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Una biodiversidad que incorpore los diversos sistemas de 
conocimiento *

Adela Parra-Romero
Directora de investigaciones Universidad Libre - Seccional Cali
Editora Revista Entramado

La Conferencia de las Partes -COP- tendrá lugar en su versión 16 en la ciudad de Cali – Colombia, en el segundo 
semestre del 2024. Un evento que reúne a 196 países miembro del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Como lo expresa el texto resultado de la COP15,  “La diversidad biológica es fundamental para el bienestar humano y 
un planeta sano, y para la prosperidad económica de todas las personas, entre otras cosas, para vivir bien, en equilibrio 
y en armonía con la Madre Tierra; dependemos de ella para obtener alimentos, medicamentos, energía, aire y agua 
limpios, protección frente a los desastres naturales, así como para el ocio y la inspiración cultural, y sostiene todos los 
sistemas de vida en la Tierra” (Convenio de Montreal, 2022).

Cali representa la diversidad del Pacífico colombiano, donde más del 30% de sus habitantes se reconocen como afros 
o indígenas. Asimismo, según el Ministerio del Medio Ambiente: “La región del Pacífico, cuenta con más de 200 áreas 
protegidas, 11 Parques Nacionales Naturales que conforman 51.388 kilómetros cuadrados de biodiversidad, y hábitat 
de 1297 especies de fauna, así como de 14.000 especies de plantas” (Ministerio del Medio Ambiente, 2024).

Toda esta belleza biológica, geográfica, megadiversa, contrasta al mismo tiempo con múltiples problemas sociales y de 
injusticia ambiental. Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos socioambientales, después de Brasil, 
registrados en el Atlas de Justicia Ambiental (https://ejatlas.org/).

Si bien la COP16 representa un espacio político crucial para impulsar acciones globales que protejan la vida en el 
planeta, los movimientos sociales y voces activistas locales han manifestado su rechazo a la fragmentación, por un lado, 
de los espacios de negociación y participación, y por el otro, a temas específicos de la COP, como el de “establecer un 
mecanismo multilateral para fijar una distribución financiera de los beneficios del uso de la información de secuencias 
digitales sobre recursos genéticos” (Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

La incorporación de las voces y los diversos sistemas de conocimiento es de suma importancia para garantizar que las 
decisiones y las acciones que se toman en temas ambientales contribuyan de igual manera al bienestar de humanos y 
no humanos en el planeta.

El conocimiento como una forma activa de conocer requiere de habilidades, involucra procesos de interacción entre 
partes interesadas, sea entre científicos o entre actores ontológicamente diversos y tiene un carácter material, situado 
y político. Y es en este sentido que la protección de la biodiversidad debe valerse no solo del conocimiento científico. El 
conocimiento activista, el conocimiento local/comunitario y el conocimiento indígena son otros sistemas que interesan 
poner en juego en esta reflexión.
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Los trabajos de Gibbons y otros investigadores mostraron que la producción de conocimiento científico tiene relación 
con las formas de organización y demandas de la sociedad, sus problemas y complejidades (Gibbons et al., 1994; Nowotny, 
Scott, y  Gibbons, 2001). Hablaron de los modos 1 y 2 de conocimiento, en el primer caso referido a la producción más 
académica y disciplinar, y en el segundo, a un proceso que es transdisciplinar en contextos específicos y con enfoque de 
resolución de problemas. Mas adelante, otros autores introdujeron en las formas de producción otras condiciones como 
la incertidumbre, para hablar de ciencia postnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) o la coproducción entre científicos y legos 
(Callon, 1999). En general, este tipo de conocimiento es producido por la institución científica o por profesionales insertos 
en dichas instituciones como laboratorios, institutos de investigación o universidades. Su resultado es un conocimiento 
codificado, escolarizado y/o profesional, que es movilizado de forma explícita a partir de documentos, tecnologías, manuales, 
profesiones.  Mientras que la forma tácita se moviliza en las habilidades del investigador y en las prácticas de los lugares de 
producción, sin importar si es una ciencia de centro o periferia (Monteiro, 2022). 

Por su parte, relacionado con el conocimiento activista, una investigación basada en los ciudadanos y de base comunitaria 
aparece en los años 90 ligada a la producción de conocimiento sobre amenazas ambientales incorporando demandas y 
datos recolectados con la ayuda de ciudadanos voluntarios (Vohland et al., 2021). Otras versiones de ciencia ciudadana, más 
relacionadas con la labor de producir conocimiento contrahegemónico y contestar a posibles abusos de poder, se pueden 
rastrear en la lucha de los movimientos sociales por contra la contaminación, el extractivismo, entre otros. La ciencia 
ciudadana como resistencia, no solo es crear nuevos dispositivos, o movilizar información que será validada a través de 
métodos tradicionales (Kullenberg, 2015), sino que, como forma activista de producción de conocimiento, las preguntas de 
investigación, los enfoques de los problemas y el propósito de la investigación, están direccionadas y discutidas por fuera 
de la institución científica, al mismo tiempo que cumplen una función ética y política que busca apalancar soluciones hacia 
una mayor justicia social, desarrollo económico y empoderamiento político de las poblaciones tradicionalmente excluidas 
(Parra-Romero, 2020).

En consonancia con la forma activista de producción de conocimiento, encontramos las formas más locales y basadas, 
principalmente, con la experiencia. Estas son el conocimiento local/comunitario y el conocimiento indígena. Hill et al. 
definen estos sistemas como “conjuntos de conocimientos, prácticas y creencias integrados, holísticos, sociales y ecológicos 
relacionados con la relación de los seres vivos, incluidas las personas, entre sí y con su entorno” (2020, p.11). El texto 
muestra que trabajar con el conocimiento indígena y local es vital para evaluaciones inclusivas de la naturaleza y las 
relaciones socioecológicas. Esto porque, conceptos de los pueblos indígenas sobre lo que constituye la sostenibilidad, por 
ejemplo, difieren notablemente de los discursos dominantes sobre sostenibilidad (Hill et al., 2020). Estos conocimientos 
son sumamente relevantes ya que son producidos por la experiencia y la práctica local de sujetos en interrelación con su 
entorno. 

Si bien se ha avanzado en integrar, por ejemplo, los sistemas de conocimiento indígenas para mejorar la sostenibilidad, Una 
de las debilidades identificadas y sobre la cual quiero llamar la atención, es que el conocimiento indígena fue representado 
por los indígenas sólo en algunas de las etapas del proceso, siendo en las demás representados por expertos científicos en 
los sistemas de conocimientos indígenas y locales, especialmente en la etapa de negociación. Una verdadera participación y 
gobernanza requieren más que eso.  Y en este aspecto, la protección de la biodiversidad, así como otros temas en el ámbito 
ambiental demanda de los estados el reto de incorporar no solo en la agenda sino en los espacios de discusión y decisión 
no solo el nivel empresarial y diplomático. 

La COP16 es un evento de suma importancia para Colombia, y en especial para la ciudad de Cali, como parte de una de 
las zonas más biodiversas del país donde convergen pueblos afrodescendientes e indígenas con grupos que localmente 
trabajan por la justicia ambiental. Esta debe ser una oportunidad para trabajar desde y con los actores que producen y 
movilizan diferentes conocimientos para que hablar de conservación, equidad y distribución sean realidades para los grupos 
históricamente marginados y quienes han sufrido de los problemas (y no de los beneficios) ambientales.
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La evaluación desempeña un papel crucial en todas las etapas educativas al permitir la medición de 
avances y desafíos en el aprendizaje, alineándose con los estándares específicos para cada nivel y 
grado. No obstante, históricamente, este proceso se ha centrado principalmente en la verificación de 
los resultados de aprendizaje según metas preestablecidas, una perspectiva destacada por diversos 
expertos. El objetivo del estudio fue evaluar la percepción de los docentes sobre sus prácticas 
evaluativas y cómo estas difieren según diversas variables sociodemográficas. Este estudio, de naturaleza 
cuantitativa y descriptiva con un diseño transversal, empleó el cuestionario “Evaluación del Aprendizaje 
de los Estudiantes (E.A.E)” para analizar las prácticas evaluativas de 102 profesores en la región del 
Biobío, Chile. Los resultados principales revelaron que los docentes valoran la transparencia en los 
propósitos evaluativos y muestran una disposición hacia prácticas más inclusivas y reflexivas. Se observó 
una preferencia por la evaluación escrita y una conciencia de la importancia de la conexión entre la 
enseñanza y la evaluación. Sin embargo, también surgió una preocupación por la excesiva relevancia 
otorgada a las calificaciones, señalando posibles sesgos hacia los resultados numéricos en detrimento 
del proceso formativo.
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Evaluation plays a crucial role in all educational stages, enabling the measurement of progress and challenges 
in learning while aligning with specific standards for each level and degree. However, historically, this process 
has primarily focused on verifying learning outcomes according to predetermined goals, a perspective 
emphasized by various experts. The objective of the study was to assess teachers’ perceptions of their 
evaluation practices and how they vary based on sociodemographic variables. This quantitative and descriptive 
study, employing a cross-sectional design, utilized the “Evaluation of Student Learning (E.A.E)” questionnaire 
to examine the evaluation practices of 102 teachers in the Biobío region, Chile. The main findings revealed 
that teachers prioritize transparency in evaluation objectives and demonstrate a more inclusive and reflective 
approach. A preference for written assessments and an understanding of the vital link between teaching and 
evaluation were evident. Nevertheless, concerns about the undue emphasis placed on grades also surfaced, 
highlighting potential biases in numerical results at the expense of the formative process.

Ke ywo r d s 
Learning evaluation; 
teachers; purposes of the 
evaluation; procedures; 
qualification

a b s t r a c t

Explorando perspectivas e práticas avaliativas na educação: 
uma análise do papel da avaliação no processo de ensino-
aprendizagem

A avaliação desempenha um papel fundamental em todas as etapas da educação, pois permite a mensuração 
do progresso e dos desafios na aprendizagem, alinhados a padrões específicos para cada nível e série. 
Historicamente, porém, esse processo tem se concentrado principalmente na verificação dos resultados da 
aprendizagem de acordo com metas preestabelecidas, uma perspectiva destacada por vários especialistas. O 
objetivo do estudo foi avaliar as percepções dos professores sobre suas práticas de avaliação e como elas 
diferem de acordo com diversas variáveis sociodemográficas. Este estudo, de natureza quantitativa e descritiva 
com um desenho transversal, usou o questionário “Evaluation of Student Learning (E.A.E)” para analisar as 
práticas avaliativas de 102 professores da região de Biobío, no Chile. Os principais resultados revelaram que 
os professores valorizam a transparência nos propósitos avaliativos e mostram uma disposição para práticas 
mais inclusivas e reflexivas. Houve uma preferência pela avaliação escrita e uma conscientização sobre a 
importância da conexão entre ensino e avaliação. No entanto, também houve preocupação com a ênfase 
excessiva na classificação, apontando para uma possível tendência a resultados numéricos em detrimento 
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Exploring evaluation perspectives and practices in 
education: An analysis of the role of evaluation in the 
teaching-learning process

1. Introducción

El tema de la evaluación ha sido objeto de amplios estudios e investigaciones, abordando diversos aspectos, posturas, 
teorías y prácticas. En el ámbito educativo, la evaluación juega un papel crucial. Sin embargo, para los estudiantes, suele 
estar estrechamente ligada a exámenes y calificaciones, mientras que para los profesores representa una preocupación 
que genera debate y dudas. A menudo, se percibe como una imposición externa al aula, centrada principalmente en 
la calificación. No obstante, cada vez se entiende más como una valoración y regulación del proceso de aprendizaje, 
facilitando el progreso y el logro de objetivos.

A pesar de su importancia, diversos factores como las prácticas de formación, la experiencia profesional, las políticas 
educativas y las características individuales de los docentes han dificultado la implementación de evaluaciones más 
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contextualizadas y centradas en el estudiante. Cambiar estos procesos requiere tiempo, ya que implica una reflexión 
profunda que permita a los profesores reconocer la necesidad de transformar sus prácticas de evaluación.

En este contexto, la evaluación del aprendizaje emerge como una herramienta pedagógica fundamental. Permite a los 
docentes identificar tanto las fortalezas como las debilidades, a nivel individual y grupal, de los estudiantes. Esto facilita la 
ejecución de estrategias para alcanzar los objetivos establecidos y, en caso necesario, ajustar el proceso educativo para 
superar las deficiencias detectadas. Por lo tanto, comprender las prácticas de evaluación de los docentes resulta crucial 
para identificar sus objetivos, los aspectos que evalúan, sus métodos y los resultados obtenidos.

La presente investigación se centra en examinar el perfil de distintos docentes en la región del Biobío, Chile, en relación 
con la evaluación de los estudiantes. Específicamente, se analizan las finalidades de la evaluación, qué evalúan los profesores, 
los instrumentos utilizados y cómo varían las calificaciones según diversas variables sociodemográficas. Por lo tanto, el 
objetivo del estudio fue evaluar la percepción de los docentes respecto a las distintas variables examinadas.

2. La evaluación y su impacto en el aprendizaje

La evaluación desempeña un papel esencial en cada etapa educativa al facilitar la medición de logros y obstáculos en el 
aprendizaje, ajustándose a estándares específicos para cada grado y nivel. A pesar de ello, este proceso ha estado mayormente 
orientado a verificar los resultados de aprendizaje según objetivos predefinidos, como indican Prieto y Contreras (2008), 
quienes señalan la complejidad del procedimiento, que involucra aspectos perceptibles y sutiles originados a partir de las 
concepciones que los profesores tienen sobre la enseñanza y la evaluación.

Conscientes de la importancia de la evaluación, los educadores adoptan diversas prácticas en el aula para valorar los 
resultados de aprendizaje. Dedican una parte significativa de su tiempo a actividades relacionadas con la evaluación, 
supervisando entornos, tomando decisiones sobre cómo y con qué frecuencia evaluar, y proporcionando retroalimentación 
a los estudiantes (Marchant, 2012). En este contexto, cobra relevancia la afirmación de Santos (2015), quien destaca que la 
evaluación es un componente crucial del currículum, ya que su valor de cambio es innegable: “Dado que el éxito se logra 
a través de la evaluación, es crucial realizarla de manera adecuada” (p. 128).

