medidas necesarias.

En ese sentido, se plantea el concepto de género para identificar las 
dicotomías entre hombre y mujer y las representaciones que se le atribu-
yen a la misma, así bien, la perspectiva de género implica: 

Reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las 
atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que 
se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. To-
das las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en 
torno a la diferencia sexual esta diferencia anatómica se interpreta 
como una diferencia sustantiva que marcará el destino de las perso-
nas. (Lamas, 1996, p.8)

Según lo anterior se podría decir que el género se refiere al sexo bio-
lógico lo cual determina el rol que ejerce cada persona en una sociedad 
o simplemente son las representaciones sociales que se le atribuyen a un 
sujeto por las características físicas que lo comprenden; Scott (1996) citada 
por Araya (2014, p. 293) menciona que el género “es un elemento constitu-
tivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 
los sexos y por otra parte es una forma primaria de las relaciones signifi-
cantes de poder”. La primera parte de esta definición comprende cuatro 
elementos los cuales son: 

1. Símbolos culturalmente disponibles que evocan representacio-
nes múltiples. 

2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de 
los significados de los símbolos en un intento de limitar y conte-
ner sus posibilidades metafóricas (doctrinas religiosas, educati-
vas, científicas, legales y políticas que afirman unívocamente el 
significado de masculino y femenino). 
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3. Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de 
género: el sistema de parentesco, la familia, el mercado segrega-
do por sexos, las instituciones educativas, la política. 

4. La identidad subjetiva: la subjetividad está moldeada por la 
identidad de género (la cual se establece, aproximadamente, en-
tre los dos y los tres años, cuando niñas y niños saben referirse 
a sí mismos como femenino y masculino) y por las biografías 
personales (identidad individual). Si bien las biografías perso-
nales se experimentan con el filtro de la cultura, establecen un 
sello particular a las personas de acuerdo con la historia de sus 
vidas, con sus conflictos emocionales, con su ubicación social, 
con su orientación sexual y con la etapa del ciclo de vida don-
de se encuentran. Por ello, en las subjetividades se incluyen los 
sentimientos, las emociones, los deseos, las representaciones y 
la autorrepresentación de las personas. 

Es decir, que el género no solamente se refiere al sexo y a las carac-
terísticas atribuidas a cada sujeto en una sociedad, sino que también a las 
relaciones sociales e identidad que se gesta en una persona bien sea hom-
bre o mujer, sin embargo, Scott (1996) va a decir que el poder también es 
un factor esencial en el desarrollo histórico de las relaciones sociales y es 
clave para comprender el concepto de género, por esto se evidencia que: 

La concepción tradicional de poder, es el “poder sobre”; el cual es 
una suma cero que precisa que el aumento de poder de una persona 
produce la pérdida de poder de otra. Implica un conjunto de pro-
cesos donde una parte (sea esta una persona, grupo, institución o 
Estado) conserva la capacidad de mantener su voluntad repetida-
mente sobre la otra, por medio de retribuciones, amenazas o casti-
gos, entre otros. (Araya, 2014, p. 294)

La categoría género debe ser analizada frente a cómo la diferencia 
sexual entre hombre y mujer genera desigualdad social “en un contexto 
de relaciones jerárquicas y asimétricas de poder, que se problematizan en 
una lógica de poder, de control y dominación del hombre sobre la mujer” 
(Cabral & García, 2013, p.5) por esto no se puede desconocer que desde 
tiempos históricos la mujer ha sido subordinada y relegada por el hombre 
además de ser catalogada como un ser débil e incapaz de desarrollar acti-
vidades fuera de lo doméstico.

Las relaciones desiguales entre hombres y mujeres comienzan a 
visibilizarse al ser denunciadas, cuestionadas y desmontadas, en 
principio, por el movimiento feminista y las luchas de las mujeres 
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por la igualdad y defensa de sus derechos, lo cual ha significado una 
lucha y práctica política, fundamentalmente cuando la acción se 
orienta a la transformación de las relaciones sociales entre los sexos; 
luego, cuando es incorporado a la academia, un trabajo de reflexión 
teórico sobre las desigualdades entre los sexos, el género se consti-
tuye en una categoría de análisis crítico de profunda densidad teó-
rica y posibilidades metodológicas. (Cabral, B. & García, 2013, p.5)

Los autores Cabral, B. & García (2013, p.5) mencionan que, en los úl-
timos tiempos ha progresado la deconstrucción de esta racionalidad de 
dominación masculina, al orientar estrategias que dejen de comprender 
al falocentrismo de la cultura occidental como el todo en las relaciones 
sociales entre hombre y mujer, lo que conlleva a deshacer la pensamiento 
que divide y cataloga las dicotomías que hay entre lo masculino y feme-
nino como opuestos en donde el hombre se comprende como el todo y la 
mujer es vista como lo otro bajo el modelo (falo) donde se focaliza la domi-
nación masculina. 

Según lo anterior, es importante abordar la relación hombre/mujer 
haciendo énfasis en el sistema sexo-género, este expresa los tipos relación es-
tablecidas entre mujeres y hombres en el seno de una sociedad, en el tex-
to, la autora menciona que las actuales sociedades occidentales sostienen 
una relación de poder desigual entre hombres y mujeres, en este sentido el 
sistema sexo-género

Analiza las relaciones producidas bajo un sistema de poder que de-
fine condiciones sociales distintas para mujeres y hombres en razón 
de los papeles y funciones que les han sido asignadas socialmente 
y de su posición social como seres subordinados o seres con poder 
sobre los principales recursos. (Aguilar, 2008, párr. 12)

En este sentido, El concepto teórico “sistema de sexo/género” fue 
creado por las feministas anglófonas occidentales de los años setenta. Así, 
Gayle Rubin (1975) citada por Aguilar (2008, párr. 12) lo define por prime-
ra vez como: “El sistema de relaciones sociales que transforma la sexuali-
dad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran 
las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas”.

En ese orden de ideas, el sistema dualista está representado por otro 
que lo sustenta, es decir, que el sistema sexo/género se soporta en el par bi-
nario naturaleza/cultura, puesto que “el sexo se relaciona con la biología 
(hormonas, genes, sistema nervioso, morfología) y el género con la cultura 
(psicología, sociología). Así, el género es socialmente construido y el sexo 
biológicamente determinado”. (Aguilar, 2008, párr. 13)
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Seguido de esto, se presenta la violencia en un sentido amplio como 
todo aquello que produce daños bien sea físicos, psicológicos y/o econó-
micos, siendo esta última el control y la limitación del acceso a recursos 
y/o necesidades de primera o segunda necesidad, la violencia psicológica 
que si bien puede presentarse como ofensas, humillaciones reiterativas, 
aislamiento social, entre otras., y finalmente la violencia física, relaciona-
da con golpes, rasguños, quemaduras y demás que afecten la apariencia y 
el estado físico de la persona agredida. 

Asimismo, es menester mencionar que la noción de “violencia de 
género” es empleada con frecuencia desde perspectivas sociológicas, jurí-
dicas y antropológicas, sobre todo desde la perspectiva feminista. En esta 
ocasión, se presenta desde la perspectiva de trabajo social siendo esta, una 
categoría central para efectos del presente trabajo, pues se concibe como 
un fenómeno latente en las instituciones de educación superior y a partir 
de una investigación realizada anteriormente en la UCMC se identifican 
una serie de casos específicos relacionados con la misma. Según La decla-
ración de la ONU de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra las 
mujeres, este fenómeno se concibe como 

Todo acto, conducta o amenaza que partir de las relaciones asimé-
tricas y desiguales entre hombres y mujeres, orientadas por los roles 
y los estereotipos de género implantados en la sociedad, causen un 
daño físico, sexual, emocional, psicológico y/o social a la persona 
que es víctima, perpetuando así las condiciones de desigualdad, 
discriminación y exclusión. (art. 1)

Dicho lo anterior, se considera indispensable la descripción de este 
fenómeno dado que, en respuesta a la cosmovisión de las representacio-
nes sociales, muchas veces, a causa del desconocimiento que conllevan las 
prácticas del lenguaje, se desdibujan los significados de aquello que trans-
grede la integridad de los sujetos, si bien, la violencia debe comprenderse 
desde un contexto histórico, social, económico y político, que, aunque no 
solo se haya concebido, aceptado y normalizado anteriormente en contra 
de la mujer, se debe reconocer esta última, como una figura que histórica-
mente ha sido subordinada y su voz ha permanecido oculta en el ámbito 
privado de la sociedad. 

Ahora bien, desde la perspectiva feminista, se retoma a Safranoff 
(2017) pues afirma que “la razón principal que explica la existencia de 
este tipo de violencia es el patriarcado, el cual es definido como un sis-
tema social de dominación donde la mujer se encuentra subyugada al 
varón”. (p. 7)
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Dentro de este modelo, la violencia contra la mujer sienta sus bases 
en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en las so-
ciedades patriarcales, o, en otras palabras, en la brecha de género de tipo 
estructural; así bien, la la autora refiere que bajo esta lectura de violencia, 
surgen las teorías de la interseccionalidad, afirmando que:

Explican la violencia contra la mujer basándose no solo en la des-
igualdad estructural por razón de género, sino también en otros ti-
pos de desigualdades, como pueden ser las producidas por cuestión 
de etnia, religión o clase social. En definitiva, este modelo feminista 
relaciona la violencia hacia la mujer con la exclusión social. (Safra-
noff, 2017, p. 7)

Lo anterior, permite afirmar que este fenómeno propiamente di-
cho, obedece a dinámicas estructurales hegemónicas, que en diferentes 
contextos se visibiliza de manera estrecha en las relaciones asimétricas 
de poder, lo cual permite plantear que, bajo esta lógica falocentrista, el 
agresor mestizo-heterosexual, podrá perpetuar sus prácticas y éstas sean 
naturalizadas e invisibilizadas no solo por su víctima sino también por 
los espectadores. Así bien, se considera fundamental comprender la vio-
lencia situada en un contexto y de la misma manera analizar las prácticas 
del lenguaje desde una postura crítica y propositiva, con la finalidad de 
desdibujar aquello que -por falta de conocimiento y otros factores- es per-
mitido y normalizado por la sociedad.

En ese sentido, se mencionan a continuación los tipos de violencia 
más comunes perpetrados por la sociedad, iniciando por el acoso sexual 
definido por Caballero (2003) como una

Forma de violencia sexual. Puede darse, siempre que hay alguna 
forma de relación de poder. Las modalidades de acoso sexual pue-
den ir desde actos sexistas, avances sexuales no deseados, coerción 
o ataques. El acoso sexual es un componente típico de las relaciones 
asimétricas de género, que también es una forma de violencia asi-
métrica. (p. 4)

Así bien, la violencia sexual, es definida por la Organización Mun-
dial de la Salud (2013) como: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los co-
mentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
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de una persona mediante coacción por otra persona, independien-
temente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (p. 2)

Por otro lado, se encuentra la violencia física, como lo mencionan 
Corsi, 1999; Cava, Buelga, Musitu & Murgui, 2010, citados en García, De la 
Rosa & Castillo (2012) como aquello que “se hace presente ante una situa-
ción de amenaza o peligro con el uso de la fuerza física” (p. 6).

Para su estudio, Torres (2001) citado en García et al. (2012) propo-
ne una taxonomía constituida por cuatro fases que se presentan en la si-
guiente tabla: 

Tabla 2. Fases de la violencia física 

Fases Definición

Violencia leve
Actos agrupados que suelen tardar en sanar entre 15 
y 60 días, y no ponen en peligro la vida del individuo. 
(p. 6)

Violencia moderada 

Heridas que tardan más de 60 días en sanar, ubicán-
dose en un rango no mayor de 6 meses, dejando ci-
catrices permanentes en el cuerpo como fracturas y 
lesiones con objetos punzocortantes. (p. 6)

Violencia grave
Mutilaciones y lesiones definitivas, como la pérdida 
de alguna capacidad o la atrofia de algún órgano in-
terno. (p. 6)

Violencia extrema: Último momento de la violencia, llegando al homi-
cidio. (p. 6)

Fuente: elaboración propia.