Para cambiar la perspectiva sobre los objetivos de la evaluación, es esencial que el cuerpo docente posea conocimientos 
claros sobre el propósito de la evaluación, qué aspectos evaluar, cuándo llevar a cabo la evaluación y, sobre todo, cómo utilizar 
los resultados obtenidos (Flores y Croda, 2024). Investigaciones indican que las prácticas docentes tienden a centrarse en 
la reproducción y el control del conocimiento de los estudiantes, priorizando enfoques evaluativos predominantemente 
instrumentales y memorísticos que dan importancia a los resultados en términos de rendimiento, capacidad reproductiva 
y esfuerzo individual (Reyes, Díaz, Pérez, Marchena y Sosa, 2020; Santos, 2015; Vera, Poblete y Díaz, 2017). 

En el ámbito educacional, la toma de decisiones pedagógicas es relevante en momentos específicos del proceso evaluativo, 
proporcionando lineamientos que permitirán alcanzar objetivos y mejorar la calidad de la educación (Ibarra-Sáiz y Rodríguez, 
2020). La mejora continua de la calidad educativa implica la evaluación de logros, llevando al desarrollo de reformas 
educativas y distintos tipos de evaluación que favorezcan el currículum y los procesos de aprendizaje. La evaluación, 
entendida como una decisión técnico-pedagógica, se basa en criterios que fortalecen prácticas y estrategias adecuadas y 
contextualizadas (Sandoval, Maldonado y Tapia, 2022).

A pesar de los desafíos y limitaciones, la evaluación educativa se concibe en el contexto actual como un proceso constante, 
de cambios y ajustes contextualizados a cada realidad pedagógica, buscando mejorar los procesos educativos (Remolina-
Caviedes, 2020).  Aunque a menudo se asocia con la búsqueda del valor del objeto de conocimiento, perpetuando enfoques 
controladores y selectivos (Jiménez, 2019; Otero-Saborido y Vásquez-Ramos, 2019), la evaluación se considera una práctica 
educativa que busca elevar la conciencia crítica-colectiva y promover la transformación social y la liberación a través de 
la realización de facultades (Azambuya, 2020). En este sentido, la evaluación debe ser continua, formativa e integradora, 
incluyendo una revisión y reflexión sobre las prácticas docentes (Espinoza, 2022; Jareño y López, 2015).

El Ministerio de Educación de Chile, a través del Currículum Nacional, concibe la evaluación como un proceso continuo 
liderado por profesionales de la educación y estudiantes, destinado a obtener e interpretar los aprendizajes y tomar 
decisiones que promuevan el progreso en la trayectoria de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2023). La expectativa 
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de mejorar la calidad educativa supone necesariamente la evaluación de logros, apuntando al desarrollo de reformas 
educacionales y distintos tipos de evaluación que favorezcan el currículum y los procesos de aprendizaje (Sandoval et 
al., 2022). La evaluación, entonces, se entiende como una decisión técnico-pedagógica orientadora, dependiente de las 
necesidades del contexto y condicionada por los equipos de gestión institucional (Espinoza, 2022).

Reforzando esta idea, Otero y Vásquez (2019) señalan que la evaluación educativa en el aula se potencia cuando el 
profesorado tiene referencias normativas curriculares determinadas por objetivos e indicadores de logro, cerrando la 
evaluación a una mera comprobación técnica, un currículum destinado a la «estandarización» sin considerar enfoques 
interpretativos para comprender y profundizar cómo se desarrolla la evaluación en diversos contextos y factores que 
influyen en la misma.

En definitiva, la evaluación para el aprendizaje tiene que ser percibida por parte de los estudiantes como una evaluación 
rigurosa, útil e interesante, lo que supone nuevos retos futuros (Ibarra-Sáiz y Rodríguez, 2020; Sepúlveda, Payahuala, Lemarie 
y Opazo, 2017). La evaluación de los aprendizajes también puede entenderse como la formulación de diversos juicios de 
valor que buscan mejorar ciertos procesos pedagógicos, determinados por la valoración de carácter profesional, ya que 
es realizada en la mayoría de los casos por los docentes según sus responsabilidades. Esto se transforma en una instancia 
condicionada por múltiples factores (Hurtado, 2020). En este sentido, la evaluación se convierte en un factor importante 
en la obtención de resultados, permitiendo medir el desarrollo cognitivo de los estudiantes, así como ciertas habilidades y 
destrezas, que dependen de indicadores de logro esperados.

Sin embargo, la evaluación tiene efectos mínimos cuando no contribuye a aprendizajes que conduzcan a la mejora. Cuando 
los estudiantes asumen un rol activo en la evaluación, este proceso se vuelve efectivo. Por lo tanto, la evaluación orientada 
al aprendizaje proporciona a los estudiantes información de calidad, clara y comprensible, además de ofrecer referencias 
sobre los criterios utilizados y los resultados esperados (Muñoz-Moreno y Lluch, 2021). A pesar de ello, la evaluación se 
sigue centrando demasiado en el interés por un resultado, y hoy en día, su enfoque está determinado por entender la 
evaluación de los procesos de aprendizaje como un medio para contribuir al desarrollo de competencias.

Para Ibarra-Sáiz y Rodríguez (2020) es esencial poner énfasis en la evaluación continua del progreso de los estudiantes, no 
solo en la comprobación final a través de un resultado numérico. Debe estar sustentada en diversos focos de interés, como 
la participación de los estudiantes y una retroalimentación efectiva para lograr tareas de calidad. Como señalan Flores 
y Croda (2024), el cambio en estos procesos requiere tiempo, ya que implica una formación reflexiva que permita a los 
profesores reconocer la necesidad de transformar sus prácticas evaluativas.

La evaluación del aprendizaje es una herramienta pedagógica fundamental que permite a los docentes identificar las 
fortalezas y debilidades tanto de los estudiantes individuales como del grupo en su conjunto. Esto facilita la implementación 
de acciones estratégicas para alcanzar los objetivos establecidos y, si es necesario, redirigir el proceso educativo para 
superar las deficiencias y limitaciones detectadas (Ley y Espinoza, 2021). Por lo tanto, es crucial conocer las prácticas 
evaluativas de los docentes para identificar sus propósitos, los aspectos que evalúan, sus procedimientos y las calificaciones 
obtenidas.

Con base a lo anteriormente expuesto, el estudio aborda las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿Cuál es el perfil de 
los docentes respecto a la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes?; (2) ¿Existen diferencias significativas entre 
las finalidades de la evaluación, qué evalúan los profesores, los instrumentos evaluativos utilizados y la calificación respecto 
a los datos sociodemográficos de los profesores (sexo, edad, años de experiencias, tipo de establecimiento y formación 
recibida)?

3. Metodología

3.1 Método

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se empleó un enfoque cuantitativo descriptivo a través de un diseño transversal. 
Las variables seleccionadas están directamente alineadas con los objetivos de la investigación. Por lo tanto, se evaluaron las 
siguientes variables: a) Propósitos de la evaluación; b) Contenido evaluado; c) Métodos e instrumentos de evaluación; d) 
Calificación; e) Variables sociodemográficas (género, formación, dependencia administrativa, años de experiencia laboral). 

4

http://Flores y Croda (2024),
http://Flores y Croda (2024),


Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

16

En consonancia con las normativas éticas establecidas en los protocolos internacionales para investigaciones de esta 
índole, se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, quienes colaboraron de manera voluntaria, y se 
aseguró la confidencialidad de sus respuestas. Cabe destacar que todos los procedimientos empleados en la realización 
de este estudio han seguido los principios éticos para investigaciones en seres humanos, según la Declaración de Helsinki 
actualizada durante la 64ª Asamblea General en Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013. Es relevante señalar que no existe 
conflicto de interés entre los autores de esta investigación y que no se recibió respaldo financiero de fuentes externas 
para su ejecución.

3.2. Muestra

Se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia, la que quedó conformada por 102 profesores de distintos 
establecimientos educacionales de la región del Biobío, Chile. Del total de la muestra 71 (69,65%) corresponde al sexo 
femenino y 31 (30,4%) al sexo masculino. Los docentes tienen entre 24 y 72 años con una media de 41,62. Respecto a 
las dependencias administrativas en las que ejercen el 62,7% pertenecen a establecimientos particulares subvencionados, 
26,5% a establecimientos públicos, el 7,8% a corporaciones y el 2,9% a instituciones particulares. En cuanto a la formación 
del profesorado el 41,2% tiene solo formación de pregrado, 33,3% magister, 19,6% diplomados y el 5,9% diplomado 
específico en evaluación.

3.3. Instrumentos

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes (E.A.E.). Este instrumento fue desarrollado por  Alfageme, Miralles y 
Monteagudo (2011). La escala evalúa la percepción del profesorado respecto a los procedimientos evaluativos que utilizan 
los docentes. El instrumento cuenta con 68 ítems dividido en cuatro dimensiones. La primera denominada Finalidades 
o propósitos de la evaluación (21 ítems), del tipo, “La evaluación me ayuda a obtener datos específicos para orientar 
a los alumnos”. La segunda denominada Qué evalúa (12 ítems), del tipo, “Lo que un estudiante pone en los exámenes 
refleja claramente lo que sabe”. La tercera denominada Procedimientos e instrumentos de evaluación (25 ítems), del tipo, 
“Para mí la recuperación es la repetición de pruebas”. La cuarta está relacionada con la calificación (10 ítems), del tipo, 
“Las calificaciones dadas por el profesorado son objetivas, es decir, reflejan una valoración objetiva del conocimiento 
del alumnado”. Las afirmaciones son presentadas en una escala Likert de cuatro puntos que va desde Totalmente de 
acuerdo (3) hasta Totalmente en desacuerdo (0). El índice de confiabilidad de esta versión resultó apropiado con un alfa 
de Cronbach de 0,868 para el Factor 1, .734 para el Factor 2, .859 para el Factor 3 y .726 Factor 4 (Hu y Bentler, 1999).

3.4. Procedimiento y análisis de datos

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera masiva y en formato online, abarcando a todos los profesores 
de la muestra. Con respecto a los objetivos del estudio, en primer lugar, se realizaron análisis descriptivos para comprender 
el perfil de los profesores en relación con los ítems examinados. En segundo lugar, con el fin de evidenciar posibles 
diferencias entre grupos (sexo, edad, años de experiencia, dependencia administrativa y formación académica), se procedió 
a examinar de manera descriptiva y comparativa las medias alcanzadas en cada una de las dimensiones de la escala. Se 
evaluó la significancia de estas diferencias mediante las pruebas t de Student y ANOVA. Previo a los análisis, se verificaron 
los supuestos de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la homogeneidad mediante la prueba de 
Levene, y se evaluó la independencia de residuos. Los resultados indicaron la pertinencia de utilizar pruebas paramétricas 
en la investigación. Como parte del protocolo de investigación, se implementó la creación de un libro de códigos para 
garantizar la correcta tabulación de los datos. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el paquete SPSS 
v. 23.0.

4. Resultados

4.1. Análisis descriptivos de todas las dimensiones revisadas

En los resultados descriptivos de los ítems relacionados con la dimensión de “Finalidades o propósitos de la evaluación”, se 
destaca que las afirmaciones mejor valoradas guardan relación con aspectos como “Explico claramente a los alumnos cuál 
es el propósito de la evaluación” (M=2,65; DE=0,608), “La evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora” 
(M=2,54; DE=0,640) y “La evaluación me sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje” (M=2,54; 
DE=0,655). En términos generales, los docentes consideran que los propósitos fundamentales de la evaluación están 

5
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definidos por la necesidad de que los estudiantes comprendan claramente los aspectos que serán evaluados, y que los 
instrumentos de evaluación les brindan la oportunidad de mejorar y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En relación con los ítems menos valorados, se observaron calificaciones más bajas en “El único que debe ser objeto de 
evaluación es el alumno” (M=0,46; DE=0,740) y “No me siento cómodo cuando tengo que explicar cómo evalúo o tengo 
que justificarlo” (M=0, 74; DE=0,984). Estos resultados podrían interpretarse como una disposición de los docentes 
a considerar la evaluación como un proceso que también abarca su desempeño como profesionales de la educación, 
reconociendo la importancia de justificar y explicar las decisiones evaluativas que toman (Ver Tabla 1).

Tabla 1.
Análisis descriptivos de la dimensión Finalidades o propósitos de la evaluación según la percepción de los profesores (Media, desviación estándar, asimetría y 
Curtosis)

ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Estadístico Error 
estándar Estadístico Error 

estándar
La evaluación no debe ser responsabilidad 
exclusiva mía (como docente). 1,72 1,075 -,431 ,239 -1,052 ,474

Explico claramente a los alumnos cuál es el 
propósito de la evaluación. 2,65 ,608 -1,802 ,239 3,385 ,474

La evaluación me permite elegir y priorizar un 
estilo de enseñanza concreto 2,16 ,841 -,611 ,239 -,533 ,474

La evaluación es un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora. 2,54 ,640 -1,075 ,239 ,067 ,474

Como profesor empleo la evaluación para 
motivar a los alumnos y para que vean su 
progreso.

2,40 ,679 -,896 ,239 ,465 ,474

La evaluación me permite proporcionar 
información a agentes externos o internos 
(comunidad escolar, familia...).

2,43 ,653 -,939 ,239 ,792 ,474

La evaluación me ayuda a medir los logros de 
los estudiantes. 2,39 ,677 -,671 ,239 -,631 ,474

Entiendo la evaluación en relación con los 
objetivos de la institución escolar. 2,10 ,802 -,532 ,239 -,330 ,474

Empleo las actividades de evaluación 
totalmente integradas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

2,48 ,685 -1,151 ,239 ,829 ,474

La evaluación me sirve para mejorar la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 2,54 ,655 -1,333 ,239 1,518 ,474

Adapto la dificultad de los exámenes al nivel de 
la clase. 2,46 ,753 -1,422 ,239 1,746 ,474

La función social de la evaluación es legitimar 
la selección y jerarquización impuesta por el 
sistema social al sistema educativo.

1,59 ,999 -,187 ,239 -,997 ,474

La evaluación me ayuda a obtener datos 
específicos para orientar a los alumnos. 2,36 ,742 -,998 ,239 ,583 ,474

No me siento cómodo cuando tengo que 
explicar cómo evalúo o tengo que justificarlo. ,74 ,984 1,129 ,239 ,090 ,474

Considero que la valoración del aprendizaje 
de los estudiantes es una de las tareas más 
difíciles

1,95 ,860 -,666 ,239 ,010 ,474

Considero que la valoración del aprendizaje de 
los estudiantes es una de las tareas que más 
tiempo me ocupa

1,96 ,843 -,531 ,239 -,217 ,474

Estoy capacitado para realizar las evaluaciones 
del aprendizaje de los estudiantes 2,49 ,671 -1,166 ,239 1,000 ,474

Continúa en la página siguiente
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ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Estadístico Error 
estándar Estadístico Error 

estándar
La evaluación absorbe a menudo la mejor parte 
de la energía de estudiantes y docentes 1,86 ,965 -,461 ,239 -,732 ,474

El único que debe ser objeto de evaluación es 
el alumno ,46 ,740 1,855 ,239 3,507 ,474

La evaluación debe centrarse en detectar lo que 
el alumnado no sabe ,89 ,974 ,613 ,239 -,914 ,474

Fuente: Elaboración propia.