Existe también la violencia económica, definida por Torres (2001) 
citado en García et al. (2012) como aquello que “en ocasiones es poco perci-
bida por la víctima, ya que es manipulada como administración. Consiste 
en el control o posesión de bienes, dinero y propiedades por parte de una 
persona con la finalidad de manipular a la otra” (p.6).
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Y finalmente, pero no menos importante, se encuentra La violencia 
psicológica o emocional como aquello que puede presentarse antes, du-
rante, o después de la violencia física; Torres (2001) citado en García et al. 
(2012) afirma que:

Su representación son los gritos, los insultos, las amenazas, el ais-
lamiento, las acusaciones sin fundamento, la atribución de culpas, 
la ridiculización de la víctima, el rompimiento de promesas y la in-
timidación, así como el ejercicio de acciones destructivas a objetos, 
personas o pertenencias de la víctima. (p.6)

Si bien, la violencia de género es una problemática que a lo largo de 
la historia ha sido perpetrada por el hombre y la sociedad; sin ánimos de 
desconocer las estrategias y salidas que con el tiempo se han implemen-
tado para mitigar dicha problemática, resultan insuficientes dado que 
las cifras aunque varían dependiendo del contexto, se mantienen altas y 
cada día fortalecen la brecha de género existente. En aras de contribuir 
al ejercicio de mitigar y/o reducir las VBG, se considera que la creación 
de los lineamientos para la implementación de un observatorio de género 
en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, posibilitan no solo 
reconocer y visibilizar aquellas situaciones de violencia perpetradas den-
tro de la universidad, sino también posibilita ampliar el umbral en tanto 
a la comprensión de las representaciones de violencia que allí se gestan 
y a su vez se concibe como una estrategia de prevención que contribuye 
al desescalamiento de la misma. En ese sentido, la categoría observatorio 
se entiende como una estrategia que favorece el seguimiento de situacio-
nes problemáticas específicas, de acuerdo a las necesidades y el contexto. 
Urdapilleta (2006), citado en Rocha, Rueda &Chaparro, (2016) menciona 
que: 

los observatorios sociales tienen como principal finalidad la eva-
luación y seguimiento de diversas problemáticas de orden social, 
asimismo, es comprendido como un lugar adecuado para el análi-
sis del fenómeno social observado; es estructura que posibilita una 
amplia visión de lo que le rodea. (p. 5)

Finalmente, se asumen estas categorías como fundamentales y 
transversales para el desarrollo de esta investigación, dado que, per-
miten comprender los distintos debates que diversos teóricos han dado 
frente a la categoría de género, asimismo amplían el umbral de conoci-
miento en torno a las representaciones sobre violencia de género y asi-
mismo analizar cómo la comprensión de las prácticas de lenguaje per-
miten -entre otras cosas- generar estrategias que disminuyan la brecha 
de género.
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Resumen 

A continuación se presenta una investigación de orden cualitativo, 
cuya función es realizar aportes a partir de las reflexiones de paz de solda-
dos profesionales con respecto a las experiencia en la vida militar, ubica-
dos en el Batallón N°2 Héroes de Kumsong del Fuerte Militar de Tolemai-
da y el Batallón de Infantería N°38 Miguel Antonio Caro, configurando de 
esta forma el análisis de sus percepciones sobre el concepto de paz, desde 
su mirada en el contexto militar en combate y no combate, y la relación 
existente entre las percepciones de paz de soldados profesionales y el con-
cepto de paz imperfecta, donde se entiende como aquellas iniciativas de 
paz que emergen en un contexto violento como vía para resolver los con-
flictos. Así mismo, es importante visibilizar los aportes y elementos a la 
educación para la paz a partir de las voces de los actores, ya que su aporte 
desde la experiencia termina siendo significativo para el contexto social, 

* Ejército Nacional de Colombia.
** Ejército Nacional de Colombia.
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político y cultural por el que actualmente atraviesa Colombia, entendido 
como un escenario de posconflicto donde la construcción de paz es va-
liosa para el proceso del fin del conflicto y el inicio de una democracia sin 
violencia, teniendo en cuenta la validación de los derechos humanos, el 
cumplimiento de los criterios del proceso de paz y la ejecución de garan-
tías de todos los actores que han vivenciado dicho proceso y la sociedad 
civil, donde las experiencias se rememoran con admiración, se construye 
con perdón y se visualiza con educación. 

Palabras clave: concepto de paz, percepciones, construcción de 
paz, contexto militar, educación para la paz. 

Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad realizar aportes a 
la educación para la paz a partir de las percepciones de soldados profe-
sionales del Ejército Nacional de Colombia, que hacen parte del Batallón 
N°2 Fuerte Militar Tolemaida y el Batallón de Infantería N°38 Miguel An-
tonio Caro, configurando el concepto de paz y la educación para la paz a 
partir de sus reflexiones respecto a su experiencia en la vida militar, en 
el marco de la construcción de paz. Este proyecto de investigación surge 
de las observaciones que tuvieron lugar en el semillero de investigación 
Maloka, donde se determinó que, en el actual escenario nacional, una de 
las situaciones que ameritan el mayor nivel de análisis, reflexión y estu-
dio es la construcción de una educación para la paz que se vea reflejada 
en un proceso de reconciliación social. El proceso investigativo se plantea 
como premisa principal resaltar la importancia de las experiencias y los 
conocimientos que con relación al contexto militar, brindaron los solda-
dos profesionales con quienes se desarrolló la investigación y que servi-
rán como aportes al proceso de construcción de una educación para la paz 
enriquecida con la perspectiva de quienes han vivido dentro de la institu-
ción y han tenido mayor protagonismo dentro del conflicto armado, que 
de manera muy paradójica han sido pasados por alto por la comunidad 
académica; es así que la participación de los soldados profesionales es im-
prescindible en la presente investigación social. 

En el proceso de investigación, inicialmente se determinó que 
existe escasa bibliografía con respecto a la participación activa de los 
soldados profesionales del Ejército Nacional de Colombia en el proceso 
de construcción de una educación para la paz lo que permitió sentar 
las bases sobre las cuales se habría de abordar el problema de investi-
gación. En segunda medida, se evidenciaron las percepciones de solda-
dos profesionales sobre el concepto de paz desde su mirada en el con-
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texto militar, tanto en combate como fuera del mismo, allí se encontró 
información valiosa, puesto que la paz para los soldados profesionales 
sobrepasa la definición del concepto, involucra las experiencias, vivir 
la paz en la cotidianidad, ver la paz como un modelo de crianza desde 
la familia basado en la no violencia. Por otro lado, se determinó que la 
paz debe ser vista como herramienta de justicia donde se debe garan-
tizar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el 
contexto colombiano. Así mismo, se hallaron percepciones de paz en 
la actualidad (posconflicto) donde se propende por ejecutar acciones, 
decisiones y mecanismos de resolución de conflictos que se construyen 
a partir de la colectividad. En cuanto a las experiencias en el contex-
to militar, se constató que para los soldados profesionales estas cons-
tituyeron eventos dolorosamente inolvidables, puesto que la mayoría 
de ellos refirieron temor a la muerte, a resultar heridos en combate y 
perder su familia lo que indudablemente resulta difícil para cualquier 
individuo. En cuanto a la experiencia fuera de combate, el panorama 
fue más alentador, puesto que se encontró que la mayoría de los solda-
dos tenía metas, sueños y proyectos por realizar, y dentro de ellos fue 
transversal el tiempo en familia. 

En este sentido, se determinó que el concepto de paz visto desde las 
percepciones y experiencias en el contexto militar aporta a la educación 
para la paz que es vista como herramienta necesaria para el abordaje de 
los conflictos de una manera positiva, para lograr y evitar la expresión 
violenta de los conflictos, mediante un conjunto de valores, actitudes, tra-
diciones, comportamientos y estilos basados en el respeto a la vida, el diá-
logo, la cooperación y el fin de la violencia. 

Metodología 

El presente proyecto de investigación reúne las características pro-
pias del método de investigación cualitativa, cuyos autores seleccionados 
fueron Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez en su libro Más allá del dilema de 
los métodos (2005); en este orden de ideas, las descripciones que han otorga-
do los soldados profesionales con relación a sus experiencias en combate y 
las percepciones de la paz que a partir de las mismas ellos configuran, se-
rán interpretadas a la luz del paradigma de investigación interpretativo-
comprensivo, teniendo en cuenta que según Pérez Serrano (1994) citada 
por Carmen Ricoy (2006), uno de los principales aportes de dicho para-
digma es que intenta comprender la realidad considerando que el conoci-
miento no es neutral, “es relativo a los significados de los sujetos en inte-
racción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades 
de la cotidianidad” (p. 17). 
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Métodos

Los métodos de recolección de información empleados en las dos 
sesiones realizadas fueron los siguientes: el diario de campo, que es una 
herramienta que facilitó la recolección y sistematización de la informa-
ción de cada sesión; la observación no participante que fue de gran uso 
para recolectar, situaciones de la realidad social y actitudes de cada uno 
de los participantes; específicamente para la primera sesión se llevó a cabo 
una caracterización sociodemográfica con 22 soldados profesionales del 
Fuerte de Tolemaida, cuyos datos recolectados fueron: fecha de nacimien-
to, procedencia, edad, estrato, nivel de escolaridad, estado civil, lugar de 
residencia de la familia, motivo de ingreso al ejército, tiempo de servicio 
en el ejército nacional, personas a cargo, tipología familiar, frecuencia 
de tiempo con la familia, relaciones familiares y a que redes secundarias 
pertenece, posteriormente se realizó una cartografía corporal con los 22 
soldados donde se les pidió que plasmaran su cuerpo en un papel craft, así 
mismo, se les pidió que dividieran el dibujo en dos, donde en la primera 
mitad del cuerpo escribieran lo experimentado en el contexto militar en 
combate, refiriendo lo que temían y lo que les generaba alegría, lo que ha-
cían con sus manos y los caminos recorridos, en cuanto a la segunda parte 
del dibujo, se repetía el ejercicio pero en el contexto militar fuera de com-
bate, para la segunda sesión se llevó a cabo un grupo focal donde se trabajó 
tópicos relacionados con el tema de paz, allí se evidenció las percepcio-
nes de paz de los soldados profesionales, la configuración del concepto de 
paz en el contexto militar y la paz en la actualidad, en la misma sesión se 
realizó un taller investigativo donde se discutió entre los mismo compa-
ñeros el tema de paz en relación al escenario de posconflicto llevando a 
cabo líneas de acción que se trabajaron de acuerdo a los objetivos de la in-
vestigación, donde era importante conocer aquellas percepciones de paz 
en relación a las experiencias que soldados profesionales vivieron en el 
contexto militar, retomando anécdotas del pasado y posiciones políticas. 

Resultados 

En los resultados se resalta la triangulación de la información en-
tre la teoría, las voces de los actores y las categorías de análisis, divididas 
entre deductivas e inductivas, en cuanto a las deductivas se encuentran la 
paz imperfecta donde según Francisco Muñoz es entendida como aquellas 
iniciativas de paz que germinan en escenarios de violencia, como sub-
categoría se encuentra el concepto de paz que según Johan Galtung es la 
fase superior de los conflictos y donde son transformados de manera no 
violenta y creativa. Allí encontramos lo que expresaron algunos soldados 
frente al concepto de paz ya que esta debe construirse en la cotidianidad. 
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Así mismo allí se incluyen diferentes subjetividades como lo expreso uno 
de los actores ”uno mismo crea la paz si yo estoy bien para mí eso es paz”. Por otro 
lado estás percepciones, se relacionan con el sistema familiar en el senti-
do en que la paz deba provenir desde casa, puesto que desde allí todos los 
integrantes aprenden conductas, valores y actitudes como lo dice uno de 
los actores: ‘‘Mucha gente ve la paz desde la parte del conflicto armado, la paz viene 
desde la misma familia’’. Con respecto a la segunda categoría deductiva se en-
cuentra el contexto militar donde según Albertina Mitjans el contexto es un 
sistema interrelacionado donde influyen distintas dinámicas, es así que 
el contexto militar colombiano está constituido en dos temporalidades, el 
conflicto armado y posconflicto, como subcategorías está el contexto mi-
litar en combate y fuera de combate; la primera se relaciona con eventos 
dolorosos, donde algunos soldados refirieron temerle a la muerte, perder 
la familia y quedar heridos como dice uno de los actores: “Lo peor que puede 
vivir una persona, es pensar en sobrevivir y luchar’’, así mismo en combate se evi-
dencio la labor social de los soldados como dice uno de los actores: “Pensaba 
en ayudar a los heridos y darme la bendición’’. Ya en el contexto militar fuera de 
combate resalta los propósitos, metas y objetivos que se quieren lograr, de 
igual fuera de combate los soldados visualizan una nación sin conflictos y 
donde ellos puedan ser partícipes activos del cambio. 

En cuanto a las categorías inductivas encontramos en primera ins-
tancia las experiencias en el contexto militar que configuran el concep-
to de paz y la subcategoría el concepto de paz en el contexto militar, allí 
se encontró que en este contexto está relacionado con el iniciar tomando 
conciencia dentro de un escenario de conflicto donde esto se encuentra 
relacionarlo con el perdón y reconciliación; 

Por otro lado teniendo en cuenta lo referido por otros soldados y 
según algunas experiencias en este contexto evidenciamos que si bien se 
cumplió el proceso de paz con las Farc-EP, aún se perpetúa el conflicto ar-
mado con los distintos grupos al margen de la ley. Lo que quiere decir que 
el conflicto sólo terminará en el momento en el que se llegue a un acuerdo 
definitivo entre el gobierno y la totalidad de los grupos insurgentes arma-
dos en Colombia; como segunda categoría inductiva están las percepciones 
de paz desde el contexto y la subcategoría la paz como herramienta de justicia 
ya que según las percepciones de soldados la paz debe ejecutarse como un 
elemento de justicia donde la justicia según Jonathan Calderón es el con-
junto de mecanismos que hacen frente a graves violaciones para garan-
tizar la verdad, reparación y no repetición, allí también se evidenció que 
la justicia está relacionada con el ejercicio del Estado, de acuerdo a lo que 
dice uno de los actores: “Al no haber claridad con respecto a la entrega de armas’’, 
en cuanto a la segunda subcategoría la paz actualmente en Colombia esta 
se encuentra en la fase de construcción de paz, postconflicto y cumpli-
mento del acuerdo de paz, donde las percepciones en el contexto actual 
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están influenciadas por experiencias vividas y relacionadas con un estado 
íntimo y factores externos como lo menciona uno de los actores: “al sentir 
pesimismo con respecto al tema de la paz en Colombia’’ y otro actor: “La paz es una 
falsa paz, una falsa ilusión que le vendieron a los colombianos’’.