En relación con los resultados descriptivos sobre qué evalúa el docente, se destaca que sus evaluaciones se centran en 
aspectos como “Adapto los contenidos evaluados a los contenidos enseñados” (M=2,54; DE=0,670) y “Evalúo a cada 
estudiante en relación con los objetivos establecidos” (M=2,51; DE=0,714). Estos resultados indican que las evaluaciones 
están primordialmente vinculadas a los contenidos enseñados y los objetivos preestablecidos. En contraste, los ítems 
menos valorados incluyen afirmaciones como “En la evaluación no hago una selección, consciente o inconsciente, del 
contenido” (M=0,54; DE=0,829) y “Siempre hay un elemento de azar en la prueba porque sólo pregunto una parte de lo 
enseñado: no evalúo todo lo que se enseña” (M=0,58; DE=0,838). En este sentido, se infiere que la mayoría de los docentes 
no considera elementos sorpresa en las evaluaciones realizadas y, por el contrario, existe una selección consciente de los 
contenidos que serán evaluados (Ver Tabla 2).

Tabla 2.
Análisis descriptivos de la dimensión Qué evalúa según la percepción de los profesores (Media, desviación estándar, asimetría y Curtosis)

ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Estadístico Error 
estándar Estadístico Error 

estándar

Evalúo a cada estudiante en relación con los 
objetivos establecidos.

2,51 ,714 -1,450 ,239 1,816 ,474

Sobre todo, evalúo los contenidos conceptuales. 1,39 ,956 ,107 ,239 -,904 ,474

Adapto los contenidos evaluados a los 
contenidos enseñados

2,54 ,670 -1,354 ,239 1,407 ,474

En la evaluación no hago una selección, 
consciente o inconsciente, del contenido

,54 ,829 1,577 ,239 1,853 ,474

Siempre hay un elemento de azar en la prueba 
porque sólo pregunto una parte de lo enseñado: 
no evalúo todo lo que se enseña

,58 ,838 1,345 ,239 ,967 ,474

Una buena práctica evaluadora es adaptar 
la evaluación, no a cada materia, sino a las 
características de cada alumno

2,17 ,833 -,847 ,239 ,253 ,474

Como profesor puedo identificar todos los errores 
y aciertos del estudiante en su aprendizaje

1,68 ,858 -,183 ,239 -,560 ,474

Considero que la evaluación debe basarse en la 
comprensión de cómo aprende el alumnado

2,09 ,785 -,659 ,239 ,211 ,474

La evaluación debe acomodarse a las diferencias 
individuales de los estudiantes

2,21 ,775 -,637 ,239 -,251 ,474

Considero que los estudiantes alcanzan su éxito 
escolar realizando el mínimo esfuerzo

,65 ,930 1,293 ,239 ,600 ,474

Lo que un estudiante pone en los exámenes 
refleja claramente lo que sabe

,75 ,801 ,828 ,239 ,083 ,474

Los estudiantes aprenden mucho más de lo que 
se puede comprobar en una prueba

2,28 ,894 -1,274 ,239 ,981 ,474

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados por los docentes, se destaca que la mayoría 
del profesorado coincide en que “La evaluación del alumno mediante pruebas es la práctica más extendida y utilizada” 
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(M=2,29; DE=0,739) y que “La autoevaluación contribuye a la autorregulación del trabajo y el aprendizaje del alumno” 
(M=2,17; DE=0,719). Por otro lado, las afirmaciones menos valoradas incluyen “Como profesor, no modifico mis métodos 
de evaluación” (M=0,54; DE=0,753) y “No es igual aprobar en distintos momentos; otorgo una calificación más alta a 
aquellos que aprueban en el primer intento” (M=0,71; DE=0,918) (Ver Tabla 3).

Tabla 3.
Análisis descriptivos de la dimensión Procedimientos e instrumentos de evaluación según la percepción de los profesores (Media, desviación estándar, asimetría 
y Curtosis)

ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Estadístico Error 
estándar Estadístico Error 

estándar
Evalúo aspectos concretos y cuantificables antes que 
procesos o competencias 1,40 1,017 ,157 ,239 -1,063 ,474

Las prácticas de evaluación convencionales impiden 
el cambio de mi práctica docente. Debo cambiar la 
evaluación para cambiar mi pedagogía

1,59 ,948 -,223 ,239 -,827 ,474

Pienso que las prácticas de evaluación convencionales 
impiden la innovación 1,88 ,893 -,275 ,239 -,811 ,474

Considero que un cambio en la evaluación no lleva 
automáticamente a la mejora de la calidad de la 
educación

1,79 ,937 -,311 ,239 -,782 ,474

El profesor tiene libertad de disponer, dentro de los 
límites tolerados por el sistema, de amplio margen de 
maniobra para interpretar las reglas de evaluación

1,91 ,880 -,359 ,239 -,659 ,474

Habitualmente evalúo a los alumnos al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 1,07 ,957 ,414 ,239 -,881 ,474

Como profesor no cambio mis métodos de evaluación ,54 ,753 1,281 ,239 ,994 ,474

Para evaluar correctamente necesito emplear una 
gran variedad de instrumentos 1,92 1,021 -,409 ,239 -1,078 ,474

Los procedimientos de enseñanza o de evaluación 
pueden ser los responsables de buena parte del 
fracaso escolar

1,81 ,864 -,284 ,239 -,576 ,474

Utilizo poco los procedimientos de evaluación 
cualitativos (cuadernos, trabajos, observación, etc.) 
porque sus subjetivos

,89 ,866 ,585 ,239 -,556 ,474

La evaluación diagnóstica es más de exigencia 
administrativa que de interés pedagógico 1,16 1,088 ,482 ,239 -1,066 ,474

La prueba es el instrumento más objetivo: es necesario 
e imprescindible para evaluar ,75 ,826 ,917 ,239 ,252 ,474

La evaluación del alumno por medio de pruebas es la 
práctica más extendida y utilizada 2,29 ,739 -,682 ,239 -,321 ,474

La comprobación de los resultados del alumnado es 
una actividad de clase muy habitual, incluso llega a 
ser la más frecuente

1,90 ,764 -,238 ,239 -,370 ,474

Las pruebas favorecen a determinados grupos 
sociales (casi siempre a clases medias y alumnos 
autóctonos) y no proporcionan una igualdad de 
oportunidades

1,49 1,041 ,080 ,239 -1,154 ,474

La vida escolar se reduce a una permanente 
preparación de pruebas 1,51 1,012 -,056 ,239 -1,074 ,474

Empleo la autoevaluación como complemento de 
otros procedimientos de evaluación 1,96 ,757 -,074 ,239 -,882 ,474

La autoevaluación ayuda a la autorregulación del 
trabajo y el aprendizaje del alumno 2,17 ,719 -,423 ,239 -,389 ,474

El alumnado no tiene capacidad ni seriedad para 
determinar si ha aprendido o no 1,04 ,974 ,445 ,239 -,936 ,474

8
Continúa en la página siguiente
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ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Estadístico Error 
estándar Estadístico Error 

estándar
Los partidarios de las evaluaciones frecuentes suelen 
destacar la motivación como principal objetivo y 
afirman que los estudiantes trabajan más si saben que 
van a ser evaluados

1,86 ,845 -,235 ,239 -,655 ,474

Considero que es fácil evaluar mediante la observación 
directa 1,65 ,981 -,133 ,239 -,985 ,474

Para mí la recuperación es la repetición de pruebas ,78 ,875 ,800 ,239 -,326 ,474

No es lo mismo aprobar en un momento u otro, 
doy mayor nota a los que aprueban en la primera 
oportunidad

,71 ,918 1,170 ,239 ,434 ,474

Mi evaluación final es simplemente un promedio de los 
resultados de las evaluaciones parciales realizadas a 
lo largo del curso

1,31 1,053 ,169 ,239 -1,189 ,474

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados descriptivos relacionados con las calificaciones otorgadas a los estudiantes indican que, según la percepción 
del profesorado, “Las calificaciones constituyen la principal preocupación de padres y alumnos” (M=2,51; DE=0,671), y que 
los estudiantes asignarían mayor importancia a las pruebas que a los trabajos y actividades en clase, principalmente por la 
calificación final que reciben (M=2,09; DE=0,966). Además, se observa que el profesorado no estaría completamente de 
acuerdo con la afirmación de que la calificación numérica es superior a la valoración cualitativa mediante adjetivos (M=0,94; 
DE=0,877) (Ver Tabla 4).

Tabla 4.
Análisis descriptivos de la dimensión evaluación según la percepción de los profesores (Media, desviación estándar, asimetría y Curtosis)

ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Estadístico Error 
estándar Estadístico Error 

estándar

La evaluación de mis alumnos se reduce a una 
calificación 1,18 1,075 ,370 ,239 -1,160 ,474

Las calificaciones dadas por el profesorado son 
objetivas, es decir, reflejan una valoración objetiva del 
conocimiento del alumnado

1,68 ,834 -,474 ,239 -,222 ,474

Considero que un mayor número de cuestiones en 
la prueba implica unas preguntas más sencillas y la 
obtención de mejores resultados

1,25 ,917 ,277 ,239 -,720 ,474

La trascendencia de las calificaciones proviene del 
valor que se les da desde el punto de vista social 1,92 ,898 -,598 ,239 -,282 ,474

Las calificaciones condicionan el futuro del alumnado 1,53 1,096 -,030 ,239 -1,301 ,474

Las notas son un medio para controlar el trabajo y el 
comportamiento de mis estudiantes 1,30 ,993 ,158 ,239 -1,034 ,474

La calificación por números es mejor que la 
valoración cualitativa mediante adjetivos (notable, 
sobresaliente...)

,94 ,877 ,385 ,239 -,986 ,474

Se ha exagerado la importancia de las notas, pues 
no tienen la precisión que se les pretende dar; querer 
medir en décimas implica aspirar a una exactitud 
inexistente en evaluación educativa

1,87 ,930 -,419 ,239 -,683 ,474

Las calificaciones constituyen la principal 
preocupación de padres y alumnos 2,51 ,671 -1,440 ,239 2,401 ,474

Mis alumnos dan más importancia a las pruebas que a 
los trabajos y actividades de clase, por la calificación 
final que reciben

2,09 ,966 -,718 ,239 -,565 ,474

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.  Diferencias entre el género, años de experiencia, dependencias y formación de los profesores

Los resultados revelan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en algunos de los ítems analizados. 
En relación a lo que evalúan los docentes, se observan discrepancias a favor de los hombres en el ítem que aborda la 
presencia de azar en las pruebas, donde el grupo masculino muestra una puntuación más alta (Mm=0.41, DE=0.748, 
Mh=0.84, DE=0.934; t(100) -2,472=, p <0.05). Asimismo, se registran diferencias significativas en dos ítems de la categoría 
de Procedimientos e instrumentos, ambas a favor de los hombres. El primero está relacionado con la percepción de que 
la evaluación diagnóstica es más una exigencia administrativa que un interés pedagógico (Mm=0.76, DE=0.853, Mh=1.19, 
DE=0.833; t(100) -2,374=, p <0.05). El segundo se refiere a la creencia de que no es lo mismo aprobar en distintos 
momentos, ya que otorgan una calificación más alta a quienes aprueban en la primera oportunidad (Mm=0.58, DE=0.856, 
Mh=1.00, DE=1.000; t(100) -2,374=, p <0.05). Estos resultados sugieren que, a diferencia de las mujeres, los hombres 
podrían percibir la evaluación diagnóstica como un requisito administrativo, evaluarían conocimientos no abordados y 
aplicarían diferentes estándares en distintos momentos de evaluación.

En relación con la calificación, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas, todas ellas a favor de los hombres, 
en varios ítems. En particular, en “Las notas son un medio para controlar el trabajo y el comportamiento de mis estudiantes” 
(Mm=1.17, DE=1.014, Mh=1.61, DE=0.882; t(100) -2,112=, p <0.05), “Se ha exagerado la importancia de las notas, pues 
no tienen la precisión que se les pretende dar; querer medir en décimas implica aspirar a una exactitud inexistente en 
evaluación educativa” (Mm=1.69, DE=0.950, Mh=2.29, DE=0.739; t(100) -3,125=, p <0.05), “Las calificaciones constituyen 
la principal preocupación de padres y alumnos” (Mm=2.41, DE=0.709, Mh=2.74, DE=0.514; t(100) -2,360=, p <0.05) y “Mis 
alumnos dan más importancia a las pruebas que a los trabajos y actividades de clase, por la calificación final que reciben” 
(Mm=1.92, DE=1.011, Mh=2.48, DE=0.724; t(100) -2,827=, p <0.05) (Ver Tabla 5).

Tabla 5.
Medias (desviación típica) y comparaciones de profesores según el género respecto a las variables examinadas (prueba t y significancia).

Dimensiones Ítems 
Mujeres Hombres

t Sig
M DE M DE

Qué evalúa
Siempre hay un elemento de azar en la 
prueba porque sólo pregunto una parte de lo 
enseñado: no evalúo todo lo que se enseña

,41 ,748 ,84 ,934 -2,472 ,015

Procedimientos
e instrumentos de 
evaluación

La evaluación diagnóstica es más de exigencia 
administrativa que de interés pedagógico ,76 ,853 1,19 ,833 -2,374 ,019

No es lo mismo aprobar en un momento u 
otro, doy mayor nota a los que aprueban en la 
primera oportunidad

,58 ,856 1,00 1,000 -2,177 ,032

Calificación

Las notas son un medio para controlar el 
trabajo y el comportamiento de mis estudiantes 1,17 1,014 1,61 ,882 -2,112 ,037

Se ha exagerado la importancia de las notas, 
pues no tienen la precisión que se les pretende 
dar; querer medir en décimas implica aspirar 
a una exactitud inexistente en evaluación 
educativa

1,69 ,950 2,29 ,739 -3,125 ,002

Las calificaciones constituyen la principal 
preocupación de padres y alumnos 2,41 ,709 2,74 ,514 -2,360 ,020

Mis alumnos dan más importancia a las 
pruebas que a los trabajos y actividades de 
clase, por la calificación final que reciben

1,92 1,011 2,48 ,724 -2,827 ,006

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la administración de los distintos establecimientos, se identificaron diferencias estadísticamente significativas 
en una de las finalidades de la evaluación, específicamente en el ítem “El único que debe ser objeto de evaluación es el 
alumno” (F(1.101) = 3.905, p < 0.05). Las comparaciones múltiples indican que estas diferencias se observaron entre los 
establecimientos municipales y los particulares subvencionados (M=0.85, DE=1.064, respectivamente, M=0.30, DE=0.525). 
De manera similar, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en uno de los ítems de la dimensión “Qué 
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evalúa”, específicamente en el ítem “Considero que la evaluación debe basarse en la comprensión de cómo aprende 
el alumnado” (F(1.101) = 2.756, p < 0.05). Las comparaciones múltiples para este ítem indican que las diferencias se 
presentaron entre los establecimientos pertenecientes a corporaciones y los de administración municipal (M=1.13, 
DE=0.641, respectivamente, M=2.00, DE=0.877). 

En relación con las diferencias estadísticas por tipo de formación (solo estudios de pregrado, magíster, diplomado y diplo-
mado en evaluación), se destacan varias disparidades significativas. Los docentes con solo estudios de pregrado superan a 
aquellos con diplomados específicos en evaluación en el ítem “Explico claramente a los alumnos cuál es el propósito de la 
evaluación” (F(3,101) = 3.270, p < 0.05).

Respecto al ítem “La evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora” (F(3,101) = 2.973, p < 0.05), se observan 
diferencias a favor de los profesores con magíster sobre los docentes con diplomado específico en evaluación. También, 
los profesionales con magíster superan significativamente a aquellos con diplomados en evaluación en “Como profesor 
empleo la evaluación para motivar a los alumnos y para que vean su progreso” (F(3,101) = 2.891, p < 0.05).

En el ítem “La evaluación me sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje” (F(3,101) = 5.190, p 
< 0.05), los profesores con magíster también muestran un desempeño superior en comparación con los docentes con 
diplomado en evaluación. Finalmente, se observan diferencias significativas entre docentes con magíster y aquellos con 
diplomados específicos en evaluación en “Estoy capacitado para realizar las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes” 
(F(3,101) = 3.564, p < 0.05).

En conclusión, los datos indican que los docentes con un grado de magíster presentan una mayor eficacia en varios aspec-
tos relacionados con la evaluación educativa en comparación con aquellos que solo poseen un diplomado en evaluación. 
Esto sugiere que una formación más avanzada y completa, como la obtenida a través de un programa de magíster, puede 
proporcionar habilidades y competencias más sólidas en el ámbito de la evaluación pedagógica (Ver Tabla 6).

Tabla 6.
Medias (desviación típica) y comparaciones de profesores según su formación académica y los ítems examinados (ANOVA y significancia).

Ítems
Formación
Pregrado

Formación
Magister

Formación 
diplomado

Formación 
diplomado en 

evaluación F p
M DE M DE M DE M DE

Explico claramente a los alumnos cuál es el 
propósito de la evaluación 2,79 ,415 2,62 ,604 2,60 ,598 2,00 1,265 3,270 ,024

La evaluación es un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora 2,43 ,630 2,71 ,524 2,65 ,671 2,00 ,894 2,973 ,035

Como profesor empleo la evaluación para motivar 
a los alumnos y para que vean su progreso 2,43 ,630 2,71 ,524 2,65 ,671 2,00 ,894 2,891 ,039

La evaluación me sirve para mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 2,50 ,595 2,74 ,511 2,55 ,605 1,67 1,211 5,190 ,002

Estoy capacitado para realizar las evaluaciones 
del aprendizaje de los estudiantes 2,50 ,672 2,56 ,561 2,60 ,598 1,67 1,033 3,564 ,017

Fuente: Elaboración propia.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas relacionadas a la edad o años experiencia profesional.

5. Discusión 

En relación con los análisis descriptivos de los ítems de la dimensión de las finalidades de la evaluación, los resultados revelan que 
los docentes valoran la transparencia en la comunicación de los propósitos evaluativos. Este reconocimiento concuerda con las 
afirmaciones de Santos (2015), quien destaca la evaluación como un componente crucial del currículum y su impacto en el éxito 
académico.  Asimismo, se evidenció que el profesorado tiene una clara comprensión de la evaluación como una herramienta de 
mejora continua (Sandoval et al., 2022). La disposición de los docentes a considerar la evaluación como un proceso que involucra 
tanto al estudiante como al propio docente también se alinea con la perspectiva de Otero-Saborido y Vásquez-Ramos (2019). 
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Este estudio, en concordancia con investigaciones anteriores (Santos, 2015;  Vera et al., 2017), resalta la necesidad de cambiar 
la perspectiva hacia una evaluación que fomente la comprensión y mejora de los procesos educativos. La disposición 
manifestada por los docentes de considerar la evaluación como una práctica que implica a estudiantes y profesionales de 
la educación abre la puerta a la implementación de estrategias que promuevan la reflexión y la transparencia en el proceso 
evaluativo.

En cuanto a los resultados descriptivos sobre “Qué evalúa el docente”, se sugiere una conexión directa entre lo evaluado 
y lo enseñado, así como una alineación con los objetivos predefinidos. Este enfoque coincide con la importancia que 
Ibarra-Sáiz y Rodríguez (2020) atribuye a la toma de decisiones pedagógicas en la evaluación para alcanzar metas y 
mejorar la calidad educativa. La tendencia de los docentes a evitar elementos sorpresa y realizar una selección consciente 
de los contenidos evaluados indica que la evaluación se percibe como una práctica reflexiva y planificada. A pesar de la 
complejidad inherente a la evaluación, los docentes muestran compromiso con un enfoque que favorece la coherencia 
entre la enseñanza y la evaluación, respaldando las ideas de Santos (2015) y Vera et al. (2017). Esta coherencia se interpreta 
como una estrategia para asegurar que la evaluación cumpla su propósito de medir y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de manera efectiva.

Se observa una preferencia clara por la evaluación escrita como el método más utilizado, en línea con las investigaciones 
de Vera et al. (2017).  Además, se reconoce la importancia de involucrar a los estudiantes, por ejemplo, en la autoevaluación, 
en sus propios procesos evaluativos, respaldando la necesidad expresada por Santos (2015) de que la evaluación sea un 
proceso dialógico y orientado a la mejora continua. Los resultados indican una disposición al cambio y una apertura a 
considerar distintos enfoques y momentos de evaluación. En conjunto, estos hallazgos sugieren que los docentes están 
receptivos a prácticas evaluativas diversas, buscando equilibrar la evaluación escrita tradicional con métodos que fomenten 
la autorreflexión y la autorregulación de los estudiantes. Este enfoque se alinea con la idea de que la evaluación no debería 
limitarse a medir el rendimiento, sino que también debería contribuir al desarrollo integral de los estudiantes (Azambuya, 
2020).

En lo que respecta a las calificaciones, se evidencia una significativa importancia social atribuida a estos procedimientos, 
destacada por estudiantes y sus familias como un indicador clave de éxito académico (Santos, 2015). No obstante, esta 
relevancia podría desviar la atención hacia los resultados numéricos en detrimento del proceso formativo de los estudiantes, 
centrándose más en las calificaciones como medidas finales que en el propio proceso de aprendizaje. Al respecto Vera et 
al. (2017) señala que para abordar esta problemática, es fundamental que los profesores consideren la evaluación como 
una fuente valiosa de información para reorientar y transformar sus prácticas. Esto requiere una comprensión profunda 
de las racionalidades y concepciones subyacentes que informan estas prácticas. Conocer estas racionalidades permite 
identificar los conocimientos profesionales y creencias de los docentes, lo que es crucial para valorar adecuadamente 
ciertos contenidos y habilidades, y así mejorar el proceso educativo en su totalidad.

Al explorar las disparidades entre hombres y mujeres en diversas dimensiones e ítems de evaluación, se revelan divergencias 
significativas. En primer lugar, los hombres exhiben una mayor propensión a percibir la evaluación como un proceso menos 
predecible. En segundo lugar, sostienen la percepción de que la evaluación diagnóstica está más orientada a las exigencias 
administrativas que a su interés pedagógico. En tercer lugar, tienden a adoptar una visión más crítica de las calificaciones, 
reconociendo sus limitaciones en la medición precisa y cuestionando la relevancia otorgada a estas calificaciones en el 
ámbito educativo.

Estas divergencias de género en las percepciones sobre la evaluación subrayan la importancia de considerar el género 
como un factor influyente en la formación docente y en el diseño de estrategias de evaluación inclusivas y sensibles a 
diversas perspectivas de género. Este hallazgo se respalda en investigaciones anteriores, como las realizadas por Vera et 
al. (2017), que también han subrayado la relevancia del género en la percepción y práctica educativa. La comprensión de 
estas diferencias puede contribuir significativamente a la implementación de enfoques más equitativos y adaptados a las 
necesidades específicas de cada género en el ámbito educativo.

Los resultados obtenidos en relación con la administración de establecimientos y la formación docente proporcionan 
una visión integral sobre la influencia de estos factores en las percepciones y prácticas evaluativas de los profesionales 
de la educación. En particular, se observa que los profesionales de los establecimientos municipales sostienen que la 
evaluación debería centrarse exclusivamente en los estudiantes como únicos sujetos de evaluación y fundamentarse en 
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la comprensión de cómo aprenden. Tal como lo señala Moreno-Olivos (2021) una de las principales dificultades en los 
aspectos evaluativos es que la evaluación sigue centrada en la figura del profesor. Estas estrategias tienden a enfocarse más 
en evaluar el aprendizaje que en utilizar la evaluación como una herramienta para el aprendizaje y como parte integral 
del proceso de aprendizaje. En este sentido, para mejorar las prácticas evaluativas, es crucial trasladar el enfoque de la 
evaluación del profesor al estudiante, permitiendo que la evaluación se convierta en un proceso bidireccional que fomente 
tanto la reflexión como el crecimiento continuo. Esto implica adoptar métodos de evaluación que no solo midan el 
rendimiento, sino que también faciliten el desarrollo integral de los estudiantes.

Las diferencias estadísticas por tipo de formación revelan que los docentes con un grado de magíster demuestran una 
mayor eficacia en varios aspectos de la evaluación educativa en comparación con aquellos que solo poseen un diplomado 
específico en evaluación. En particular, los profesores con magíster se destacan en la capacidad de emplear la evaluación 
como una herramienta de diálogo, comprensión y mejora, así como en la habilidad para motivar a los alumnos y para uti-
lizar la evaluación en la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta misma forma lo señala el estudio 
de Vera et al. (2017).  Además, estos docentes se consideran mejor capacitados para realizar evaluaciones del aprendizaje 
de los estudiantes.

En contraste, los docentes con solo estudios de pregrado superan a aquellos con diplomados específicos en evaluación 
en la claridad con que explican el propósito de la evaluación a los alumnos. Estos hallazgos sugieren que una formación 
más avanzada y completa, como la obtenida a través de un programa de magíster, puede proporcionar habilidades y com-
petencias más sólidas en el ámbito de la evaluación pedagógica, lo que resulta en una práctica docente más efectiva y 
enriquecedora.

6. Conclusiones

En conclusión, este estudio revela que los docentes valoran la transparencia en la comunicación de los propósitos 
evaluativos y entienden la evaluación como una herramienta para la mejora continua. Existe una conexión directa entre 
lo evaluado y lo enseñado, y los docentes muestran una preferencia por la evaluación escrita, pero también reconocen 
la importancia de involucrar a los estudiantes en sus procesos evaluativos. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la 
relevancia otorgada a las calificaciones y las diferencias de género en las percepciones sobre la evaluación. La formación 
avanzada parece fortalecer las competencias evaluativas de los docentes. Se recomienda promover una evaluación más 
inclusiva, contextualizada y centrada en el estudiante, abordando las diferencias de género y fomentando la formación 
continua del profesorado.

Algunas limitaciones del estudio están relacionadas con el tamaño de la muestra, lo que podría afectar la generalización de 
los resultados. El diseño transversal del estudio limita la capacidad para establecer relaciones causales y comprender los 
cambios a lo largo del tiempo. Las proyecciones para futuras investigaciones podrían centrarse en el diseño de estrategias 
específicas que fomenten la transparencia en la comunicación de propósitos evaluativos, aprovechando la disposición de 
los docentes a considerar la evaluación como un proceso inclusivo. Se sugiere también explorar iniciativas para fortalecer 
la conexión entre la enseñanza y la evaluación, promover métodos de evaluación alineados con objetivos predefinidos y 
adaptar enfoques equitativos para abordar las disparidades de género y niveles de formación.

Conflicto de intereses

Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de intereses.

Referencias bibliográficas

1. ALFAGEME, Begoña; MIRALLES, Pedro; MONTEAGUDO, José. Diseño y validación de un instrumento sobre evaluación de la geografía y la historia 
en educación secundaria. En Enseñanza de las Ciencias Sociales. 2011. vol. 10, p. 48-60. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324127610007

2. AZAMBUYA, María Eugenia. La evaluación educativa: aproximación a un caso de 1° de la ESO. En Márgenes, Revista de Educación. 2020. vol. n° 1 (1), 
p. 240-262. https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7153

3. ESPINOZA, Eudaldo. La evaluación de los aprendizajes. En Revista Conrado. 2022. vol. 18 n° 85, p. 120-127. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S1990-86442022000200120

4. FLORES, Emmanuel; CRODA, Gabriela. Concepciones de evaluación del aprendizaje. un análisis para la transformación de las prácticas evaluativas. En 
Revista panamericana de pedagogía. 2024. n° 37, p. 10-24. https://doi.org/10.21555/rpp.vi37.2796

13

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324127610007
https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7153
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000200120
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000200120
https://doi.org/10.21555/rpp.vi37.2796


Vera-Sagredo, A.; Cuvili-Constant, F.