Conclusiones

Los aportes a la educación para la paz sugieren que la paz debe ser 
vista como una concepción global que incluye diferentes subjetividades 
permeadas por la realidad individual que constituye un estado personal y 
también social; donde la paz es vista como una construcción que se realiza 
en la cotidianidad, relacionado con un estado de tranquilidad. Así mis-
mo la educación para la paz debe impartirse como un modelo de crianza 
desde la familia con miras a limitar la expresión violenta de los conflictos 
en cualquier circunstancia, teniendo en cuenta los roles de los padres y 
elementos fundamentales como la cohesión familiar, la consolidación de 
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el 
respeto a la vida y el diálogo; de esta forma, se establece que el contexto fa-
miliar es un factor determinante en el moldeamiento de las percepciones 
y acciones de los sujetos hacia la construcción de paz pues es el espacio en 
el que se adquiere las herramientas, conocimientos para la convivencia en 
sociedad, ciudadanía y reconocimiento del otro. 

Otro de los aportes a la educación para la paz es que la paz se ejecute 
como una herramienta de justicia, donde se cumpla la entrega de armas 
por parte de grupos al margen de la ley, donde la paz sea un proceso legí-
timo que el Estado deba cumplir, es así que en el acuerdo de paz existe la 
justicia transicional la cual es el conjunto de mecanismos y herramientas 
que permiten hacer frente a graves y masivas violaciones como crímenes 
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por los 
grupos al margen de la ley, por tal motivo la justicia debe existir como ele-
mento para lograr la transición del conflicto armado a la construcción de 
democracia, donde se legitimen aquellas acciones en pro de la construc-
ción de paz donde no haya lugar a la impunidad y se cumplan las garantías 
de verdad, reparación y no repetición. 

En cuanto al concepto de paz en el contexto militar, se demostró 
que para los soldados profesionales dicho concepto está relacionado con 
no efectuar actos violentos en enfrentamientos y como elemento funda-
mental en la transición del conflicto a un posconflicto, donde se tenga en 
cuenta las experiencias y anécdotas que evidencian la realidad social mi-
litar, encarando el contexto y lo que se vive realmente en el territorio. En 
este sentido, los soldados manifestaron la existencia de conflictos en zo-
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nas donde se encuentran algunos grupos al margen de la ley con algunos 
miembros de las Farc-EP, lo que evidencia para ellos que no se ha dado 
cumplimiento al acuerdo de paz en cuanto al desarme, cese al fuego, re-
inserción y la no implementación de la justicia transicional. Sin embargo, 
en este contexto tan difícil surgieron aportes valiosos a la educación para 
la paz por parte de los soldados donde la paz debe iniciar su camino to-
mando conciencia social mediante el conocimiento y validación de los de-
rechos humanos, la importancia del uso de mecanismos de resolución de 
conflictos, donde la paz como construcción social deba ser vista como as-
pecto unificador, incluyente e imparcial, que da cabida a la reconciliación 
y convivencia de los ciudadanos, lo que resultan ser elementos fundamen-
tales para conducir al país por un horizonte de paz, por medios pacíficos.

Se puso en evidencia las experiencias de los soldados en el contex-
to militar tanto en combate como fuera del mismo. En este sentido, en 
combate se constató que para los soldados profesionales sus experiencias 
constituyeron eventos dolorosamente inolvidables, puesto que la mayoría 
de ellos refirieron temor a la muerte, a resultar heridos en combate y per-
der su familia lo que indudablemente resulta difícil para cualquier indi-
viduo. En cuanto a la experiencia fuera de combate, el panorama fue más 
alentador, puesto que se encontró que la mayoría de los soldados tenía 
metas, sueños y proyectos por realizar, y dentro de ellos fue transversal el 
tiempo en familia. 

Se demostró que la incidencia del Trabajo Social en el tema de paz 
es fundamental ya que se relaciona con la enseñanza de la misma median-
te la educación para la paz y construcción de paz, lo cual posibilita el me-
dio para impartir conocimiento frente a conceptos teóricos e históricos, 
como el desarrollo del conflicto armado, apropiación del acuerdo de paz, 
participación político social y el estudio de realidades sociales. Así mis-
mo, se evidenció que el profesional cumple la función de capacitar indi-
viduos y organizaciones, el diseñar y ejecutar programas con énfasis en la 
educación para la paz, mediante el uso y enseñanza de herramientas úti-
les como lo son el diálogo, la comunicación, mecanismos de resolución de 
conflictos, reconciliación, convivencia, no estigmatización, la práctica de 
valores y el conocimiento de los derechos humanos, fomentando una cul-
tura de paz, una posición política y critica del contexto social. Finalmente 
y no menos importante, se concluye que en estos procesos de intervención 
la educación para la paz posibilitan espacios de socialización y discusión 
donde se destaca la importancia de la participación de los individuos, el 
reconocimiento y visibilizarían de experiencias y percepciones de los ac-
tores sociales como los soldados profesionales donde el deber es incenti-
var una construcción individual y colectiva a partir de las diferencias y la 
capacidad de reflexión frente a temáticas de paz y prácticas sociales. 
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El medio de control  
de reparación directa  
ante el vencimiento del término 
procesal imputable  
a la administración

Juan Sebastián Hurtado Vásquez*

Resumen

A raíz del malestar general de la sociedad con la administración de 
justicia en lo que tiene que ver con la demora en la solución de las contro-
versias, nace la necesidad de plantear un mecanismo de carácter constitu-
cional que propenda por la defensa del asociado. Para tal fin es necesario 
tener en cuenta dos momentos, en primer lugar: el defectuoso funciona-
miento de la administración de justicia que se genera por la tardanza en la 
solución de las controversias y en segundo lugar la responsabilidad estatal 
que se deriva como consecuencia lógico jurídica del primer momento y 
que se materializa dando lugar al medio de control de reparación direc-
ta. Para entender este planteamiento, se debe abordar en términos jurí-
dicos el artículo 69 de la ley 270 de 1996, que lleva por título “Defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia” y que ha de entenderse 
como la dilación injustificada de términos, en segundo lugar se hace me-
nester el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia que consagra 
la reparación directa y su regulación en concreto que es el artículo 140 de 
la ley 1437 2011.
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Desde una metodología cualitativa, explicativa y documental, esta in-
vestigación busca abrir la posibilidad de construir generalizaciones, aclarar 
y señalar los enfoques jurídicos que permitirían la aplicación del medio de 
control de reparación directa ante el vencimiento de términos procesales, 
que es el que se postula como resultado parcial de la investigación, además 
de su necesaria aplicación ante la vulneración de derechos fundamentales.

Palabras clave: reparación directa, vencimiento término procesal.

Descripción del problema

En apretada síntesis se quiere señalar que la dilación injustificada 
de términos procesales en la actualidad, configura una falla en el servicio 
por defectuoso funcionamiento de la administración; un ejemplo de ello 
es que según el estudio de costos y tiempos procesales del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, (como se citó en CPC, 2018, p. 59) muestra que solo el 
51 % de los procesos ejecutivos, el 32 % de los penales y el 42 % de los labo-
rales se resuelven en los tiempos legales; donde si bien hay personal para 
cumplir la tarea, el sistema está saturado por culpa de la administración 
que ha sido incapaz de tramitar una reforma a la justicia o un fortaleci-
miento que se pide a gritos desde todos los ámbitos de la sociedad. En ra-
zón a lo anterior el medio de control de reparación directa consagrado en 
el artículo 90 de la Constitución política, se perfila como el más útil frente 
a ésta situación; una herramienta que permite al administrado pedir que 
con ocasión del defectuoso servicio de justicia que le ocasionó un daño os-
tensible y real como lo es, el no acceso eficaz a la justica, el Estado lo repare 
en las condiciones que crea necesarias para garantizar el equilibrio ante 
las cargas públicas. 

Formulación del problema

¿Es el medio de control de reparación directa, una herramienta que 
ante el “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, pre-
visto en el artículo 69 de la ley 270 de 1996 se puede usar con ocasión del 
vencimiento de términos procesales?

Justificación

El principio de igualdad ante las cargas públicas es quizá la base 
constitucional más importante no solo del artículo 90 Constitucional, 



El medio de control de reparación directa ante el  
vencimiento del término procesal imputable a la administración

257

sino del ordenamiento jurídico, éste es una garantía que tiene el admi-
nistrado ante un desequilibrio que no está en la obligación de soportar 
y el cual le generó un daño, en este caso antijurídico especial (artículo 69 
de la ley 270 de 1996). Por su relación con el vencimiento de términos en 
los procesos de toda índole (ordinarios y contenciosos administrativos) 
queda desprovisto de un efectivo acceso a la justicia, razón del por qué la 
acción de reparación directa es el mecanismo idóneo para equilibrar las 
cargas, donde el Estado si bien no quiere realizar una reforma a la justicia, 
deba reparar al administrado por el defectuoso funcionamiento de la ad-
ministración de justicia.

Sin embargo ésta herramienta no se extiende con ocasión del venci-
miento de términos, “Según el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, 
en Colombia ocho de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, pese a lo 
anterior, nueve de cada 10 creen en la acción de tutela como herramien-
ta para hacer valer sus derechos fundamentales” (Semana, 2016). Es decir 
que la tutela evoca ese deseo de rapidez de la administración de justicia, 
pero la reparación directa es una herramienta eficaz para acceder a la ad-
ministración de justicia en el sentido que el Estado tiene que entrar a re-
parar patrimonialmente por su mal funcionamiento.

Entre tanto es menester entender que, el daño antijurídico ha de 
percibirse como el “Daño causado por el comportamiento irregular o re-
gular de la administración, (irregularidad o falla que se puede dar por ac-
ción u omisión)” (Rodríguez, 2015, p. 403); que tiene tres condiciones “A) 
que se cause un daño; b) que ese daño sea imputable, por acción u omisión, 
a una autoridad pública (la administración, en sentido genérico), y c) que 
ese daño sea antijurídico” (Rodríguez, 2015, p. 407). Es gracias al sentido 
genérico que se da vía libre a que la administración de justicia deba res-
ponder por daños ocasionados con ocasión del defectuoso servicio de ad-
ministración de justicia a los administrados, es el caso del “artículo 414 
del código de procedimiento penal de 1991 previó que quien haya sido 
privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemni-
zación de perjuicios”, ahora regulado por el artículo 68 de la ley 270 de 
1996, también es el caso de lo regulado por la misma en los 65 al 74 donde 
ésta ley:

Acercó de manera definitiva el régimen de responsabilidad del 
Estado en materia judicial al régimen general, al reiterar en el 
artículo 65 el principio de responsabilidad estatal consagrado 
en artículo 90 de la Constitución Política en el sentido de que el 
Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurí-
dicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión 
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de sus agentes judiciales. En desarrollo de ese principio la misma 
norma precisa que esa responsabilidad puede darse por el de-
fectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el 
error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. (Ro-
dríguez, 2015, p.412)

En razón de lo anterior se evidencia que se debe regular cada caso 
en específico, por lo tanto se pretende que la acción de reparación di-
recta pueda ser utilizada por cualquier administrado que, buscando 
justicia, no logra encontrarla debido al defectuoso funcionamiento de 
la administración porque se vencieron términos imputables a la admi-
nistración. En apretada síntesis se quiere justificar ésta investigación en 
que se quiere “Un sistema judicial eficiente, independiente y que brinde 
confianza a sus ciudadanos es fundamental para contar con un creci-
miento sostenido y de largo plazo” (CPC, 2018, p. 51). Si bien es un ideal, 
se debe perseguir incansablemente, en el entendido de que si el pueblo 
colombiano se casa con la idea de que todas las fallas son relativas, nunca 
mejorarán su calidad de vida; entonces si no se realiza esa reforma a la 
justicia que pide el pueblo colombiano, por lo menos que el Estado in-
demnice por sus fallas al administrado, porque como se relacionó an-
teriormente, si hay reparación directa por la administración de justicia, 
solo falta fundamentar ésta situación para que el administrado se pueda 
defender de éste Estado.

La importancia académica de ésta investigación radica en que se ne-
cesita poner en discusión una herramienta al servicio del administrado 
diferente a la tutela, que propenda por garantizar una reparación integral; 
el planteamiento pretende alertar al Estado para que realice una reforma 
a la justicia o repare patrimonialmente al administrado, pues al eco del 
dinero deberá tomar unas acciones; bien sea una herramienta para que 
el Estado responda patrimonialmente por sus fallas en el servicio de ad-
ministración de justicia, o realice una reforma a la administración que le 
permita actuar de forma eficiente. La pertinencia está en que como miem-
bros de ésta sociedad no se puede pretender que todo es relativo, pues el 
efecto de esto (que ya se percibe) sería el estancamiento en los aspectos, 
económicos, sociales, políticos, etc. 