Explorando perspectivas y prácticas evaluativas en la educación: Un análisis del rol de la 
evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

25

5. HU, Li-tze; BENTLER, Peter. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. In Structural 
Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 1999. vol. 6 n°1, p. 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

6. HURTADO, Frank. Planificación y evaluación curricular: elementos fundamentales en el proceso educativo. En Dissertare. 2020. vol. 5 n°2, p. 1-18. 
https://revistas.uclave.org/index.php/dissertare/article/view/2928/1826

7. IBARRA-SÁIZ, María Soledad; RODRÍGUEZ, Gregorio. Aprendiendo a evaluar para aprender en la Educación Superior. En Revista Iberoamericana de 
Evaluación Educativa. 2020. vol. 13 n° 1, p. 5-8. https://revistas.uam.es/riee/article/view/12070

8. JAREÑO, Francisco; LÓPEZ, Raquel. Actividades de evaluación continua - correlación con la calificación de la prueba final y efecto sobre la califica-
ción final. Evidencia en Administración y Dirección de Empresas. En Revista Complutense en Educación. 2015. vol. 26 n° 2, p. 241-254. https://doi.
org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n2.42948

9. JIMÉNEZ, José Alonso. Aproximaciones epistemológicas de la evaluación educativa: entre el deber ser y lo relativo. En Foro de Educación. 2019. vol. 
17 n° 27, p. 185-202.

10. LEY, Nelly; ESPINOZA, Eudaldo. Características de la evaluación educativa en el proceso de aprendizaje. En Revista Universidad y Sociedad. 2021. vol. 
13 n°6, p. 363-370. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202021000600363&script=sci_arttext&tlng=pt

11. MARCHANT, Gregory. Classroom assessment practices: a survey of botswana primary and secondary school teachers. Ball State University Muncie. 
2012.

12. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ciclo de la evaluación. 2023. https://www.curriculumnacional.cl/portal/Evaluacion/

13. MORENO-OLIVOS, Tiburcio. Cambiar la evaluación: Un imperativo en tiempos de incertidumbre. En ALTERIDAD.Revista de Educación. 2021. vol. 16 
n°22, 223-234. https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.05

14. MUÑOZ-MORENO, José; LLUCH, Luis. Evaluación para el aprendizaje de los estudiantes universitarios en la realidad confinada. En Revista Iberoame-
ricana de Evaluación Educativa. 2021. vol. 14 n° 2, p. 37-50. https://doi.org/10.15366/riee2021.14.2.003

15. OTERO-SABORIDO, Fernando; VÁSQUEZ-RAMOS, Francisco. (2019). La Evaluación Educativa en el Currículo LOMCE en Primaria: Análisis de los 
Currículos Autonómicos en Educación Física. En Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. 2019. vol. 12 n°1, p. 47-58. https://doi.org/10.15366/
riee2019.12.1.003

16. PRIETO, Marcia; CONTRERAS, Gloria. Las concepciones que orientan las practices evaluativa de los profesores: un problema a develar. En Revista 
Estudios Pedagógicos. 2008. vol. 34 n° 2, p. 245-262. https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000200015

17. REMOLINA-CAVIÉDES, Juan Francisco. Evaluación educativa y codeterminación de la producción escolar. En: Revista Artigos. 2020. vol. 28 n° 106, p. 
135-155. https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002701629

18. REYES, Carmen; DÍAZ, Alicia; PÉREZ, Rocío; MARCHENA, Rosa; SOSA, Fátima. La evaluación del aprendizaje: percepciones y prácticas del profe-
sorado Universitario. En Profesorado: Revista de currículim y formación del profesorado.2020. vol. 24 n°1. https://doi.org/10.30827/profesorado.
v24i1.8449

19. SANDOVAL, Pedro; MALDONADO, Ana; TAPIA, Mónica. Evaluación educativa de los aprendizajes: conceptualizaciones básicas de un lenguaje profe-
sional para su comprensión. En Páginas de Educación. 2022. vol. 15 n° 1, p. 49-75. https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2638

20. SANTOS, Miguel. Corazones, no solo cabezas en la Universidad. Los sentimientos de los estudiantes ante la evaluación. En REDU, Revista de Docen-
cia Universitaria. 2015. vol. 13 n° 2, p. 125-142. https://riunet.upv.es/handle/10251/137679

21. SEPÚLVEDA, Alejandro; PAYAHUALA, Héctor; LEMARIE, Fernando; OPAZO, Margarita. ¿Cómo evalúan el aprendizaje los profesores de matemática?: 
percepción de los estudiantes de escuelas básicas municipalizadas de la décima región. En REXE- Revista De Estudios Y Experiencias En Educación. 
2017. vol. 16 n°30, p. 63–79. https://revistas.ucsc.cl/index.php/rexe/article/view/347

22. SAGREDO, Angélica; POBLETE CORREA, Susana; DÍAZ LARENAS, Claudio (2017). Percepción de los docentes chilenos sobre sus perspectivas, ha-
bilidades y prácticas evaluativas en el aula. En Estudios pedagógicos. 2017. vol 43 n°3, p. 361-372. https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000300021

14

https://doi.org/10.1080/10705519909540118
https://revistas.uclave.org/index.php/dissertare/article/view/2928/1826
https://revistas.uam.es/riee/article/view/12070
https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n2.42948
https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n2.42948
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202021000600363&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Evaluacion/
https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.05
https://doi.org/10.15366/riee2021.14.2.003
https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.00
https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.00
https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000200015
https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002701629
https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8449
https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8449
https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2638
https://riunet.upv.es/handle/10251/137679
https://revistas.ucsc.cl/index.php/rexe/article/view/347
https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000300021


26

C
ie

n
C

ia
 y

 t
e

C
n

o
l

o
g

ía

Aplicación de la cartografía social. El caso de los socios 
cooperativos del sector pesquero del Estado de Oaxaca  *

Xochitl Berenise Gonzales-Torres
Investigador Instituto Tecnológico de Oaxaca, Oaxaca de Juárez - México
dberenise31@gmail.com   

Martha Cecilia Méndez-Prada 
Docente investigadora Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Sincelejo- Colombia
marthaceciprada1@gmail.com

Blasa Celerina Cruz-Cabrera 
Docente investigadora Instituto Tecnológico de Oaxaca, Oaxaca de Juárez - México 
blasita.ito@gmail.com   

* Este es un artículo Open Access bajo la licencia  BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Published by Universidad Libre - Cali, Colombia. 

Fuentes de financiación: Esta investigación no recibió financiación específica de alguna entidad de los sectores privados, públicos, comercial o sin fines de lucro.

Contribución de los autores
• Autor 1: Conceptualización, metodología
• Autor 2: Validación y análisis formal
• Autor 3: Redacción-borrador original, redacción-revisión y edición
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Este documento analiza la cartografía social en el sector pesquero de Oaxaca, México. El objetivo 
principal es representar el sistema pesquero a través de la identificación de los actores clave, sus 
relaciones y el territorio.  La metodología incluyó tres fases: 1) documental, para establecer el marco 
teórico; 2) de campo, con la aplicación de 110 encuestas a pescadores utilizando la técnica de bola 
de nieve; y 3) de resultados, con el análisis y presentación de los datos. Los principales resultados 
muestran que el sector agroalimentario, al cual pertenece el sector pesquero, enfrenta retos como 
potencializar las capacidades de producción, abastecimiento, transformación, comercialización y 
distribución. Se identificaron los principales actores gubernamentales, empresariales y de educación 
superior involucrados. En cuanto al sistema pesquero en Oaxaca, se mapearon los contextos político-
legislativo, geográfico, de sustentabilidad y sanidad, financiero y comercial, de capital humano, productivo 
e infraestructural, así como el contexto regional de las zonas Costa e Istmo. Se destaca la importancia 
de reconocer las relaciones históricas que han marcado la pesca en México, especialmente en Oaxaca, 
uno de los estados con mayores índices de pobreza y rezago.
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Aplicação de mapeamento social. O caso dos membros da 
cooperativa no setor de pesca no Estado de Oaxaca

Este artigo analisa o mapeamento social no setor de pesca em Oaxaca, México. O principal objetivo é 
representar o sistema de pesca por meio da identificação dos principais atores, suas relações e o território.  
A metodologia incluiu três fases: 1) documental, para estabelecer a estrutura teórica; 2) campo, com a 
aplicação de 110 pesquisas a pescadores usando a técnica de bola de neve; e 3) resultados, com a análise 
e apresentação dos dados. Os principais resultados mostram que o setor agroalimentar, ao qual pertence 
o setor pesqueiro, enfrenta desafios como o fortalecimento das capacidades de produção, fornecimento, 
processamento, comercialização e distribuição. Foram identificados os principais atores governamentais, 
empresariais e de ensino superior envolvidos. Com relação ao sistema de pesca em Oaxaca, foram mapeados 
os contextos político-legislativo, geográfico, de sustentabilidade e saúde, financeiro e comercial, de capital 
humano, produtivo e de infraestrutura, bem como o contexto regional das zonas da Costa e do Istmo. 
O estudo destaca a importância de reconhecer as relações históricas que marcaram a pesca no México, 
especialmente em Oaxaca, um dos estados com os mais altos índices de pobreza e atraso.
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This document analyzes social cartography in the fishing sector of Oaxaca, Mexico. The main objective 
is to represent the fishing system through the identification of the key actors, their relationships and the 
territory.  The methodology included three phases: 1) documentary, to establish the theoretical framework; 
2) field, with the application of 110 surveys to fishermen using the snowball technique; and 3) results, with 
the analysis and presentation of the data. The main results show that the agri-food sector, to which the 
fishing sector belongs, faces challenges such as enhancing production, supply, transformation, marketing and 
distribution capacities. The main government, business and higher education actors involved were identified. 
Regarding the fishing system in Oaxaca, the political-legislative, geographical, sustainability and health, financial 
and commercial, human capital, productive and infrastructural contexts were mapped, as well as the regional 
context of the Coast and Isthmus areas. The importance of recognizing the historical relationships that have 
marked fishing in Mexico is highlighted, especially in Oaxaca, one of the states with the highest rates of 
poverty and backwardness.
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Application of social mapping. The case of cooperative 
members of the fishing sector in the State of Oaxaca

1. Introducción

En investigaciones sociales, se considera importante analizar el contexto en el que las comunidades realizan sus actividades 
diarias. En este sentido, el uso de la cartografía social sirve para identificar sucesos relevantes que forman parte de un 
panorama general. lo que permite al investigador explorar percepciones cuyo objetivo es plasmar las interacciones que 
marcan la estrecha relación del entorno y el territorio (Oslender, 2017).

Se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 1) ¿Cuál es el territorio del sector agroalimentario en México?, 2) 
¿Cuáles son los actores del sector agroalimentario en México?, 3) ¿Cuál es el territorio del sector pesquero en México?, 4) 
¿Cuál es el territorio y los actores que participan en el sector pesquero en Oaxaca?, 5) ¿Cuáles son los principales sucesos 
históricos, económicos, sociales y procesos productivos de la región del Istmo y Costa de Oaxaca? Se propone un diseño 
de estudio de caso para dar respuesta a cada una de las preguntas planteadas, además se aplica un cuestionario de 24 ítems 
para caracterizar a los pescadores de San Pedro Mixtepec y San Pedro Tapanatepec, estado de Oaxaca.
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Es importante destacar los elementos como los actores, territorio, los hechos históricos y la caracterización de los 
pescadores pertenecientes a diversas cooperativas del sector pesquero en la región el Istmo y la Costa del estado de 
Oaxaca. A pesar de basarse en la representación de mapas, se consideró necesario centrarse en el proceso social que 
implica identificar a los actores, hecho históricos y el territorio (Oslender, 2017) donde se desarrolla la actividad pesquera, 
aportando así un escenario social más profundo y entramado complejo de configuraciones sociales basadas en el territorio.

2. Marco teórico

Para la construcción del marco teórico, fue necesaria una revisión documental que comprende dos métodos: heurístico y 
hermenéutico. A) Heurístico: la búsqueda de artículos que resaltan la importancia de la cartografía social (para poder abordar 
el sector pesquero, esta fase también incluye los elementos para realizar esta caracterización relacionando el territorio, 
actores, sucesos históricos y procesos económicos). Por lo tanto, se definió como operador lógico de búsqueda: cartografía 
social (social* AND cartograp*) utilizado en el buscador Scopus. Se encontraron un total de 2.905 documentos en el área 
de las Ciencias Sociales (el total, considerando todas las áreas, fue de 3.293). Se aplicaron criterios de selección al área de 
las Ciencias Sociales, tipo de documento: artículos; quedando un total de 1.502 documentos. B) Etapa hermenéutica donde 
se analizan los diversos documentos encontrados para obtener el conocimiento necesario y comprender el problema de 
investigación (Londoño, Maldonado y Calderon, 2016). Se generó una base de datos de Scopus que permitió dos acciones: 
la primera, identificar los artículos a referenciar y, la segunda, procesar esta información mediante el programa VOSviewer 
para generar un mapa de co-citación para identificar las relaciones en tópicos con la cartografía social.

Las investigaciones revisadas en la literatura destacan la importancia de la cartografía social como herramienta para definir 
la estructura social de determinado espacio geográfico a través de la investigación. La metodología empleada es el mapeo, 
que implica una serie de procedimientos que permiten la identificación y construcción de las diversas visiones o perspec-
tivas (Tello y Gorostiaga, 2009). Además, Biehl y Locke (2010) indican que la cartografía se utiliza como una alternativa 
analítica cuyo objetivo es estudiar el entorno a través de los efectos simbólicos y materiales de la sociedad. 

Ahora bien, Whatmore (2009) y Venturini (2010) analizan la cartografía social a través de la teoría del Actor-red, señalando 
que es un forma de explorar controversias en el debate sociotécnico moderno. Ambos exploran cómo relacionar la ciencia, 
la democracia y el conocimiento. Por su parte, Galvis Valencia (2020) refiere que el uso de la cartografía genera conoci-
miento de las comunidades y el territorio, facilitando una representación que refleja diversos puntos de vista respecto a la 
geografía, las relaciones económicas y de poder en las comunidades. Por lo tanto, la Cartografía Social (CS) es una estrategia 
alternativa para reconocer el territorio, considerando aspectos simbólicos como el patrimonio, la cultura, la formación de 
vínculos y lenguajes desde una concepción temporal, es decir, se realiza una comprensión de la realidad en la que viven las 
comunidades. Crampton (2009) señala que este mapeo es performativo al integrar aspectos culturales y sociales, siendo a 
la vez participativo y político. Por ello, propone que, para comprender mejor estas relaciones sociopolíticas, el análisis debe 
hacerse desde el estudio mismo de la comunidad. En consecuencia, el conjunto de elementos que se pueden visualizar al 
realizar cartografía social dependerá de la complejidad de las relaciones sociales, económicas, territoriales, políticas, técnicas, 
tecnológicas, culturales de la comunidad bajo estudio.