Un estudio de manera documental entre la constitución de 1991, 
la ley 270 de 1996 y la ley 1437 de 2011, permitirá de forma idónea de-
mostrar que la reparación directa es una herramienta que va a contri-
buir con el fortalecimiento y mejora del servicio de administración de 
justicia porque hay un lugar en la normatividad que está expresado en 
la Sentencia C-037 que permitiría que tal situación fuera sujeta a repa-
ración directa así:
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Para esta disposición resultan igualmente aplicables las conside-
raciones expuestas respecto del artículo 65 del presente proyecto 
de ley, razón por la cual habrá de declararse su exequibilidad. Con 
todo, se reitera que sólo el órgano que define la ley ordinaria es el lla-
mado a calificar, en cada evento en concreto, si ha existido o no un 
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. (Corte 
Constitucional. Sala Plena. Del 5 de febrero de 1996, M.P.: Dr. Vladi-
miro Naranjo Mesa)

Con un solo órgano que sea consciente de lo que se debe perseguir 
realmente, se lograría que con ocasión de la dilación injustificada de tér-
minos opere la reparación directa, porque argumentar que todo es una 
falla relativa del servicio es la forma más eficiente de la administración 
para evadir la responsabilidad.

Objetivos

General 

Analizar si el medio de control de reparación directa, es una herra-
mienta ante el daño antijurídico expresado en el artículo 69 de la ley 270 
de 1996, por el vencimiento de términos procesales. 

Específicos

· Conocer qué es el daño antijurídico expresado en el defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia (dilación injus-
tificada de términos).

· Explicar en forma detallada la regulación legal del artículo 90 
Constitucional (Artículo 69 de la ley 270 de 1996, Artículo 140 
de la ley 1437).

· Comparar el medio de control de reparación directa en sus dife-
rentes situaciones. (defectuoso funcionamiento de la adminis-
tración de justicia, error jurisdiccional y por la privación injusta 
de la libertad).
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· Conocer la posible aplicación del medio de control de repara-
ción directa cuando se esté frente a la vulneración de derechos 
fundamentales.

Marcos de referencia 

Marco teórico conceptual

Esta investigación tendrá como base teórica, los planteamientos de 
Libardo Rodríguez en su libro, Derecho administrativo general y colombiano 
que contiene aspectos fundamentales relativos al derecho administrativo 
por ejemplo: la responsabilidad administrativa, donde, el daño antijurí-
dico que ha de percibirse como el “Daño causado por el comportamiento 
irregular o regular de la administración, que tiene tres condiciones: A) 
que se cause un daño; b) que ese daño sea imputable, por acción u omi-
sión, a una autoridad pública y c) que ese daño sea antijurídico” (Rodrí-
guez, 2015, p. 407). 

La evolución histórica que presenta Libardo Rodríguez, sobre la 
responsabilidad administrativa, también es la base teórica para entender 
que la responsabilidad ha cambiado y que no se quedó siendo relativa o 
irresponsable.

Es muy importante tener en cuenta el desarrollo histórico del con-
cepto de la responsabilidad estatal porque permite entender la falla del 
servicio y su aplicación en el derecho colombiano; que como se relacionó 
anteriormente, cuando llegó la teoría a Colombia, ésta no se aplicaba de 
la forma debida, es decir, se aplicaba conforme a las reglas del derecho ci-
vil; lo que jurídicamente significaba que no podía diferenciarse cuando 
era o no responsable; además la importancia de ésta para la investigación 
que aquí se desarrolla radica en que los asuntos por los que se da hoy una 
responsabilidad han variado, lo que constituiría que se pueda dar la repa-
ración directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de 
justicia, consistente en el vencimiento de términos procesales.

Solo se tendría que observar que la responsabilidad del Estado fue, 
en primer lugar, algo que no existía, (tesis de la irresponsabilidad del Es-
tado) seguido; hubo una responsabilidad parcial a título de confusa y des-
pués se determinó que sí, era responsable el Estado por los hechos, omi-
siones y operaciones administrativas que sean imputables a él. Es aquí 
donde se plantea en ésta investigación que el vencimiento de términos o la 
dilación injustificada de ellos, configuran una responsabilidad del Estado 
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por falla del servicio, (respuesta tardía y que jurídicamente está prevista, 
pero no se aplica); porque como se ha visto, hoy, la falla del servicio en la 
administración se justicia es parcial, a título de relativa. Es responsable 
realmente por Error Jurisdiccional y por Privación Injusta de la Libertad; 
pero el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (dila-
ción injustificada de términos o el vencimiento de ellos) ha sido, un ador-
no jurídico, pues no se aplica porque éste es relativo, condicionado a los 
estándares de funcionamiento.

Sin embargo como se menciona reiteradamente, si el Estado colom-
biano se hubiese quedado en la tesis de la irresponsabilidad o la hubie-
se manejado indirectamente (aplicando a casos que en ese entonces eran 
relativos, como los criterios de vigilancia y elección de sus funcionarios), 
criterios que hoy se aplican cuando son con ocasión de un hecho, omisión 
u operación administrativas.

El informe presentado por el Consejo Privado de Competitividad 
(2018-2019) es una base teórica para ésta investigación, pues fundamenta 
de forma cualitativa y cuantitativa, la percepción y eficiencia de la admi-
nistración de justicia. El informe del Consejo Privado de Competitividad 
afirma que el “Índice de Evacuación Parcial Efectivo (IEPE), […] registró 
un valor de 79,7 %, lo que significa que por cada 100 casos que entraron a 
la rama judicial en 2017 se evacuaron 80, una de las mediciones más bajas 
desde el 2008” (CPC, 2018, p. 60); de lo anterior se puede deducir que se tie-
ne una infraestructura (en jueces) capaz de resolver las controversias en 
tiempo, pero que administrativamente es imposible lograr éste objetivo 
porque hay cerca de a 1.824.070 casos a 2017 que congestionan el sistema 
(CPC, 2018, p. 61).

En razón a lo anterior el medio de control de reparación directa con-
sagrado en el artículo 90 de la Constitución política, se perfila como el más 
útil frente a ésta situación; una herramienta que permite al administrado 
pedir que con ocasión del defectuoso servicio de justicia que le ocasionó 
un daño ostensible y real como lo es, el no acceso eficaz a la justica, el Es-
tado lo repare en las condiciones que crea necesarias para garantizar el 
equilibrio ante las cargas públicas.

Marco histórico 

Relevante a la reparación patrimonial del Estado, se partirá desde 
los planteamientos históricos hechos por Rodríguez, consistentes en que 
“hasta la segunda mitad del siglo XIX se consideraba por regla general que 
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el Estado no era responsable de los daños que causados con ocasión de su 
actividad” (2015, p.393); que a través del “fallo blanco de 1873, del tribunal 
de conflictos francés, mediante el cual se consagró la responsabilidad del 
Estado independientemente de que estuviera estatuida en los textos lega-
les” (2015, p.394) donde el fallo blanco (Como se citó en Rodríguez)

La responsabilidad que puede corresponder al Estado por los da-
ños causados a los particulares por las personas que él emplea en 
el servicio público, no puede regirse por los principios establecidos 
en el Código Civil para las relaciones particular a particular; […] esa 
responsabilidad que no es ni general ni absoluta […] ella tiene sus 
reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y la 
necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos pri-
vados”. (2015, p. 394)

Respecto de la responsabilidad de los agentes del Estado frente a 
la propia Administración se tendrá en cuenta la postura de que, “Solo a 
partir de 1951 por disposición jurisprudencial en Francia, el agente debe 
responder patrimonialmente por sus faltas o culpas personales ante la 
Administración” (Jiménez, 2013, p. 2).

Es muy importante tener en cuenta el desarrollo histórico del con-
cepto de la responsabilidad estatal ya que permite entender la falla del 
servicio y su aplicación en el derecho colombiano; que como se relacio-
nó anteriormente, cuando llegó la teoría a Colombia, ésta no se aplicaba 
de la forma debida, es decir, se aplicaba conforme a las reglas del dere-
cho civil; lo que jurídicamente significaba que no podía diferenciarse 
cuando era o no responsable; además la importancia de ésta para la in-
vestigación que aquí se desarrolla radica en que los asuntos por los que 
se da hoy una responsabilidad han variado, lo que constituiría que se 
pueda dar la reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la 
administración de justicia, consistente en el vencimiento de términos  
procesales.

Marco jurídico

Con ocasión de ésta investigación los planteamientos jurídicos 
que se van a tener en cuenta están en punto a la situación de que el Es-
tado es responsable realmente por Error Jurisdiccional que “es aquel 
cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su 
carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una 
providencia contraria a la ley” (art. 68 ley 270 de 1996), y por Privación 
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Injusta de la Libertad que consiste en que “Quien haya sido privado in-
justamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de per-
juicios.” (Art 66 ley 270 de 1996), pero el defectuoso funcionamiento 
de la administración de justicia (dilación injustificada de términos o el 
vencimiento de ellos) (art 69 ley 270 de 1996) ha sido, un adorno jurídico, 
pues no se aplica porque éste es relativo, condicionado a los estándares de  
funcionamiento. 

En consonancia con lo anterior se debe señalar el fundamento cons-
titucional que prevé lo mismo, en el sentido de que toda persona tiene de-
recho a un debido proceso, el cual no puede ser vulnerado así:

Artículo 29:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Continuando con los planteamientos que han de servir de soporte a 
ésta investigación se señala el siguiente:

El Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los da-
ños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omi-
sión de las autoridades públicas” (Constitución Política, 1991). En cuanto 
al fortalecimiento y mejora del servicio de administración de justicia se 
plantea que hay un espacio que según la Sentencia C-037 así, permitiría 
dar lugar a que se repare por defectuoso funcionamiento de la adminis-
tración de justicia, esta expresado así:

Para esta disposición resultan igualmente aplicables las conside-
raciones expuestas respecto del artículo 65 del presente proyecto 
de ley, razón por la cual habrá de declararse su exequibilidad. Con 
todo, se reitera que sólo el órgano que define la ley ordinaria es el lla-
mado a calificar, en cada evento en concreto, si ha existido o no un 
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. (Corte 
Constitucional. Sala Plena. Del 5 de febrero de 1996, M.P.: Dr. Vladi-
miro Naranjo Mesa)

Necesariamente del artículo constitucional relacionado anterior-
mente se desprende el concepto de daño antijurídico, que ha de percibirse 



264

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

como el “Daño causado por el comportamiento irregular o regular de la 
administración, (irregularidad o falla que se puede dar por acción u omi-
sión)” (Rodríguez, 2015); que tiene tres condiciones “A) que se cause un 
daño; b) que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autori-
dad pública (la administración, en sentido genérico), y c) que ese daño sea 
antijurídico” (Rodríguez, 2015).

La responsabilidad por daño especial: tiene especial relevancia en 
sentido de la igualdad y equidad de los ciudadanos ante las cargas públi-
cas es decir que así la actuación sea legítima si se causa un daño especial 
considerable o anormal al administrado, el Estado debe responder pues 
se rompe el vínculo de igualdad pues se vio en la complejidad de sopor-
tar un daño mayor al que soportan los demás administrados, un ejemplo 
de éste es el impuesto a la valorización en Bogotá D.C con el propósito de 
realización de obras, pero éste se le aplica a personas que no van a reportar 
beneficios de las obras, se rompe el equilibrio de cargas, es legítimo pero 
injusto a la luz de un Estado Social de Derecho, dando lugar a que éste 
sea responsable a título de daño especial; algo que a menudo se denomina 
una falla objetiva del servicio.

Según sentencia C-957 de 2014, el daño antijurídico, es todo per-
juicio ocasionado a un particular, la afectación de derechos, libertades e 
intereses, también puede ser entendido como la transgresión del ordena-
miento normativo que protege los derechos de particulares; conducta que 
al ser imputable a la acción u omisión dolosa o culposa del servidor públi-
co o autoridad pública configura la responsabilidad patrimonial del Esta-
do. Es decir, el daño antijurídico (vulneración de derechos de particulares 
o la transgresión de las normas que los protegen) debe ser provocado por 
la acción u omisión de la autoridad pública para que se pueda establecer la 
responsabilidad patrimonial del Estado; Sobre el concepto de daño anti-
jurídico, la Corte Constitucional ha señalado que “el elemento que lo defi-
ne es que quien lo sufra, no tenga la obligación jurídica de soportarlo, con 
independencia de que la acción que produjo el daño sea o no contraria a 
derecho” (Sentencia C-957 del 10 de diciembre de 2014, M.P.: Dr. Gloria 
Stella Ortiz Delgado).

Entre tanto el artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la admi-
nistración de justicia. “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 
68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia 
de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente 
reparación” (Ley 270 de 1996), representa el espacio donde se va a con-
figurar la dilación injustificada de términos o vencimiento de térmi-
nos, donde el Estado debe reparar, sin lugar a pensar que es un derecho  
relativo.
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Marco metodológico 

Este proyecto de investigación se ubica en la línea Derecho, sociedad 
y cultura en la formación jurídica de la Universidad Colegio Mayor de Cun-
dinamarca, “esta línea se define como el espacio de observación y análisis 
de los vínculos jurídicos y sociales que se tejen entre la comunidad a partir 
de la creación y aplicación del derecho” (Oficina de Investigaciones, 2017).

El paradigma en el que se basa esta investigación es de corte cualita-
tivo, porque según Sandoval:

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no 
solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del 
sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus pala-
bras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la in-
terpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir 
generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a 
muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y 
apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 
existencia. (Sandoval, 2002 p. 32)

“La aproximación del estudio privilegia las cualidades y rasgos ca-
racterísticos del objeto de estudio” (Jiménez, 2013, p. 2), entendido este 
como la responsabilidad estatal con ocasión del defectuoso funciona-
miento de la administración de justicia por la dilación injustificada de 
términos.

El tipo de investigación que se desarrolla aquí es tipo explicativo por-
que intenta “Aclarar y señalar los enfoques jurídico-políticos que genera-
ron o produjeron las tesis de la responsabilidad estatal” (Jiménez, 2013, p. 2), 
con ocasión del vencimiento de términos procesales; documental porque 
según Sandoval “éste constituye el punto de entrada al dominio o ámbito 
de investigación que se busca abordar e, incluso, es la fuente que origina en 
muchas ocasiones el propio tema o problema de investigación” (2002 p. 137).

Resultado parcial

Ante el defectuoso funcionamiento de la administración de justi-
cia, previsto en el artículo 69 de ley 270 de 1996, que se da con ocasión del 
vencimiento de términos procesales, el medio de control de reparación di-
recta, es una herramienta que puede invocar el asociado para hacer valer 
su derecho a la justicia.
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acceso a los mercados internacionales. El objetivo de la presente inves-
tigación en curso es determinar el rol de los clústeres industriales sobre 
la orientación exportadora para la internacionalización de las empresas. 
Esta investigación aplica un estudio de caso del clúster de Moda y Fabrica-
ción Avanzada de Medellín, pues se considera un caso paradigmático da-
das sus dinámicas de participación de las empresas en el modelo de clús-
ter, sus niveles de exportación y éxito en los mercados internacionales. Es 
una investigación exploratoria y confirmatoria, que aplica métodos cuali-
tativos como la entrevista a profundidad y el análisis Delphi, y cuantitati-
vos como el análisis de red de coocurrencia y la regresión logística. Como 
resultados parciales se obtuvieron comunidades de términos obtenidos 
sobre aspectos relevantes relacionados con las actividades del clúster y la 
orientación exportadora de las empresas asociadas. Se espera determinar 
cuantitativamente, si el hecho de pertenecer a un clúster aumenta la pro-
babilidad de exportar y acceder a mercados externos.

Palabras clave: clúster empresarial, orientación exportadora, in-
ternacionalización.

Introducción

Durante las últimas tres décadas se han efectuado grandes esfuer-
zos relacionados con la implementación de dinámicas de asociatividad 
empresarial en diferentes sectores industriales, para promover el desa-
rrollo económico local y regional, mejorar la productividad y competiti-
vidad de las empresas, y alcanzar un mayor acceso a los mercados inter-
nacionales. 

Dichos esfuerzos, de los gobiernos y empresarios, se han plasmado 
en el desarrollo de clústeres industriales en diversos sectores productivos 
nacionales, tales como los de servicios financieros, construcción, turismo, 
lácteos, industria creativa, textil, confecciones y moda, entre otros (Red 
Clúster Colombia, 2020). 

El fenómeno de los clústeres ha tenido un gran interés a nivel acadé-
mico, y aún más a nivel de políticas públicas, hacia un intento de emular 
experiencias exitosas de desarrollo económico local de otros países, como 
es el caso del clúster tecnológico de Silicon Valley.

La lógica empresarial detrás de la creación de un clúster tiene que 
ver con los beneficios -externalidades positivas- derivados de la coopera-
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ción y la competencia entre sí de empresas de un mismo sector económico 
y con cierta proximidad geográfica. 

Visto desde un enfoque de sistema, las sinergias y complementa-
riedades entre las empresas generan una mejor posición estratégica en el 
mercado, economías de escala, mejores tratos con proveedores, relaciones 
comerciales más extendidas y la posibilidad de acceder a mercados inter-
nacionales, así como otros beneficios para las empresas asociadas y orga-
nizadas como un todo (Grueso et al., 2009; Porter, 2000).

Sin embargo, la evidencia empírica respecto a los efectos individua-
les de las dinámicas de los clústeres en las empresas no es absolutamente 
positiva (Grashof, 2020). Esto debido a que los efectos de la asociatividad 
pueden generar ciertos perjuicios -externalidades negativas- para las em-
presas, en términos de un incremento de la demanda de materias primas 
que puede ocasionar fricciones entre las empresas por el abastecimiento. 
Además, la asociatividad puede desincentivar la innovación, dado que al-
gunos participantes podrían aprovecharse de los socios que sí invierten 
en investigación y desarrollo -free riders-. 

Como evidencia de los procesos de inserción a la economía global, 
resulta cada vez más frecuente que las empresas colombianas busquen 
nuevas oportunidades en los mercados internacionales para mejorar su 
competitividad, a través de la aplicación del concepto de orientación ex-
portadora. 

Dicho concepto implica el desarrollo de actitudes hacia la genera-
ción y diseminación de inteligencia de negocios, una adecuada selección 
del mercado externo objetivo, el conocimiento de la cultura de negocios 
de los empresarios internacionales y una mejor adaptación y anticipación 
a los cambios del entorno. 

En ese sentido, las dinámicas de asociatividad empresarial tipo 
clúster, aunadas a una adecuada orientación exportadora de las empresas 
que conforman el clúster, pueden ejercer un impacto significativo en el 
éxito de las actividades de internacionalización de las empresas. 

El objetivo de la presente investigación es determinar el rol de los 
clústeres industriales sobre la orientación exportadora para la interna-
cionalización de las empresas. En ese sentido, cabe plantear las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Qué acciones implementa un clúster para 
promover la orientación exportadora y lograr el éxito en los mercados in-
ternacionales? ¿El hecho de pertenecer a un clúster aumenta la probabili-
dad de exportar y tener éxito en los mercados internacionales?
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Marco teórico

Modelo de clúster empresarial

Un clúster empresarial puede ser definido como un grupo de em-
presas especializadas por sector, que se ubican en zonas de proximidad 
geográfica y constan generalmente de pequeñas y medianas empresas 
(Porter, 2000). La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (Onudi) los define como “concentraciones sectoriales y geográ-
ficas de empresas que producen y venden una serie de artículos simila-
res entre sí o complementarios y, por tanto, se enfrentan con problemas y 
oportunidades comunes” (Grueso et al., 2009). 

La anterior definición incluye una aproximación más cooperativa 
de las empresas en el sentido de que hay una problemática común que 
puede ser enfrentada más adecuadamente de manera mancomunada.

Orientación exportadora

La orientación exportadora puede conceptualizarse como los com-
portamientos, actitudes y actividades de los empresarios asociadas a la 
generación, diseminación de inteligencia de mercado, su difusión y la ca-
pacidad de respuesta hacia los clientes, los competidores y las influencias 
exógenas en los mercados externos, además de los mecanismos de coordi-
nación en las empresas para que las actividades de mercadeo internacio-
nal sean llevadas a cabo eficazmente y eficientemente (Cadogan, Diaman-
topoulos, & De Mortanges, 1999; Escandón & Hurtado, 2014).

La orientación exportadora puede guiar al desarrollo de comporta-
mientos empresariales relacionados con el flujo de información de merca-
dos internacionales, lo cual permitiría identificar, anticipar y reaccionar a 
los cambios en el entorno más rápidamente, adoptar medidas tendientes a 
dar respuesta a las necesidades de los clientes, y afrontar de mejor manera 
a la competencia. 

Uno de los aspectos más relevantes al momento de abordar un 
mercado internacional tiene que ver con su identificación y selección, 
teniendo en cuenta variables de inteligencia de mercados como el con-
texto político del país, receptividad del consumidor, distancia cultural, 
potencial de mercado, información y conocimiento del mercado, entre  
otros. 
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El modelo de clúster y la promoción de las exportaciones

El modelo de clúster empresarial puede proporcionar una venta-
ja competitiva a quienes participan de dicha dinámica de asociatividad, 
dado que las empresas pueden beneficiarse del conocimiento previo de 
los mercados internacionales que han accedido otras empresas y de las 
oportunidades identificadas a través de inteligencia de negocios gestiona-
da por los responsables del clúster (Chaudhry, 2013). 

De esta manera, los empresarios que tienen la intención de exportar 
minimizan la incertidumbre y los costos de transacción por desconoci-
miento de las operaciones, dada la integración de recursos y conocimien-
tos entre los diferentes miembros de la red (Cadogan et al., 1999). 

Metodología

Esta investigación aplica un estudio de caso del clúster de Moda y 
Fabricación Avanzada de Medellín, por cuanto se considera un caso pa-
radigmático dadas las dinámicas de participación de las empresas en el 
modelo de clúster, sus niveles de exportación y éxito en los mercados in-
ternacionales. 

Se trata de una investigación simultáneamente exploratoria y con-
firmatoria, que aplica métodos cualitativos como la entrevista a profundi-
dad y el análisis Delphi, y cuantitativos como el análisis de red de coocu-
rrencia y la regresión logística. 

Revisión documental

Inicialmente, se hizo una revisión documental de la información 
disponible en la web sobre el clúster del estudio de caso, y posteriormente, 
se condujo una entrevista a profundidad a un experto responsable de la 
gestión del clúster, quien proporcionó información relevante y rica sobre 
las dinámicas de asociación entre las empresas participantes y la promo-
ción de las exportaciones. 

Análisis de red de coocurrencia

Con base en la entrevista a profundidad realizada, se hizo la trans-
cripción con el fin de obtener el texto necesario para aplicar la técnica de 
análisis de red de coocurrencia, usando minería de texto. Dicha técnica 
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permite interpretar la proximidad semántica en un texto, es decir, la pro-
babilidad de que dos términos aparezcan muy cerca el uno del otro en 
cierto orden (Ignatow & Mihalcea, 2018). 

El hecho de que dos o más términos coocurran en un texto es in-
teresante en si mismo; por ejemplo, si el término “Europa” aparece muy 
cerca los términos “mercado” y “exportación”, puede hacerse una inter-
pretación objetiva sobre la importancia de Europa como un mercado de 
destino de las exportaciones nacionales. 

El análisis de red de coocurrencia permite explorar y vislumbrar 
los factores más relevantes relacionados con la orientación exportadora 
dentro de la dinámica de un clúster, y su efecto en la internacionalización 
de una empresa. El software utilizado para los análisis se denomina KH 
Coder, software libre disponible para realizar análisis cuantitativo de tex-
tos o minería de texto, y que también se utiliza en el área de lingüística 
computacional (KH Coder, 2020). 

Estudio Delphi

Mediante la implementación de un estudio Delphi (Torrado-Fon-
seca & Álvarez, 2016) dirigido a empresarios vinculados con el clúster, 
se espera llegar a un consenso sobre las dinámicas de participación en el 
clúster y el desarrollo de la orientación exportadora en aras de acceder a 
mercados internacionales. 

Regresión logística 

Finalmente, se espera aplicar una encuesta, para la recolección de da-
tos cuantitativos, que permitan aplicar la técnica de regresión logística para 
determinar empíricamente si el hecho de pertenecer al clúster aumenta la 
probabilidad de exportar y tener éxito en los mercados internacionales.

Resultados parciales

Contexto del estudio de caso: clúster de Moda y Fabrica- 
ción Avanzada de Medellín

El clúster de Moda y Fabricación Avanzada de Medellín se creó por 
medio de una iniciativa pública en el 2018 en la cual se vincularon 230 
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empresas, de las cuales sus objetivos principales están enfocados a pro-
ductividad, competitividad, acceso a mercados y también en la gestión 
documental. Se conforma por mesas de trabajo en las cuales están la cos-
tura, los teñidos, y acabados. Pertenecen grandes, medianas y, sobre todo, 
pequeñas empresas.

Su propósito es aumentar la participación de las empresas asocia-
das en el mercado nacional e internacional, basados en las herramientas 
de la cuarta revolución industrial y la sofisticación de productos y mate-
riales, con encadenamientos como eje transversal. Dichas empresas han 
impulsado el desarrollo económico de la región de Antioquia, han fomen-
tado la internacionalización y el establecimiento de alianzas estratégicas, 
han encaminado a las empresas hacia la especialización productiva, la 
competitividad y el progreso. 

Participan empresas que fabrican y comercializan productos como: 
vestidos de baño, ropa interior, fajas de control, etc. Cada vez se fortalece 
más a los proveedores para responder al consumidor nacional y extranje-
ro que cada vez es más exigente. 

Resultados del análisis de redes de coocurrencia

Un primer análisis exploratorio de los términos utilizados nos per-
mitió identificar seis comunidades de palabras que están muy interrela-
cionadas entre sí (ver Ilustración 1).

Ilustración 1. Análisis exploratorio de los términos utilizados por el 
experto en la entrevista a profundidad

Fuente: resultado de análisis del software KH-Coder.
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Una primera comunidad de términos puede ser identificada con las 
dinámicas del clúster respecto a la transformación cultural y de mentali-
dad de los empresarios para superar las barreras idiosincráticas en torno a 
la posibilidad de exportar sus productos. Se relaciona el rol de las nuevas 
generaciones de empresarios en cuanto a la menor aversión al riesgo, ha-
ciéndose un especial esfuerzo desde el clúster en “hacer ver a los empresarios 
lo fácil que puede ser exportar”, a través de capacitaciones y experiencias de 
empresarios con amplios conocimientos en mercados internacionales.