Braidotti (2008) analiza esta alternativa enfocada hacia el estudio del feminismo y señala que la CS desentraña posturas 
sociopolíticas para plasmar la subjetividad de las comunidades, permitiendo acercarse a la realidad actual. Betancurth, Vé-
lez  y Sánchez (2019) indican que la CS facilita el manejo de la información a través del mapeo, esto permite identificar las 
percepciones sobre la forma en que los actores se interrelacionan y cómo estas emergen en el contexto de la comunidad. 
Brenner y Schmid (2015) señalan que la vida urbana también puede abordase desde la cartografía; en este análisis, que se 
realiza bajo un enfoque epistemológico, se integran elementos culturales y de lucha urbana, evidenciando la crisis social que 
se vive es evidente.

Tetamanti (2018) señala que en América Latina se ha implementado una metodología de construcción colectiva denominada 
cartografía social. Este proceso pretende establecer vínculos horizontales y relaciones de partición entre los sujetos parti-
cipantes de un territorio particular.  Algranati, Bruno y Iotti (2012) señala que estas relaciones horizontales se forman por 
la interacción entre actores principales, cuyo objetivo es formar redes de apoyo. Herlihy y Knapp (2003) consideran que 
la forma de transformar el conocimiento de la población local sobre lugares y características específicas se logra a través 
del mapeo participativo. Por otro lado, Kitchin y Dodge (2007) destacan que la cartografía social, como actividad científica 
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y académica, se fundamenta en la forma de teorizar los datos espaciales para identificar relaciones y generar conocimiento 
de la comunidad.

Si bien es cierto que el estudio de la cartografía evoca a mapas, Crampton (2001) señala que esta herramienta comunica y 
visualiza construcciones sociales de poder usando la cartografía al cubo, es decir, analizada desde tres dimensiones. Otros 
enfoques analizados por Crampton et al. (2013); Graham y Hewitt (2013); Wang et al. (2018) y Li, Goodchild y Xu (2013) 
incluyen el uso bases de datos que hacen referencias cruzadas sobre los ciudadanos y sus roles. Esta actividad ha experi-
mentado un gran auge debido al uso del big data y de redes sociales. En estos casos, la cartografía en línea cumple la función 
de análisis de los individuos en sus entornos y diferentes interacciones.

Para ahondar en el análisis de la CS, se puede observar en la Figura 1 la representación gráfica de coocurrencia de tópicos 
ubicados en la literatura. Esta gráfica se encuentra formada por cinco clústeres. El clúster 1 (color rojo) incluye tópicos 
como cartografía, ciudades, colonización, critica cartográfica, marco conceptual, democracia, educación, etnicidad, género, 
feminismo, gobernanza, historia, identidad. El clúster 2 (color verde) está compuesto por indicadores relacionados con 
información geográfica, planeación, censos, cambio climático, análisis empírico, gentrificación, condiciones socioeconómicas, 
análisis espacial, desarrollo sostenible, área urbana, vulnerabilidad. El clúster 3 (color azul) comprende indicadores de agro-
ecología, atlas, demografías, geografía histórica, geografía humana, historia y cartografía, religión, enseñanza, historia social. 
El clúster 4 (color amarillo) se conforma por acceso a internet, mapas, estudios geopolíticos, trabajo social, trabajo social 
en línea. El clúster 5 (color morado) está integrado por ítems relacionados con el conocimiento, toma de decisiones, per-
cepción, cambio social, salud pública.

En las ciencias sociales, este mapa bibliográfico de redes permite visualizar gráficamente una serie de ítems relacionados que 
han sido estudiados e investigados por otros autores. Estos se agrupan por áreas y todas las palabras clave se enumeran con 
un método de conteo denominado “full counting”, donde el mínimo de apariciones por palabra clave es de 5. Es necesario 
mencionar que este metaanálisis proporciona dirección y sentido a las investigaciones al contemplar los resultados asocia-
dos al tiempo, tipos de documentos y relevancia de tópicos bajo estudios (Pineda ,Tovar y Garay, 2022). 

4

Figura 1. Coocurrencia de tópicos en cartografía social.
Fuente: Elaboración con base en la base de datos obtenida en Scopus (2024) y VOSviewer 1.16. 
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3. Metodología

Para abordar la metodología, se contemplan tres fases. La primera, denominada fase documental, comprende la búsqueda 
de artículos, revistas y reportes, informes pertinentes para explorar la cartografía social, es decir, el mapeo de relaciones, 
actores, redes, sucesos históricos, sociales, políticos del sector pesquero en México y Oaxaca. Además, incluye los ítems 
para la caracterización de los pescadores de San Pedro Mixtepec y San Pedro Tapanatepec del estado de Oaxaca.

La segunda fase de campo consistió en la construcción de un cuestionario semiestructurado con 24 ítems para la 
caracterización sociodemográfica de los pescadores. Se aplicaron 110 encuestas entre diciembre de 2023 y febrero de 
2024, utilizando la técnica de bola de nieve. La muestra se determinó mediante la fórmula de muestras finitas, dado que se 
conocía el número de socios cooperativistas (280 SPT y 265 SPM). Los criterios de inclusión: hombres y mujeres que se 
encuentran adscritos a las cooperativas de San Pedro Mixtepec (SPM) y San Pedro Tapanatepec (SPT). Como criterio de 
exclusión, se consideró a cualquier hombre o mujer adscrito a alguna cooperativa sin actividad registrada, así como aquellos 
dedicados a la pesca pero sin adscripción cooperativa. 

La tercera fase, de resultados, incluye el análisis y presentación de los datos, tal como se puede observar en la Figura 2.
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Fase documental
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análisis descriptivo de los 
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Cartografía social.

Fase Proceso Resultado 

Figura 2. Proceso metodológico
Fuente: Elaboracion con base en el diseño metodológico.

4. Resultados

4.1. Mapeo de territorio, el sector agroalimentario en México

Basándose en el análisis de la herramienta denominada cartografía social, el territorio juega un papel importante y decisivo, 
ya que se va delimitando y definiendo según la perspectiva de los actores que lo componen (Algranati et al., 2012). Para 
abordar el sector pesquero, se considera iniciar describiendo el sector agroalimentario al que pertenece.

De acuerdo con datos proporcionados por Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020), el objetivo 
de este sector denominado agroalimentario consiste en la utilización de las capacidades de producción, transformación, 
marketing, comercialización y distribución de los productos que se generan en determinado territorio (Figura 3). 

El sector agroalimentario está conformado por actividades del sector primario, como la agricultura, la pesca y la caza, la cría 
y explotación de animales, y el aprovechamiento forestal, además por la industria alimentaria y la industria de las bebidas y el 
tabaco (COMECYT, 2018).  A nivel nacional, este sector abarca una producción de 20.7 millones de hectáreas, con una cría 
de 584.6 millones de aves y una pesca de 17 millones de toneladas de peces. En este proceso participan aproximadamente 
127.8 millones de personas, de las cuales 9.3 millones se dedican a la generación y transformación de bienes agropecuarios. 
La población que trabaja en el sector pesquero asciende a 145.603 individuos (SIAP, 2020).

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA, 2017) reporta el incremento del 19% en el Producto Interno 
Bruto, generando una producción de 1.7 millones de toneladas con un valor de 35 mil millones de pesos mexicanos, lo que 
posiciona a este sector en el 15° lugar. Para lograr un crecimiento sostenido en los tres sectores, es necesario implementar 
estrategias para una política de competitividad industrial y sistémica (Villarreal, 2018). 
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4.2. Mapeo de actores del sector agroalimentario en México

Cabe resaltar que las instituciones y actores involucrados en el sector está integrado por empresas del sector primario, 
empresas de la industria alimentaria, de bebidas y tabaco. En cuanto a las Instituciones de Educación Superior (IES), está 
conformado por universidades públicas, privadas, estatales, universidades tecnológicas, institutos y centros tecnológicos. 
Entre los actores que representan al gobierno, se encuentra el Gobierno del Estado, Secretaría de Economía (SE), Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). Otros actores 
incluyen asociaciones, clústeres. parques industriales y tecnológicos y cámaras. La caracterización del sector agroalimentario 
abarca la estructura del sector, sus desafíos y los actores involucrados (Figura 4).
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Figura 3. Clasificación de las actividades económicas en México.
Fuente: SCIAN (2018) e INEGI (2008).

Figura 4. Mapeo de actores, caracterización del sector agroalimentario
Fuente: COMECYT (2018), INEGI (2008) y Villarreal (2018)

4.3. Mapeo de territorio, el sistema pesquero en México

Uno de los problemas más representativos para los países en vías de desarrollo es la producción de alimentos. La falta 
de conocimientos tecnológicos, la mano de obra especializada, infraestructura tecnológica, inversión, entre otros, aunado 
a problemas socioeconómicos como la desigualdad social y económica evidencias las condiciones adversas que enfrenta 
gran parte de la población en México. Según información de CONEVAL (2018), el 41.9 % de la población se encuentra en 
condiciones de pobreza; el 7.4 % en pobreza extrema; el 6.9 % vulnerable por ingresos; y el 29.3 % vulnerable por carencias 
sociales.

México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas marinos, donde casi 300.000 personas que participan de la actividad 
pesquera. Caracterizar el sistema pesquero representa un gran reto tanto para las comunidades como para el gobierno, al 
determinar la importancia y, sobre todo, la relevancia del papel que juegan dichas comunidades, considerando la situación 
particular de cada región (Cantú, Santiago, Domínguez, López y Villa, 2019).
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De eso se desprende que, según Cantú, et al. (2019) una de las principales características de los elementos socioeconómicos 
es que, a esta fecha, el número de personas asciende a 10 millones, 288 mil 237 personas. El 28 % se encuentra en la región 
del Golfo de México, el 40 % en la región del Pacífico y el 32 % en el Golfo de California. Sin embargo, a diferencia del Golfo 
de México y del Pacífico, el Golfo de California posee una coordinación sectorial de cooperación, por lo que su valor e 
impulso económico y social es más alto, beneficiando a las comunidades del norte.

Por otra parte, el COMECYT (2018) indica que la cadena de valor del sector pesquero, entendida como el conjunto 
de actividades económicas que incluyen la proveeduría, producción primaria, acopio, distribución, transformación, 
comercialización (mayoreo y menudeo), es esencial para obtener productos agroalimentarios destinados al mercado. Por 
ello, la representación del sistema pesquero se realiza se basa en la cadena de valor del sector agroalimentario, identificando 
elementos como rendimientos, importaciones, exportaciones y el uso y consumo de productos marítimos en el nivel 
internacional. A nivel nacional, se considera la superficie marítima disponible para la pesca y acuicultura, así como el valor y 
volumen de la producción (Figura 5).

Figura 5. Mapeo del territorio, Sistema Pesquero en México.
Fuente: COMECYT (2018), PES (2016) y CMDRS (2019).

México ocupa el lugar 14 a nivel mundial en producción pesquera y el 24 en producción acuícola. Según la balanza comercial 
(Gobierno de México, 2020), el país registró importaciones por 1.219 millones de dólares (mdd) con 400.013 toneladas. 
Las exportaciones alcanzaron 1.266 mdd con una producción de 291.295 toneladas. Las principales especies importadas es 
el atún, la tilapia, el camarón y la basa, mientras que se exportan la langosta, el pulpo, las harinas de pescado. Los países de 
destino de las exportaciones son Estados Unidos con 646 mdd, Hong Kong con 89 mdd, Vietnam con 78 mdd, China con 
75 mdd, Japón con 97 mdd y España con 65 mdd.

Si bien es cierto que el comercio de pescado y productos pesqueros desempeñan con, la vinculación de los productores 
a mercados distantes puede resultar insuficiente. Por lo tanto, es indispensable generar estrategias en materia de 
comercialización (PES-Documento ejecutivo, 2016).

4.4. Mapeo de territorio y actores: el sector pesquero en Oaxaca

Para el fin de presentar el sector pesquero en Oaxaca, se toma como referencia documentos como la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable para el Estado de Oaxaca LGPAS (2018), el Plan Estratégico Agroalimentario y Pesquero del 
subsector Pesca y Acuicultura PES (2016) y el Documento Ejecutivo del Sector Pesca. También se correlacionó con otras 
fuentes como el Sistema de Información Agrícola y Pesquera y el Atlas Agroalimentario y Pesquero del Estado y la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA). Es relevante mencionar que el sector pesquero en 
el estado de Oaxaca tiene su base operativa y funcional en el Plan estratégico Sectorial del subsector pesquero, donde se 
encuentran los fundamentos legislativos. Adicionalmente, se rige por la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, en la Ley 
Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca y la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca.
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En primer lugar, se menciona el marco normativo y legislativo que regulan la operación del sector pesquero en el estado de 
Oaxaca. De acuerdo con el Plan estratégico Sectorial para el Subsector Pesquero, este se basa en la Ley de Planeación del 
Estado de Oaxaca en los artículos 26, 36 y 50, la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, artículo 44, Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca en los artículos 12 y 13, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el 
Estado de Oaxaca, reforma del 2021 artículo 17 y la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, artículo 8. Todas estas 
constituyen el conjunto de leyes que regulan las diversas dependencias que intervienen y participan en la competitividad 
el sector.  Es necesario mencionar que, según la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Oaxaca, artículo 
3 del 2021, se deben aplicar las normas básicas que establezca la legislación de los recursos pesqueros. Además, se debe 
administrar las actividades de la pesca y acuacultura, fomentar la pesca artesanal y promover que a las comunidades y 
pueblos indígenas se les respeta su derecho sobre dichos recursos. 

En segundo lugar, el Plan Estratégico Sectorial de Pesca (PES) ordena, sistematiza y hace transparentes los procesos en la 
medición del desempeño y programación presupuestal para proporcionar información de la gestión a través de un proceso 
estandarizado e institucional, los principios generales según el PES (2016), incluye: la prospectiva de mediano y largo plazo, la 
coordinación de las acciones entre las dependencias del sector e instituciones, el seguimiento y evaluación para conocer los 
resultados alcanzados en la ejecución del gasto y el diseño de programas sectoriales. Además, destacan la autonomía de las 
dependencias del sector para ejercer las funciones en la planificación estratégica, consistencia de los planes sectoriales con 
los ingresos y financiamientos en el marco fiscal del estado, la participación de las instancias, de aquellas responsables y de 
las áreas sustantivas en la ejecución de las estrategias, y la revisión y actualización de acuerdo con el desempeño observado 
y alineado con el plan de desarrollo en conjunto con el presupuesto anual destinado. En este mismo sentido, la SEDAFPA 
impulsa, a través de acciones y programas con recursos públicos y privados, la competitividad y productividad sostenible. 