La segunda comunidad identificada refleja las limitaciones en la 
competitividad de los productos nacionales respecto a otros países, en 
particular se menciona China como un referente de competitividad muy 
fuerte, específicamente su ventaja competitiva en términos de costos en 
los mercados internacionales. Se hace referencia a la “preferencia de los em-
presarios en posicionar sus productos en el mercado nacional”, para no tener que 
competir en los mercados internacionales.

La tercera comunidad identificada refleja las dinámicas de fortale-
cimiento de la cadena de valor agregado por parte de las empresas para 
exportar productos competitivos, desde una orientación estratégica de 
diferenciación de producto, fortaleciendo aspectos como las marcas, ma-
teriales como las telas y diseños de confección. 

La cuarta comunidad identificada trata sobre las dinámicas de tra-
bajo del clúster, al cual están vinculados no solo pequeñas y medianas 
empresas sino también grandes, en donde inicialmente se pretende que 
las empresas se conozcan entre sí y puedan eventualmente salir a los mer-
cados externos. 

Las quinta y sexta comunidades versan sobre las mejores posibili-
dades de exportación hacia mercados naturales de Colombia, países geo-
gráficamente cercanos y atractivos como nuevos mercados, en los cuales 
muchos empresarios han accedido exitosamente. También se manifiesta 
el caso del clúster de Bogotá, el cual se ha considerado ejemplar en el ac-
ceso al mercado nacional, más allá de lo relacionado con los mercados in-
ternacionales. 

Respecto a la posibilidad de una empresa asociada al clúster de ex-
portar e insertarse en los mercados internacionales, dicha posibilidad au-
menta significativamente, dado que “cuando una empresa está dentro de un clús-
ter, todo el tiempo está recibiendo presión, información, ventajas, programas, donde le 
ayudan a exportar; es decir se le vuelve un pensamiento de que es que hay que expor-
tar…”. Asimismo, “cuando hay alguien todo el tiempo diciendo ‘hay que venderle ya a 
los italianos’, ‘acabó de salir un programa en EE.UU. para facilitar la exportación (…) 
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mire que Procolombia acabó de sacar un programa para hacer una rueda de negocios 
en Canadá (…), cuando el clúster está así pues el empresario se ve bombardeado todo el 
tiempo y se da cuenta que es que se tiene que exportar y que hay varios exportando y que 
se puede (…) definitivamente el clúster hace que las empresas adquieran esa vocación, 
así sea la fuerza para poder pensar todo el tiempo en que si hay que exportar y que si 
hay oportunidades”.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados parciales, y con base en la primera par-
te exploratoria de la investigación, es posible afirmar que las dinámicas 
de un clúster facilitan el desarrollo de una orientación exportadora de 
las empresas participes, y a su vez, dichas dinámicas facilitan el acceso 
a mercados internacionales. Lo anterior se debe, particularmente, a la 
gestión del conocimiento en lo relacionado a la selección de mercados 
con mejores oportunidades de acceso y experiencias compartidas de 
empresas que han expandido sus operaciones internacionalmente, en 
mercados donde los productos de moda y confección colombianos com-
piten exitosamente. 

Respecto a los resultados esperados, las expectativas están centra-
das en el desarrollo de la parte cuantitativa de la investigación, a través 
de la implementación de una encuesta a empresarios que pertenecen y 
no pertenecen al clúster de Moda y Fabricación Avanzada. Con base en 
la aplicación de la encuesta, como herramienta de recolección de datos, 
será posible determinar cuantitativamente, si el hecho de pertenecer a 
un clúster aumenta la probabilidad de exportar y acceder a mercados 
externos.
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Resumen

El presente trabajo se desarrolla en la ciudad de Bogotá por la impor-
tancia de hacer un turismo accesible en la ciudad. Se enfoca en el patrimo-
nio arquitectónico religioso en 10 templos de la ciudad que califican como 
atractivos turísticos; estos son evaluados con una herramienta desarrolla-
da por autores de otra investigación para medir el grado de accesibilidad 
que tienen; al ver que no cumplen con la mayoría de indicadores, se decide 
formular estrategias de ajustes razonables enfocados en la población en 
condición de discapacidad con miras a la inclusión en barreras que no se 
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tratan usualmente, como lo son de protocolo y actitudinal para así dar un 
mejor servicio a los turistas y contribuir a la mitigación de barreras para 
las personas en condición de discapacidad.

En el trabajo se emplean conceptos de diseño universal como base 
de la investigación, se lleva a cabo con la metodología descriptiva enfoca-
da en determinar cuáles son las necesidades que afectan al sector turístico 
teniendo en cuenta la realidad social en la que se desarrolla.

Palabras clave: diseño universal, ajustes razonables, discapacidad 
visual, accesibilidad e inclusión.

Introducción

Este trabajo de investigación se hace por la necesidad que tienen las 
personas en condición de discapacidad al momento de visitar atractivos 
turísticos ya que se encuentran con ciertas barreras las cuales se quieren 
mitigar para una actividad turística accesible e incluyente. Es por esto, que 
se decide formular estrategias de ajustes razonables siendo estos como lo 
indica Asís et al. (2018): 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambien-
te físico, social y actitudinal, a las necesidades específicas de las per-
sonas con discapacidad, esto no debe imponer una carga despro-
porcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular 
para garantizar a las personas en condición de discapacidad el goce 
o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas.

En 10 atractivos turísticos de Bogotá para la población en condición 
de discapacidad e inclusión; este número de atractivos sale de agruparlos 
en la metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísti-
cos; clasificado en 3 tipologías las cuales son: patrimonio cultural, sitios 
naturales y festividades y eventos. 

Por consiguiente, el trabajo se desarrolla con énfasis en el diseño 
universal el cual define la condición que deben cumplir los entornos, pro-
cesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practi-
cables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de 
“diseño para todos” (Fernández & Tejada, 2015) y se entiende que los ajus-
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tes razonables que deban adoptarse lo serán en los 10 atractivos turísticos 
escogidos: 

· Catedral primada de Bogotá.

· Iglesia de San Agustín.

· Templo de la Candelaria.

· San Ignacio de Loyola.

· Santuario Nuestra Señora del Carmen.

· Las Nieves.

· Monserrate.

· Parroquia Santa Bárbara.

· Iglesia Museo de Santa Clara.

· Iglesia 20 de Julio

Planteamiento del problema

Teniendo en cuenta la necesidad que todos los seres humanos tie-
nen para realizar actividades de ocio y recreación, convirtiéndose no solo 
en una necesidad sino en un derecho al que todos deberían poder acceder, 
la OMT “hace referencia a la adecuación de entornos, productos y servi-
cios turísticos de modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los 
usuarios, bajo los principios del diseño universal” (OMT, 2014).

Es por esto que resulta difícil poder afirmar con toda seguridad 
que todas la personas en la ciudad de Bogotá sin importar su raza, género, 
edad, nivel socioeconómico o discapacidad están haciendo uso y disfrute 
de ese tiempo libre o de sus vacaciones. Realmente son muy pocas las per-
sonas que hacen uso de este derecho, incluso en esta minoría es seguro 
que hay un bajo porcentaje de personas en condición de discapacidad que 
sí están disfrutando de la oferta turística que se encuentra en su territo-
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rio, pero, incluso ellos encuentran barreras para acceder a este derecho de 
recreación y ocio que no solamente va ligado a un factor económico, sino 
que también enfrentan otro tipo de barreras como lo son: comunicación, 
infraestructura, transporte, actitudinales, sociales, políticas, entre otras.

Hoy en día se debe pensar en un Turismo que no solo sea accesible 
sino que también sea incluyente, pensando que cuando se habla de in-
clusión se está pensando en la siguiente población: discapacidad física, 
discapacidad visual, discapacidad auditiva, sordoceguera, discapacidad 
mental o psicosocial, discapacidad intelectual, adulto mayor, niños, niñas 
y jóvenes, persona de talla baja, persona en situación de enfermedad, per-
sona de talla gruesa, persona de talla alta, personas con discapacidades 
múltiples, mujeres en embarazo y personas con diversidad lingüística y 
cultural.

Es por esto por lo que se ha decidido enfocar este trabajo en las per-
sonas en condición de discapacidad e inclusión, haciendo una evaluación 
de la accesibilidad en los atractivos turísticos de arquitectura religiosa de 
la ciudad de Bogotá; es así como surge nuestra pregunta problema.

¿Cómo mejorar las barreras actitudinales y de protocolos para per-
sonas en condición de discapacidad visual en 10 atractivos turísticos reli-
giosos en la ciudad de Bogotá? 

Objetivo general

Formular estrategias de ajustes razonables en 10 atractivos turísti-
cos religiosos en Bogotá visto desde la accesibilidad e inclusión. 

Objetivos específicos

· Evaluar el estado que tienen los 10 atractivos turísticos religio-
sos para el acceso de personas con discapacidad e inclusión.

· Mencionar las percepciones que tienen los miembros de las 10 
iglesias frente a la accesibilidad e inclusión.

· Diseñar las estrategias de ajustes razonables para los 10 atracti-
vos turísticos.
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Justificación

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(ONU) el ideal del ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades civi-
les y políticas para ser liberado de la miseria. Dichos derechos no pueden 
ser realizados si no son utilizados como condiciones que permitan a cada 
persona gozar de estos derechos civiles y políticos, así como los derechos 
económicos, civiles y culturales (Carta de los Derechos humanos, 1948).

Según la OMS “aproximadamente a nivel mundial más de 1.000 
millones de personas presentan alguna discapacidad” (OMS, 2011). De 
acuerdo con lo anterior en Colombia la población en condición de disca-
pacidad son aproximadamente 3.276.000 personas, según las cifras que 
tiene el DANE, lo cual quiere decir que de cada 100 personas 7 presentan 
algún tipo de discapacidad (DANE, 2018). 

Por consiguiente, este trabajo permitirá mostrar los avances en 
cuanto al diseño universal en 10 atractivos turísticos de arquitectura 
religiosa de la ciudad de Bogotá, buscando ofrecer una mirada desde las 
barreras actitudinal y de protocolo para personas con discapacidad con 
miras a la inclusión. Según Rueda, (2017), la gran mayoría de iglesias, tem-
plos y santuarios que pertenecen al patrimonio cultural de la ciudad de 
Bogotá, están relacionados con la Iglesia católica, la gran mayoría de estos 
templos son considerados atractivos turísticos por dos razones funda-
mentales las cuales son: 

1. La importancia espiritual para muchos habitantes de la ciudad 
ya que con el pasar del tiempo se han ido construyendo alrede-
dor de esta esas expresiones espirituales y religiosas.

2. La belleza arquitectónica de las múltiples construcciones, ri-
queza artística y cultural que hacen parte de la historia de la 
ciudad (p.88).

Referentes conceptuales

A medida que el turismo fue creciendo, a su paso nacieron otras ti-
pologías de turismo como lo son: turismo de sol y playa, turismo de natu-
raleza, turismo cultural, turismo de salud, turismo social, turismo acce-
sible entre otros. Así como se clasificó cada tipología, también se tuvo que 
definir cada una de estas para poder comprender mejor cuál era la carac-
terística de cada una. 
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En este caso nos centraremos en las definiciones de turismo so-
cial y turismo accesible, es así como el turismo social es entendido como 
aquel que pretende garantizar el acceso al turismo a personas con escasos 
medios económicos, familias, personas mayores o personas con discapa-
cidad. (MINCIT, 2019); este turismo social da paso a que surja otra tipo-
logía como lo es el turismo accesible, el cual es definido como: “turismo 
accesible es el que permite a personas con requerimientos de accesibili-
dad, incluyendo las dimensiones de accesibilidad en movilidad, visión, 
audición y cognición, desempeñarse independientemente con equidad y 
dignidad a través de productos, servicios y ambientes turísticos diseñados 
universalmente” (Darcy & Dickson, 2009). Si se está buscando un turismo 
al que cualquier persona pueda acceder sin ningún impedimento, enton-
ces ¿qué es considerado como discapacidad?, para esto la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dice que al desglosar la palabra “dis” es de falta 
y “capacidad” quiere decir falta de capacidad. El diseño universal es la he-
rramienta por la cual la accesibilidad sería el fundamento. Sin embargo, 
hay espacios, establecimientos y más específicamente en el caso del turis-
mo, atractivos y destinos que carecen de ciertas competencias para que 
sean accesibles, por esto los ajustes razonables se encargan de dar mejoras 
significativas. En el artículo tres de la CDPD (Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), (Asís et al., 2018) 
cuenta como se establece ya que son 

“Modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requiere en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, en relación con 
sus derechos humanos y libertades”.

Aunque ya se ha hablado del diseño universal, en ocasiones se con-
funde con el diseño para todos, la cual según (Fernández & Tejada, 2015), 

“es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 
siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal 
forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 
extensión posible”. 