En el contexto de la sustentabilidad y sanidad del sector, Oaxaca se destaca por su diversidad, albergando 8.431 especies 
de flora y 4.543 especies de fauna. En su zona marina, se capturan 41 especies de interés comercial. La sobreexplotación 
y el deterioro del habitad han provocado decremento en la calidad tanto de la diversidad como de las comunidades. (PES, 
2016, p.12). De manera general, el Atlas Agroalimentario que proporciona el SIAP (2020), refiere que en Oaxaca, la pesca y 
caza genera un valor de producción nacional de 392 millones de pesos, lo que equivale al 0.9 % del total nacional, con 262 
unidades de producción. En este sentido es necesario señalar que, para la operación en el sector pesquero, existen Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Regulación y Fomento Sanitario, las cuales 
establecen especificaciones, directrices, reglas a productos pesqueros (Gobierno de México, 2016).

En el ámbito pesquero, la flota de altamar está constituida por 37 barcos de los cuales, 33 están activos. Respecto a la 
pesca ribereña y agua interiores, se ha registrado un aumento de 1.928 embarcaciones dedicadas a la pesca comercial. Esto 
representa 17.515 toneladas de producción con un valor de 329.1 millones de pesos, involucrando 7.000 pescadores (Figura 
6).  En cuanto a la infraestructura, cuenta con siete plantas de incluyendo tres plantas congeladoras activas con capacidad 
de 350 toneladas de frío y doce fábricas de hielo (PES, 2016).  Como se observa en la Figura 6, el mapeo del territorio 
abarca varios contextos: político y legislativo, geográfico, sustentable y de sanidad, financiero y comercial, de capital humano, 
productivo e infraestructural, así como regional (Costa e Istmo).
                              

Figura 6. Mapeo de territorio y actores, caracterización del sector pesquero en Oaxaca.
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Rural subsector Pesca (2016), CONAPESCA (2015) (Gobierno de México, 2020).
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Ahora bien, en el marco político y legislativo se tiene: 

• Ley de Planeación del Estado de Oaxaca (Arts. 26, 36 y 50)
• Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca (Art. 44)
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca (Art. 12, Art 13)
• Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Oaxaca, reforma del 2021 (Art. 17)
• Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca (Art. 8)
• Normas oficiales mexicanas: NOM 001-045 

Marco geográfico:

• Dos vertientes, 1) Golfo de México, 2) Océano Pacífico
• 568 km de franja litoral
• 12.609 km2 mar territorial 
• 184.000 km2 de zona económica exclusiva

Marco sustentable y de sanidad:

• 8431 especies de flora, 4543 especies de fauna, 41 especies marinas de interés comercial.
• 220 mil hectáreas de superficie que incluyen presas y lagunas con vocación pesquera
• La pesca ilegal con artes de pesca prohibidas causa problemas de contaminación
• No tienen planes actualizados para el sistema lagunar
• Existen registradas 1058 unidades de producción registradas, 14 certificadas y solo 20 con reconocimiento de buenas 

prácticas.

Marco financiero y comercial:

• 4 empresas pesqueras y acuícolas formales con penetración en el mercado al público.
• Presupuesto asignado para incentivos a la comercialización y fomento a las exportaciones

Marco de formación de capital humanos:

• 9.000 personas dedicadas directamente al sector generan un valor de 421 mdp.
• Vigentes 2 comités (trucha y tilapia)
• El sector depende de los incentivos y subsidios
• 42 municipios y 224 comunidades se dedican a la actividad pesquera y acuícola
• Población con índices de alta y muy alta marginación

Marco productivo y de infraestructura:

• Pasa de 409 a 779 unidades de producción al 2016
• Inoperancia y subutilización de unidades acuícolas
• 3 centro acuícolas, 7 plantas de procesamiento, 3 activos y 12 plantas de hielo
• 37 barcos, 33 activos (flota de altamar), 1928 embarcaciones dedicadas a la pesca comercial
• Se realizan 10 torneos de pesca deportiva, 3 internacionales y 7 nacionales
• Cuenta con 1 puerto de altura con capacidad de 13.4 millones de toneladas de carga, una zona industrial pesquera

Marco regional

Región Costa:
• 12,502 km2, 14 municipios con colindancia al mar.
• Aporta 7.311 toneladas de especies marinas
• 1330 embarcaciones menores entre pesca y turismo
• Principal reto: minimizar la pesca ilegal, desarrollar capacidades, aplicar el manejo sustentable de las pesquerías, 

desarrollar la maricultura, instalar el acopio y proceso de atraque.
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Región Istmo:
• Extensión de 19.997 km2, franja litoral de 153 km, posee 3 sistemas lagunares costeros
• Abarca 19 municipios
• Cuenta con el puerto de Salina Cruz
• “36 unidades activas instaladas para el cultivo de tilapia y camarón”
• Principal reto: minimizar la pesca ilegal, mitigar los conflictos sociales, aplicar el manejo sustentable de pesquerías y 

ecosistemas.

En el sector pesquero en Oaxaca y en México requiere un mayor apoyo por parte del gobierno. Oaxaca, ubicado 
geográficamente entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, posee un gran potencial para la pesca. No obstante, 
enfrenta problemas de sanidad debido a la pesca ilegal, que provoca contaminación y falta de planes actualizados para el 
sistema lagunar. Aunque existen 1058 unidades de producción registradas, solo 20 cuentan con el reconocimiento de buenas 
prácticas. En el contexto comercial y financiero, solo cuatro empresas pesqueras y acuícolas tienen penetración formal en el 
mercado público. El sector pesquero sostiene a 9 mil personas dedicadas directamente, sin embargo, las regiones del Istmo 
y Costa presentan altos índices de marginación. En el contexto de infraestructura, se dispone con un puerto de altura con 
capacidad de 13.4 millones de toneladas de carga aportando el 5.1% al Producto Interno Bruto PIB. Estas regiones (Istmo 
y Costa) enfrentan el desafío de reducirla pesca ilegal, mitigar conflictos sociales y aplicar el manejo sustentable de las 
pesquerías. Es crucial reconocer las relaciones históricas que han marcado la pesca en México, especialmente en Oaxaca, 
uno de los estados con mayores índices de pobreza y rezago.

4.5. Mapeo de relaciones, principales sucesos históricos, económicos, sociales y procesos producti-
vos en la región del Istmo y Costa del estado de Oaxaca

Siguiendo la herramienta descrita por Algranati et al. (2012) el “mapeo de relaciones o redes que permite graficar y describir 
las relaciones que se establecen entre si diferentes actores sociales en un recorte espacio-temporal determinado” (p. 6). Por 
lo tanto, es importante considerar los hechos sociales, económicos y los procesos productivos de las regiones analizadas.

De acuerdo con  Martínez, Sanchez y Casado (2002) San Pedro Tapanatepec es hogar de culturas como los Chatinos, 
Zapotecas y Mixtecos. Tradicionalmente, el municipio se ha dedicado a la agricultura; el mestizaje en la región es 
mayoritariamente de ascendencia africana e indígena. Desde la Colonia hasta el siglo XX, la ruta comercial más importante 
que conectaba a la Costa con Valles Centrales iba de Chila a San Pedro. En 1813, los españoles derrotaron a los insurgentes 
en el centro del pueblo. En 1866, se libraron diversas batallas entre el ejército del emperador Maximiliano y los republicanos 
(Martínez, 2021).

Dentro de los acontecimientos más relevantes para la región, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED) señala la construcción del sistema de agua en el año 1964, que benefició a la población. En 1967, se marcó la 
introducción de la educación a nivel de federación en la sección primaria; en 1972, se construyó el centro de educación 
preescolar con el apoyo de los comuneros: y en 1978, se construyó la casa de salud a base de tequios que organiza la misma 
comunidad. En 1998, el huracán Paulina ocasiona la perdida de cultivos, daño a las superficies agrícolas y a las viviendas. 
Al año siguiente, un sismo de 7.5 escala Richter afectó viviendas y edificios públicos (Villegas, Oropeza, Martinez y Mejia, 
2009). En el año 2000, se introdujo de la línea telefónica y se incorpora el programa Progresa Oportunidades para otorgar 
beneficios sociales focalizados a las familias en pobreza extrema, debido a la crisis del petróleo de los años 80, aunada a la 
crisis de 1994-2000 (INAFED, 2002) (Ver Figura 7).

Desde la época prehispánica, el Istmo de Tehuantepec ha sido un foco de atención debido a su ubicación estratégica, 
biodiversidad y potencial para la comunicación transístmica, facilitando el comercio al conectar los océanos Pacífico y 
Atlántico con el resto del país. Esto ha generado un espacio de interés para inversores nacionales y extranjeros. Además, es 
el principal centro de producción de petróleo e hidrocarburos en la región (Martínez-Laguna et al., 2002).

Debido a su localización, las ventajas productivas, comerciales y geopolíticas han convertido a esta región en una estrategia 
tanto nacional como internacional. Posee vías de comunicación que facilitan el movimiento de mercancías entre el Atlántico 
y el Pacífico, además de albergar proyectos económicos implementados desde el siglo XIX. Tras la independencia de la 
Corona española, en el año de 1823, se estableció una vía de comunicación transístmica entre Puerto México (hoy conocido 
como Coatzacoalcos) y Salina Cruz (Martínez-Laguna et al., 2002).  A partir de la apertura del canal de Panamá, la región del 
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Istmo experimentó una devaluación, incluyendo la pérdida de muchos empleos y el descuido del puerto de Salina Cruz, lo 
que provocó un colapso comercial y la migración de la población. Sin embargo, los sectores que experimentaron un mayor 
impulso fueron la pesca ribereña y la agricultura del café (Rodríguez, 1997 citado por Martínez et al., 2002).

En ese mismo contexto, para el año de 1994, con el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México 
se abrió a la competencia con mercados internacionales a través de la utilización de su biodiversidad al albergar uno de los 
ecosistemas más eficientes en la transformación de la energía solar en biomasa. Además, posee yacimientos de petróleo, lo 
que constituye un atractivo para inversores tanto nacionales como extranjeros (Ceceña, 2019). En el siglo XIX, se reactivan 
el comercio gracias a los empresarios agrícolas, quienes lograron superar la producción local, generando así un significativo 
movimiento comercial internacional. Esto fue posible gracias al desarrollo del ferrocarril y al fortalecimiento del puerto de 
Salina Cruz, que a su vez benefició a otros estados como Chiapas (Molina, 2016). (Ver Figura 8) 
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Figura 7. Mapeo de relaciones: sucesos históricos, procesos sociales, políticos y económicos de la Costa de Oaxaca.
Fuente: Elaboración propia con base en Martínez-Laguna et al. (2002); Martínez (2021); INAFED (2002); Villegas-Romero et al. (2009).

Figura 8. Mapeo de relaciones: sucesos históricos, procesos sociales, políticos y económicos del Istmo de Tehuantepec 
Fuente: Elaboración propia con base en Molina (2016); Martínez-Laguna et al. (2002); Ceceña (2019).
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Vinculado a esto, la región de la Costa y del Istmo de Tehuantepec, al situarse en una zona privilegiada por su clima y 
recursos naturales, representa una importante zona de desarrollo para reactivar el comercio. Esto se complementa con el 
megaproyecto del Transístmico que representa una masa demográfica importante como mercado de consumo y mano de 
obra competitiva. Todo ello con el objetivo de dar respuesta a los problemas existentes como el crecimiento poblacional, la 
carencia de servicios, la desigualdad social y económica, las elevadas tasas de deforestación por actividades agroindustriales, 
la contaminación de suelos, la destrucción de ecosistemas costeros, entre otros (Gobierno del Estado de México, 2022).

4.6. Mapeo de relaciones, territorio y actores, caracterización de la cadena de valor del sector 
pesquero en Oaxaca

Para el presente apartado, se debe considerar cada parte de las actividades del proceso de identificación de territorios, 
actores y relaciones como un elemento distintivo del análisis. En este caso, la cadena de valor se define como “conjunto 
interrelacionado de actividades creadoras de valor, la cual va desde la obtención de fuentes de materias primas, hasta que 
el producto terminado es entregado al consumidor final”. Cabe considerar que la participación de otras empresas en esta 
cadena de valor es necesaria ya que ninguna es autosuficiente, todas las organizaciones pertenecen a un eslabón (Morillo, 
2005). 

Según la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, COPLADE (2017), a través 
de la Definición de las Cadenas Productivas de Valor Determinantes de las Actividades Económicas en Oaxaca, señala 
que “Oaxaca reúne potencialidades reconocidas, especialmente en las actividades relacionadas con ciertas actividades y 
productos del sector primario, las que, adicionalmente a su impacto en el empleo directo, pueden representar campos de 
integración vertical y horizontal en cadenas productivas” (p. 17).

Tal es el caso que, para los productos pesqueros, a nivel regional tienen relevancia gracias a la aportación del PIB, que es del 
5.1 %, ocupando el lugar 15° a nivel nacional por su valor en producción. A esto se le suma el número de embarcaciones 
activas, que son 38 unidades, el número total de embarcaciones, que asciende a 1.864 unidades, y seis plantas pesqueras 
(COPLADE, 2017).

En cuanto al sector pesquero, en el estado de Oaxaca, se presenta a continuación la caracterización de la cadena de valor 
que incluyen actores, territorio, relaciones y otros elementos de importancia según el eslabón correspondiente (Figura 9). 

Figura 9. Mapeo de actores y relaciones, caracterización de la cadena de valor del sector pesquero en Oaxaca (región Istmo y Costa).
Fuente: Ferrera y Ortega (2017)
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4.7. Características Sociodemográficas de los pescadores (CSD)

Se identificado en la literatura la importancia de considerar las características de quienes realizan diversas actividades 
económicas en los diferentes sectores. Se proponen ítems que efueron identificados en un trabajo de campo previo, tal es 
el caso de la Enseñanza (ENZ), Aprendizaje (AP), actividades que se transmite de generación en generación.

Autores como Del Popolo (2001), Ortiz et al. (2017) y Xifra (2021) destacan la importancia de considerar aspectos clave 
para caracterizar a los integrantes de una comunidad. Estos factores son determinantes de un espacio geográficamente 
perteneciente a alguna actividad específica. Se abordará de manera gráfica, tal como se muestra en el Figura 10.