Como conclusión, para que en los diferentes sectores no sigan te-
niendo esas barreras para las personas en condición de discapacidad y 
en el caso del turismo, se crean manuales de turismo accesible que según 
Juan Pablo Franky, ex viceministro de Turismo “El manual tiene como 
objetivo convertirse en una herramienta fundamental de consulta y apli-
cación para quienes intervienen en la cadena de valor del sector turístico, 
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permitiendo que Colombia se convierta en líder latinoamericano en turis-
mo accesible” (Franky, 2019) .

Antecedentes

Para este apartado se tomaron como bases documentos y artículos 
que hablan de turismo accesible y turismo para todos a nivel internacio-
nal y nacional, se hace necesario pensar y recordar cómo la sociedad ha 
adquirido a lo largo de la historia esa conciencia social con relación a la 
discapacidad, permitiéndole de este modo a muchos países adaptar polí-
ticas, actividades recreativas y de ocio, servicios incluso infraestructura 
dentro de las ciudades, convirtiéndolas en pioneras en este ámbito de lo 
accesible como lo es el caso de España, la cual se convirtió en uno de los 
principales referentes para muchos países latinoamericanos que toman 
como guía muchos de los aspectos en los que ellos han logrado incluir a 
las personas con discapacidad, como es el caso de México que tomó como 
guía el diseño universal y los principios universales creados en España 
buscando estimular los productos turísticos y comerciales para que pue-
dan ser usados por cualquier persona (Ortega García & Rodriguez Marti-
nez, 2015).

Por otro lado, la concepción de accesibilidad en el turismo ha to-
mado un giro de 360°, permitiéndonos conocer innumerables documen-
tos investigativos que toman el tema desde diferentes perspectivas, es así 
como en el caso del artículo de Trinidad (2015), se ve en la accesibilidad 
turística ese medio por el cual se le está agregando un valor de competi-
tividad al destino en el que se desarrolle. Pero no se contempla desde una 
perspectiva más humanista donde se busque la igualdad e inclusión de 
las personas en cualquier actividad diaria que deseen realizar de manera 
autónoma. Es por esto por lo que a pesar de que la OMT planteó unos in-
dicadores que pretenden aproximar de manera teórica presentando una 
serie de pautas a seguir; estas no se pueden aplicar en los destinos debido 
a que cada país y región es diferente y heterogénea así que estos deben ser 
creados según la realidad y necesidades del territorio. (Guerrero, 2018).

Marco geográfico

El presente trabajo se desarrolló en el área geográfica de la ciudad 
de Bogotá D.C. la cual se encuentra “ubicada en el centro del país, en la 
cordillera oriental, la capital del país tiene una extensión aproximada de 
33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente” (Mapa-
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de.org, 2019). De acuerdo con lo anterior cabe aclarar que los 10 atractivos 
turísticos de arquitectura religiosa, con los que se decidió trabajar en esta 
investigación se encuentran distribuidos en 4 localidades las cuales son: 
Santa Fe, Mártires, San Cristóbal y Candelaria. 

Metodología

Es un trabajo que usa una investigación descriptiva enfocada en 
diagnósticos (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 
2014): 

Los estudios descriptivos proporcionan información para llevar a 
cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimien-
to. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las varia-
bles a las que se refieren. (p. 92)

Dicha investigación está enfocada en determinar o generar un acer-
camiento a un diagnóstico que nos permite llevar un procedimiento de 
las necesidades que afectan el sector turístico que a su vez permite anali-
zar esa realidad social, en la cual se sitúa en el medio de la investigación 
a las personas que interactúan en el contexto y hacen parte de la cultura 
que se manifiesta en el territorio donde se desarrolla el trabajo de campo 
(Vargas Cordero, 2009), en este caso esa realidad social son las personas en 
condición de discapacidad no solo pensando en las personas que tienen 
una condición de discapacidad sino también incluyendo a otra parte de 
la población como serían los adultos mayores, mujeres embarazadas, per-
sonas de talla gruesa, baja, alta, personas con discapacidades múltiples 
entre otras, quienes se tendrán en cuenta en dicho trabajo, es así como 
este tipo de investigación permite llegar a esas estrategias ya propuestas 
permitiendo generar unas herramientas que sean útiles para que dichos 
atractivos sean cada vez más accesibles.

Después de haber realizado la revisión teórica en un primer mo-
mento se decide realizar, una revisión de la normativa legal de accesibili-
dad a nivel nacional e internacional, es así que partiendo de esto se divide 
la metodología en 4 partes, las cuales son: en un primer momento se elabo-
ran los indicadores de evaluación usados en los 10 atractivos turísticos de 
arquitectura religiosa, en un segundo momento se aplican los indicadores 
y se hace la evaluación de los atractivos turísticos, en un tercer momento 
se hace un acercamiento buscando conocer cuál es la percepción de los 
miembros de las iglesias frente a la accesibilidad, finalmente en el cuarto y 
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último momento se construyen las estrategias de ajustes razonables enfo-
cados en las barreras de protocolo y actitudinales. 

Para la construcción de los indicadores de accesibilidad se tomó 
como guía el artículo de Martínez & Boujrouf (2020), los cuales proponen 
10 indicadores y cuatro sub-indicadores de accesibilidad bajo parámetros 
objetivables y medibles. con base en esto se decide adaptar algunos de los 
indicadores que ellos elaboraron, según las necesidades de los atractivos 
turísticos de arquitectura religiosa.

Para la evaluación de los atractivos hicimos unos indicadores, de-
pendiendo de la discapacidad que estemos evaluando, para esto nos guia-
mos del manual Turismo para todos, elaborado por MINCIT (2019), ya que 
es una herramienta para incentivar la oferta de servicios turísticos acce-
sibles a partir de la identificación de los ajustes necesarios que se deben 
realizar para ser incluyentes y a la vez, sirve como hilo conductor en el 
momento de atender a las personas con algún requerimiento específico. 
Es por esto por lo que el MINCIT entrega esta herramienta a los empresa-
rios que trabajan en el sector turístico para que, a partir de la aplicación 
del manual, se generen cambios en instalaciones, información, comuni-
cación y actitud en beneficio de todas las personas, especialmente en con-
dición de discapacidad, para que puedan acceder a servicios que satisfa-
gan sus expectativas. 

Gracias a esto evaluamos los atractivos, como lo dice Carrillo (2020) 
“los indicadores en cuanto a la Accesibilidad Universal siguiendo las es-
pecificaciones del Diseño para Todos, basadas en las determinaciones de 
la Norma Internacional ISO 21542:2011. Con el análisis de los indicado-
res y subindicadores de accesibilidad propuestos podremos determinar el 
grado de accesibilidad de los espacios, itinerarios o elementos accesibles, 
que cumplen con las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-
nación de las personas en situación de discapacidad e inclusión”.

Principales hallazgos

Ya que es un proyecto que se está desarrollando, va en la etapa de 
metodología, previo a eso se hizo toda la recolección teórica teniendo en 
cuenta trabajos investigativos similares a este y revisión de teóricos; en 
este proceso se ha encontrado que estos atractivos turísticos religiosos no 
están cumpliendo con las adecuaciones que se proponen en los manuales 
de accesibilidad lo que hace que la población en condición de discapaci-
dad tenga limitaciones o dificultad al momento de visitar el atractivo. En 
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este momento se están aplicando las herramientas que se aplicarán para 
evaluar el nivel de accesibilidad que poseen para así poder determinar los 
ajustes razonables pertinentes para el mismo y realizar la parte aplicativa 
de la investigación.

Conclusiones

Hay destinos que llevan el turismo a un nivel muy alto en el cual 
se enfocan en brindar un turismo responsable teniendo en cuenta la sos-
tenibilidad, es importante también mencionar que si se quiere conver-
tir a la ciudad de Bogotá en una de las llamadas “Smart cities” las cuales 
hacen referencia a ciudades modernas, innovadoras, con tecnología que 
estén planificadas en un desarrollo urbanístico, fundamentadas en la 
accesibilidad, diversidad e inclusión (MINCIT, 2019), el turismo accesi-
ble es muy importante y se debe trabajar más para mejorarlo. En Colom-
bia y más específico en Bogotá se tienen manuales y protocolos para que 
esta población no tenga barreras de diferentes tipos al momento de la 
actividad turística, pero a pesar de estos trabajos académicos, hay una 
inconsistencia en lo que está escrito y lo que realmente se está aplicando 
en los atractivos turísticos. Por ende, las estrategias que proponemos son 
de ajustes razonables que mejorarán la visita y protocolos de atención al 
momento en que las personas en condición de discapacidad visual visi-
ten estos atractivos.
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Al mismo tiempo es importante determinar un hospedero sensible 
a una gran gama de infecciones que sea de fácil manejo y sin restriccio-
nes éticas con el fin de brindar aportes respecto a microorganismos pato-
génicos que permitan brindar solución a las problemáticas actuales que 
perjudican la calidad de vida de mamíferos. A nivel farmacológico, sobre 
todo por el gran auge de resistencia microbiana es necesario comprobar 
los “antimicrobianos” en estudio de manera in vivo, puesto que la mayo-
ría se hacen en líneas celulares o directamente con el microorganismo (de 
manera in vitro) sin tener en cuenta el comportamiento total del huésped. 

Por lo anterior, en este proyecto busca determinar si Caenorhabditis 
elegans puede infectarse y verse perjudicado por bacterias como Pseudomo-
nas aeruginosa y Enterococcus faecalis con el fin de usarlo como modelo in vivo 
para el estudio de antimicrobianos contra microorganismos patógenos en 
mamíferos. 

Palabras clave: C. elegans, P. auroginosa, E. faecalis, antimicrobianos, 
modelo.

Introducción 

El modelo de C. elegans ha sido ampliamente estudiado en diversas 
áreas del conocimiento, uno de los primeros agentes infecciosos utiliza-
dos en este nematodo fue la bacteria Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) 
y Pseudomonas fluorescens que tiene la capacidad de causar la muerte en los 
nematodos en la cepa silvestre N2 (Couillault & Ewbank, 2002; Tan, Rah-
me, Sternberg, Tompkins, & Ausubel, 1999). La muerte de los gusanos por 
esta bacteria esta mediada por las toxinas segregadas durante la infección 
(Mahajan-Miklos, Tan, Rahme, & Ausubel, 1999). Un estudio revela que 
el cianuro de hidrógeno es un factor tóxico producido por P. aeruginosa y 
es responsable de la muerte del nematodo (Gallagher & Manoil, 2001). Por 
otro lado algunas cepas de Pseudomonas spp pueden causar un efecto letal 
que se asocia con una parálisis neuromuscular (Darby, Cosma, Thomas, 
& Manoil, 1999).

Asimismo, la enterobacteria Salmonella typhimurium ( S. typhimurium) 
, es capaz de infectar y matar a C. elegans (Labrousse, Chauvet, Couillault, 
Kurz, & Ewbank, 2000). Las bacterias se acumulan en la luz del intestino 
del gusano y los nematodos mueren en el transcurso de varios días (Aba-
llay, Yorgey, & Ausubel, 2000). En consecuencia Salmonella enteritidis cau-
sa una infección persistente en el intestino de C. elegans y desencadena la 
muerte celular programada (PCD) (Aballay, Drenkard, Hilbun, & Ausu-
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bel, 2003). Es importante mencionar que gracias al modelo C. elegans - Sal-
monella es posible identificar factores de virulencia nuevos y previamente 
conocidos (Tenor, McCormick, Ausubel, & Aballay, 2004).

Más aun, diferentes especies de Burkholderia spp matan a este ne-
matodo utilizando una parálisis mediada por endotoxinas (O’Quinn, 
Wiegand, & Jeddeloh, 2001). Uno de los estudios sobre Burkholderia pseu-
domallei y C. elegans es que la fuerza de la virulencia de diferentes aislados 
clínicos es similar tanto en nematodos como en vertebrados superiores, 
lo que sugiere la presencia de un mecanismo evolutivamente conservado 
(Gan et al., 2002). 

Garsin y colaboradores demostraron que las bacterias Gram posi-
tivas como Enterococcus faecalis (E. faecalis) y Streptococcus pneumoniae matan 
a Caenorhabditis (Garsin et al., 2001), además, Streptococcus pyogenes asesina 
al gusano, tanto en medios líquidos como en sólidos, esta muerte está me-
diada por peróxido de hidrógeno y para que el nematodo sea asesinado se 
requieren bacterias vivas, pues en algunos casos el nematodo se ve afec-
tado por bacterias incluso cuando están muertas, sin embargo la catalasa 
puede inhibir la muerte.

 A diferencia de las infecciones con S. typhimurium o P. aeruginosa no 
se observa acumulación bacteriana de S. pyogenes en el interior C. elegans, lo 
que excluye la participación de procesos similares de infección por cada 
bacteria (Jansen, Bolm, Balling, Chhatwal, & Schnabel, 2002). Por el con-
trario Staphylococcus aureus extermina al gusano en el transcurso de varios 
días en un proceso que se correlaciona con la acumulación de bacterias 
dentro del tracto digestivo de los nematodos (Sifri, Begun, Ausubel, & 
Calderwood, 2003). 

Otro de los hallazgos importantes es que algunos agentes pueden 
inducir cambios morfológicos en el nematodo como Microbacterium nema-
tophilum pues estas bacterias se adhieren a la cutícula rectal y posanal de 
los nematodos susceptibles, e inducen una hinchazón local sustancial del 
tejido hipodérmico subyacente. La hinchazón conduce al estreñimiento 
y al crecimiento lento de los gusanos infectados, pero la infección no es 
letal (Hodgkin, Kuwabara, & Corneliussen, 2000). En este orden de ideas 
Serratia marcescens, también es capaz de infectar al gusano e inducir una 
respuesta inmune dentro del organismo del nematodo (Park, El-Tarabily, 
Ghisalberti, & Sivasithamparam, 2002). 

Algunas cepas de C. elegans mutantes son resistentes a la forma-
ción de biopelículas, por lo tanto, ofrece un sistema experimental po-
tencialmente útil para investigar interacciones mediadas por biofilm 
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entre bacterias e invertebrados (Darby, Hsu, Ghori, & Falkow, 2002; 
Joshua et al., 2003). En cuanto a Streptoverticillium albireticuli, Bacillus me-
gaterium, Shewanella frigidimarina, Shewanella massilia, Aeromonas hydrophi-
la, Photorhabdus luminescens, Xenorhabdus nematophila, han mostrado una 
fuerte actividad nematicida contra el nematodo (Couillault & Ewbank, 
2002; Mallo et al., 2002).

Cuando los gusanos se alimentan con su dieta estándar de laborato-
rio, la cepa OP50 de Escherichia coli (E. coli) , las bacterias no se encuentran 
dentro de la luz intestinal hasta 48 horas después de la última etapa larval 
(L4), y no provocan daño tisular extenso hasta el día de su muerte, alguna 
inhibición en su ciclo de vida o morfología común; por el contrario fun-
ciona como una fuente de alimento prolongado a diferencia de las bacte-
rias mencionadas anteriormente que causan la muerte o algún perjuicio 
en el nematodo (Park et al., 2002), según diferentes investigaciones ya se 
tienen establecidos algunos microorganismos patógenos y su ubicación 
anatómica bacteriana postmortem dentro del nematodo. (Hodgkin & Par-
tridge, 2008).

Si bien no se conoce un perfil completo de la reacción de C. elegans 
ante todos los microorganismos o agentes infecciosos, sin embargo, se 
sabe que Bacillus subtilis, Erwinia chrysanthemi, Agrobacterium tumefaciens, 
Brucella sp cepa 96-566 y Mycobacterium fortuitum ATCC 6841 no causan en-
fermedades evidentes en el gusano y por consiguiente no asesinan al ne-
matodo (Couillault & Ewbank, 2002; Garsin et al., 2001). Por lo anterior se 
puede afirmar que estos agentes y muchos otros más sin estudiar pueden 
ser útiles para alimentar el nematodo.

En cuanto a los agentes micóticos se sabe que Caenorhabditis elegans 
puede usar varias levaduras, incluidas Cryptococcus laurentii y Cryptococcus 
kuetzingii, como única fuente de alimento, produciendo tamaños de cría 
similares en comparación con el crecimiento en su fuente de alimento de 
laboratorio habitual E. coli OP50. Sin embargo, la levadura patógena hu-
mana Cryptococcus neoformans mata al nematodo e incluso los genes involu-
crados en mamíferos también desempeñan un papel buscando inhibir la 
muerte del nematodo, pues algunos están presentes en el gusano (Mylo-
nakis, Ausubel, Perfect, Heitman, & Calderwood, 2002). 

De modo similar Candida albicans, así como Candida auris son ingeri-
das por Caenorhabditis elegans y establecen una infección letal persistente 
en la vía intestinal del nematodo (Feistel et al., 2019). Es importante desta-
car que los componentes clave de la patogénesis de Candida sp en mamífe-
ros también están involucrados en la muerte del gusano, tal como se men-
cionó en el párrafo anterior (Breger et al., 2007). En los medios líquidos, 
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las células de levadura experimentan un cambio morfológico para formar 
hifas, lo que resulta en una destrucción agresiva del tejido y la muerte del 
nematodo (Pukkila-Worley, Peleg, Tampakakis, & Mylonakis, 2009). 

Metodología 

Mantenimiento y cultivo de las bacterias: P. aeruginosa y 
E. faecalis y E. coli OP50

Figura 1. Preparación y aseguramiento de las cepas en estudio. 

Tinción bacteriana con DAPI y viabilidad de las células 
procariotas después de la coloración fluorescente

Las cepas ATCC de P. aeruginosa y E. faecalis se obtuvieron por el Ce-
pario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca por otro lado la 
bacteria E. coli OP50 la proporcionó el grupo de Biotecnología y Genética 
de la UCMC. Las tres bacterias fueron congeladas como se observa en la 
(Figura 1) para mantenerlas durante toda la investigación, para ello cada 
una de las bacterias fue sembrada en agar Luria Bertani (LB) y posterior-
mente se incubaron por 24 horas a 37°C. Pasado este tiempo en crioviales 
se añadió caldo LB y fueron inoculados respectivamente con las bacterias 
a congelar. Finalmente, a cada criovial se le agrego glicerol al 10%, se mez-
cló y congeló rápidamente a -70°C (Bustos, Jimenez, & Mora, 2017). 
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Figura 2. Mantenimiento y cultivo líquido bacteriano antes de la 
tinciónfluorescente para P. aeruginosa, E. faecalis y E. coli OP50 

Se prepararon 7 tubos tapa rosca cada uno con 9mL de Caldo LB y 
7 tubos tapa rosca cada uno con 9mL de Caldo NT, después del autocla-
vado de los medios se dejaron atemperar y se inocularon con las cepas (P. 
aeruginosa, E. faecalis, E. coli OP50) respectivamente por duplicado según 
cada caldo, dejando un tubo por cada medio para el control. Todos los tu-
bos incubaron a 37°C por 24 horas como se observa en la (Figura 2). Para 
descartar contaminación o doble población en los medios se realizó una 
tinción convencional de Gram y se repitió el ensayo si en los tubos control 
hay crecimiento. Después de validar este paso se procedió a hacer la tin-
ción con DAPI. 

Luego de obtener las bacterias P. aeruginosa, E. faecalis y E. coli OP50 
puras por duplicado en los Caldos LB y Caldos NT, se centrifugaron las 
bacterias a 1700 RPM durante 10 minutos, se descartó el sobrenadante y 
se re suspendió en 4 mL de PBS, los cuales se envasaron en tubos eppen-
dorf; a los ámbar se les añadió 1500uL y al normal 2000uL, de esta manera 
separaron los tubos según el medio y la bacteria. A los tubos oscuros se 
les añadirá 500uL de DAPI ya que protegerán la tinción de la luz, los otros 
no serán sometidos al DAPI pero si al resto de los pasos, con el fin de usar 
estos últimos como control negativo a la tinción fluorescente. Finalmen-
te, los 12 tubos fueron incubados en agitación constante por 30 minutos a 
37°C en total oscuridad, como se observa en la Figura 3. 

Transcurrido el tiempo, cada eppendorf será centrifugado a 1700 
RPM durante 5 minutos y su pellet se resuspendio en 2mL de PBS tween, si-
multáneamente se incubaron por 1 minuto y se centrifugaron a 1700RPM 
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durante 2 minutos (este procedimiento fue repetido una vez más), se des-
cartó el sobrenadante y al pellet bacteriano se le añadieron 2mL de PBS 
e inmediatamente se volverá a centrifugar a las mismas revoluciones an-
teriores por 3 minutos repitiendo también este lavado. Posteriormente se 
hicieron los montajes húmedos sobre lámina y lamilla respectivos para 
cada bacteria tanto de los eppendorf que pertenecen a las células con el 
colorante de DAPI (+) como los que no (-), estos últimos fueron conside-
rados como controles negativos. Dichos montajes se observaron en el mi-
croscopio de fluorescencia Olympus CX41 Fluorescence en el laboratorio 
de microscopia.

Figura 3. Pasos para la tinción bacteriana fluorescente con DAPI 

Mantenimiento de la cepa silvestre N2 de C. elegans, 
sincronización y caracterización de los estadios larvarios

 La cepa N2 de Caenorhabditis elegans fue obtenida del Caenorhab-
ditis Genetics Center (CGC) de la Universidad de Minnesota de Estados 
Unidos. Las cepas de C. elegans son mantenidas en medio NGM (Nema-
tode Growth Medium), el cual se preparará tomando como referencia el 
protocolo propuesto por el (CGC), en este se utiliza NaCl, agar y peptona 
disueltos en agua para ser autoclavados y posteriormente enriquecerse 
con MgSO4 1M, CaCl2 1M, colesterol más etanol y el buffer KPO4 1M pH 
6.0 preparado con KH2PO4 y K2HPO4 en agua destilada, todos los ne-
matodos se incuban a 25°C (Parada Ferro, Gualteros Bustos, & Sánchez 
Mora, 2017). 
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Figura 4. Método de sincronización de C. elegans para obtener larvas 
en un mismo estadio

Para la sincronización se recolectaron en un eppendorf la mayor 
cantidad de larvas adultas en gravidez como se puede observar en la (Figu-
ra 4), empleando buffer M9, los gusanos fueron centrifugados a 4500 rpm 
por 3 minutos, enseguida se adiciona 1mL de solución NaOH 1M / Cl2 5% 
/ H2O, se centrifuga a 4500 RPM por 3 minutos, se retira el sobrenadante 
cuidadosamente y se añadió 1 mL de buffer M9 (3g KH2PO4, 6g NaHPO4, 
5g NaCl, 1mL de MgSO4 1M en un litro de agua destilada); se centrifuga, 
y se repiten estos dos últimos pasos. Con el fin de eliminar los residuos de 
la solución NaOH 1M / Cl2 5% / H2O se realizan dos lavados con buffer M9 
teniendo en cuenta los tiempos de centrifugado previamente menciona-
dos, finalmente se resuspende el pellet con 200 uL de M9, se pasa a cajas 
con NGM para la posterior eclosión de los huevos a larvas L1 (Bustos et al., 
2017), a partir de este ensayo se podrán realizar otros experimentos con 
los gusanos en un mismo estadio larvario y de la misma manera se podrá 
clasificar C. elegans en todos sus estadios larvarios.

Resultados 

Las cepas en estudio tuvieron un crecimiento óptimo en los me-
dios Luria Bertani (LB) y Nutrivo (NT) puesto que se han descritos al-
gunos medios de cultivo que causan reacciones adversas en los nemato-
dos, en este caso para los ensayos que se abordarán más adelante puede 
causar una variabilidad y no propiamente por la patogénesis bacteriana 
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sino por los medios de cultivo, es por ello se deben seleccionar mínimo 
dos medios básicos para poder comparar su estabilidad en ensayos con 
C. elegans. 

Al demostrar la similitud morfológica de las bacterias P. aeruginosa, 
E .faecalis y E.coli OP50, se hizo una comparación con respecto a la tinción 
de Gram, las células sin teñir y las células teñidas con DAPI tanto las que 
provienen de medio LB como las que se recuperaron de medio NT. Des-
pués de tratar las células con DAPI se observó que las bacterias tenían un 
crecimiento óptimo en Agar LB y NT, así como también similar a las cepas 
ATCC sin tratar y las tratadas, pero no teñidas. Para excluir cualquier tipo 
de contaminación se observó que el Gram post tinción correspondía a la 
morfología de las bacterias en estudio. En la Figura 5 se osbervan las bac-
terias después de la tinción con DAPI (Figura 5). 

Figura 5. Bacterias teñidas con DAPI. A. Se observa E. faecalis azul 
fluorescentes, móviles B. Se observan P. aeruginosa azul fluorescentes 
ligeramente móviles. 

Para estandarizar la sincronización en la cepa C. elegans N2 en esta 
investigación resultó necesario realizarla e identificar todos los estadios 
larvarios, los tiempos entre L1, L2, L3 y L4. Seguido a esto se espera obser-
var fluorescencia dentro del gusano y sobre todo que exista unas acumu-
laciones significativas fluorescente con las bacterias patógenas en mamí-
feros que con la E. coli OP50. Seguido a esto se espera que tinción con DAPI 
perdure mínimo 18 horas, ya que por medio de su presencia permitiría 
validar la infección de los gusanos. Finalmente, si los nematodos no se ven 
afectados por la E. coli OP50 teñida en comparación con la no tratada, se 
podría sugerir que el DAPI no es quien causa los cambios evidentes tras 
la infección. 
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Conclusiones 

Se espera determinar cuáles de las LC50 según la escala de McFar-
land afectan al gusano y cuales son más letales, para así determinar la con-
centración mínima de cada una de las bacterias que afecta el nematodo 
tanto en su ciclo de vida como en los nematodos adultos L4 y la morfología 
del mismo. Se espera que P. aeruginosa y E .faecalis causen un daño significa-
tivo en los gusanos y que con la E. coli OP50 ninguna de las concentracio-
nes afecte el gusano. 

Se deben realizar los ensayos de reproducción, movilidad y longi-
tud en donde se espera que exista una diferencia significativa frente a la 
exposición con las 2 cepas ATCC patógenas contra la E. coli OP50 que se 
supone no afecta al nematodo. Además, se espera que estas característi-
cas permitirán simular la sintomatología de la infección y de este modo 
al tratar los nematodos con los antibióticos éste deberá presentar mejoría 
sustancial.
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