Figura 10. Dinámica Sociodemográfica de los pescadores.
Fuente: Elaboración propia con base en el marco teórico y previo trabajo de campo. CSD: características sociodemográficas; CB: canasta básica; 
Y: ingreso; N: número; T. Ej. pesca: tiempo de ejercer la pesca; Enz: enseñanza; Ap: aprendizaje; Dest: destino; Edo: estado; Val. Soc: valoración social; 
SBH: servicios básicos del hogar ; Niv: nivel; Pesq: pesquera. Ant Coop: antigüedad en la cooperativa. N. integ, hogar : número de integrantes del 
hogar ; N.dep ec: número de dependientes económicos. 

Se presenta el perfil de 110 pescadores adscritos a alguna de las cooperativas de San Pedro Mixtepec y San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca-México,  cuyos datos socio demográficos fueron fundamentales para entender la muestra estudiada. 
Los porcentajes de hombres y mujeres encuestados son 3.6 % y 96.4 %, respectivamente. Es importante señalar que, 
durante las visitas en campo, se observó que las mujeres tienen una participación mínima en esta actividad.

En la Figura 11 se observa el rango de edad de los pescadores: los individuos entre 18 y 30 años representan un 45% de 
los encuestados, seguidos por aquellos de 41 a 50 años, con un 21% y de 31 a 40 años, con un 19 %. Esto indica que la 
actividad pesquera abarca en gran parte de la vida de los individuos de las comunidades, desde jóvenes hasta la edad adulta, 
convirtiéndose en una actividad representativa para los municipios. 

Con respecto al estado civil de los pescadores encuestados, como muestra en la Figura 12, el 59.90 % son casados, seguido 
de un 3 % que viven en unión libre, un 1.8 % solteros y un 1.20 % viudos. Por lo tanto, la actividad productiva de la pesca 
constituye sustento económico de las familias de los municipios de San Pedro Mixtepec y San Pedro Tapanatepec. 
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Se preguntó a los encuestados sobre el número de dependientes económicos. El 56 % respondió que tiene cuatro 
dependientes económicos, seguido de un 20 % con dos dependientes, un 16 % con tres, un 5 % con uno, un 3 % con seis y, 
finalmente, un 1 % con cinco dependientes económicos. Es importante resaltar que se consideraron como dependientes 
económicos a hijos y padres o suegros de los encuestados (Figura 13).

En cuanto al nivel educativo de los encuestados (Figura 14), el 92.7 % no concluyó la secundaria, el 5.5 % terminó la primaria 
y el 1.8 % la secundaria. Aunque la mayoría no completó la educación básica, la pesca representa su principal fuente de 
ingresos.

   

Con respecto al ingreso derivado de la actividad pesquera, se preguntó a los encuestados cuánto ganaban en promedio 
durante un mes. Los datos se normalizaron, resultando en los rangos mostrados en la Figura 15. El 31.8 % percibe entre 
4.000 y 4.999 pesos mexicanos mensuales, mientras que un 19.1 % gana más de 7.000 pesos. Esta variación se atribuye a 
la cantidad de kilos registrados diariamente; es decir, a mayor cantidad, mayores ingresos y prestaciones en la cooperativa.

Se preguntó a los pescadores qué porcentaje de sus ingresos destinan a cubrir sus necesidades básicas. Según la Figura 16, el 
28.2 % de los pescadores destina entre el 30 y el 49 % de sus ingresos de la pesca a necesidades básicas como alimentación, 
vivienda y vestido. Un 20.9 % asigna entre el 50 y el 69 % a estas necesidades, mientras que un 18.2 % destina entre el 70 
y el 89 %, y finalmente, un 32.8 % destina el 90 % o más. Esto indica que la pesca es el principal sustento económico para 
estas familias.
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Figura 11. Rango de edad de los pescadores
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada.

Figura 12. Estado civil de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada.

Figura 13. Número de dependientes económicos de los pescadores
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada.

Figura 14. Nivel Educativo de los encuestados
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada.

Figura 15. Ingreso de la actividad pesquera que realiza
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 16. Destino del ingreso a necesidades básicas del hogar.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.
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Con relación al tiempo que llevan ejerciendo la pesca, el 44.5 % de los pescadores tienen más de 21 años de experiencia. 
En segundo lugar, un 25.5 % ha trabajado en esta actividad entre 11 y 15 años, seguido por un 22.7 % con una experiencia 
de 16 a 20 años y, finalmente, un 7.3 % con entre 6 y 10 años. Los encuestados señalan que la pesca no solo es su modo de 
vida, sino también una herencia que se transmite de generación en generación, siendo la principal fuente de ingresos para 
sus comunidades (Ver Figura 17).

A los pescadores se les preguntó quién les había enseñado la actividad de la pesca. Como se muestra en la Figura 18, la pesca 
es una actividad que se transmite de generación en generación, siendo los padres los principales instructores con un 57.3 %. 
Le sigue la figura del abuelo con un 16.4 %, el suegro con un 12.7 % y el tío con un 11.5 %. Solo un 1.8 % mencionó que otra 
figura les enseñó la actividad. Los pescadores indican que este conocimiento es una herencia transmitida principalmente 
por la línea masculina, con el objetivo de preparar a los hombres para sostener a su familia en el futuro. Desde edades 
tempranas, los padres transmiten este saber; sin embargo, es durante la adolescencia cuando los preparan para embarcarse 
por días en la captura de peces.

     

Ya que la actividad pesquera es transmitida de generación en generación, es importante señalar que se consideró relevante 
preguntar a los pescadores ¿A quién enseña? (Figura 19), un 26.4% contestó que es al hijo a quien transmite el saber, otro 
24.5% al nieto y un 16.4% al sobrino. Se observa que los dos porcentajes más elevados se encuentran en la línea directa 
hijo-nieto, otro porcentaje representativo es la enseñanza a la misma familia en este caso al sobrino con un 16.4%.

Se preguntó a los pescadores si contaban con otra fuente de ingresos de la pesca (Figura 20), el 100 % respondió 
afirmativamente. Indicaron que en temporadas en las que no pueden dedicarse a su actividad principal, se involucran 
en otros trabajos: un 49 % en comercio, un 46 % en agricultura y un 5 % en ganadería. Estas son actividades en las que 
generalmente participan la esposa o la pareja.

    

Se preguntó a los pescadores sobre su actividad secundaria: el 42.7 % indicó que lleva más de 15 años dedicándose a otra 
actividad complementaria. Debido a la pandemia de 2020-2022, tuvieron que cerrar sus negocios (restaurantes, palapas, 
venta de artículos del hogar, etc.) y hace menos de un año reemprendieron estas actividades. El 21.8 % lleva entre 6 y 9 años 
en alguna actividad en la que se involucra la esposa o pareja; el 16.4 %, entre 2 y 5 años; el 15.5 %, entre 10 y 14 años; y el 
3.6 %, menos de un año (Figura 21). Como se mencionó anteriormente, los pescadores se dedican a actividades como el 
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Figura 17. Tiempo de ejercer la pesca
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 18. Aprendizaje
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada..

Figura 19.  A quien Enseñanza
Fuente: Elaboracióe propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 20. Otra fuente de ingresos
Fuente: Elaboracióe propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada.
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comercio, la agricultura y la ganadería durante las temporadas bajas o cuando las condiciones marítimas lo impiden. En los 
hogares, también es importante la contribución de la esposa o pareja, que se dedica a la venta de accesorios por catálogo, 
a la elaboración de pasteles, panes y otros productos por pedido, a la confección y venta de ropa típica por encargo, a las 
manualidades y a otros servicios (limpieza) que ayudan con los gastos del hogar. 

En cuanto a los años de vinculación a la cooperativa, el 40% de los encuestados lleva más de 21 años vinculados, y un 27% 
lleva de 11 a 15 años, lo que evidencia que se beneficián del trabajo organizado y la cooperación comunitaria (Figura 22).

   

En la Figura 23 se muestra el porcentaje del ingreso complementario que los pescadores destinan a satisfacer necesidades 
básicas. Se encontró que el 28.2 % destina entre el 50% y el 69 % de este ingreso a necesidades básicas; el 26.4 %, entre el 
30 y el 49 %; el 17.3 %, más del 90 %; el 16.4 %, entre el 70 y el 89 %; y el 11.8 %, entre el 1 y el 29 %.

En la Figura 24 se presenta la composición del hogar de los encuestados. El 29.1% indicó que su hogar está compuesto 
por 3 a 4 personas; el 23.6%, por 8 o más personas, incluyendo al pescador; el 21.8%, por 6 a 7 personas; el 14%, por 5 a 
6 personas; y el 10.9%, por 2 personas. Es importante mencionar que en este rubro se incluyó a todos los integrantes del 
hogar: hijos, abuelos, suegros y sobrinos que residen en el mismo espacio físico.

   

En el contexto del hogar, se indagó sobre el número de dependientes económicos, incluyendo hijos y padres en línea directa, 
así como suegros en línea no directa, quienes frecuentemente viven y dependen del jefe de familia. Según la Figura 25, el 
27% de los encuestados tiene cinco o más dependientes económicos; el 25% tiene a su cargo un dependiente; el 20%, dos 
dependientes; y el 15%, cuatro dependientes. Es importante destacar que muchos pescadores también se responsabilizan 
de sus abuelos y padres.

En la caracterización de los sujetos de estudio, se consideró esencial indagar sobre el orgullo que sienten por su actividad. 
Por ello, se les preguntó en una escala que iba de “nada orgulloso” a “muy orgulloso”. Según se muestra en la Figura 26, el 
60% de los encuestados se siente muy orgulloso de su actividad, mientras que el 14.5% se siente igualmente orgulloso y 
regular. Solo el 1.8% no siente orgullo por la actividad a la que se dedica.
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Figura 21.  Años de dedicarse a alguna actividad complementaria
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 22.  Antigüedad, años de pertenecer a la cooperativa.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 23. Porcentaje que destina de otra fuente de ingreso a cubrir 
necesidades básicas
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 24. Número de integrantes de su hogar.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.
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Otro aspecto importante considerado en la valoración social de la actividad fue indagar sobre el deseo de los encuestados 
respecto a cómo valoran otros su trabajo. Se les preguntó cuánto les gustaría que valoraran su actividad, con opciones 
que iban desde “no me gustaría en absoluto” hasta “me gustaría mucho”. Como se muestra en la Figura 27, al 76.4% de los 
encuestados les gustaría que comerciantes, restauranteros y compradores valoraran más su actividad, ya que a menudo se 
enfrentan a propuestas de precios bajos por kilo de pescado y mariscos.

Como parte de la caracterización de los pescadores, se les preguntó si sus hogares cuentan con servicios básicos tales 
como electricidad, agua potable, transporte propio, servicio de salud y alumbrado público. Los resultados, que se pueden 
observar en la Figura 28, indican que una gran parte de los encuestados carece de servicios básicos: el 78.2% no tiene 
electricidad, el 74.5% no posee transporte, el 78.2% carece de servicios de salud y el 55.4% no tiene alumbrado público. Sin 
embargo, el 60.9% de los encuestados sí cuenta con acceso al agua potable.

 

En resumen, las características sociodemográficas de los pescadores revelan que la mayoría son hombres de entre 18 y 
30 años (45%), seguidos por aquellos de 41 a 50 años (21%) y de 31 a 40 años (19%). Un 59.90% de los encuestados están 
casados, con cuatro dependientes económicos, incluyendo hijos, padres y suegros. El 92.7% no ha concluido la secundaria. 
El ingreso mensual promedio de 31.8% de los encuestados varía de 4.000 a 4.999 pesos mexicanos, mientras que un 19.1% 
reporta ingresos de 7.000 pesos o más. El 28% destina entre 30 y 40% de sus ingresos pesqueros a necesidades básicas 
como alimentación, vestido y vivienda. Un 20.9% asigna entre el 50 y 69% de sus ingresos a estas necesidades, lo que subraya 
que la pesca es el sustento económico principal en las familias de la Costa y el Istmo.

Con respecto a la experiencia en la pesca, el 44.5% tiene más de 21 años en el oficio. Un 57.3% ha enseñado a su hijo sobre 
la actividad, destacando la transmisión del conocimiento de padre a hijo. Además, el 40% de los encuestados lleva más de 
21 años en cooperativas, beneficiándose del trabajo organizado y la cooperación comunitaria. La composición del hogar 
típicamente incluye entre 3 y 4 personas (29.1%), más de 8 personas (23%) y entre 6 y 7 personas (21.8%), abarcando hijos, 
padres y/o suegros.

En cuanto a dependientes económicos, el 27% tiene 5 o más, mientras que el 25% y el 20% tienen uno y dos dependientes, 
respectivamente. En términos de valoración social, el 60% de los pescadores se siente muy orgulloso de su actividad, y un 

Figura 25. Número de dependientes económicos 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 
encuesta aplicada.

Figura 26. Orgullo.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
aplicada.

Figura 27. ¿Qué tanto le gustaría que valoraran su 
actividad? 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de 
la encuesta aplicada.

Figura 28. Servicios básicos
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada.
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49.1% desearía que se valorara más su trabajo. Finalmente, muchos no cuentan con servicios básicos como electricidad 
(78.2%), transporte (74.5%) y servicios de salud (78.2%), aunque un 60.9% tiene acceso al agua potable.

5. Discusión 

La discusión se realizó se centró en el proceso de elaboración de la cartografía asocial, por lo tanto, se destaca la importancia 
de mapear las relaciones sociales, económicas, políticas, culturas de un territorio en específico. Asimismo, se reconoce la 
importancia de la dinámica sociodemográfica de los cooperativistas para visibilizar la realidad del sector pesquero en dos 
municipios del estado de Oaxaca.

El análisis y estudio de la cartografía social es de reciente estudio en América Latina (Tetamanti, 2018). El objetivo es 
representar la realidad social de las comunidades (Betancurth  et al., 2019) a través de una serie de mapeos (Herlihy y 
Knapp, 2003). Biehl (2010) refiere que un método válido para la etnografía también puede ser a través de la cartografía, 
gracias a que revela la forma subjetiva de las implicaciones sociales. Además, señala que esta herramienta requiere una 
reconfiguración a las herramientas teóricas y metodológicas comúnmente utilizadas. Galvis Valencia (2020) estudia la 
cartografía social, señala que es capaz de generar conocimientos y permite comprender el territorio. El enfoque teórico 
que analiza a la CS es a través del enfoque histórico hermenéuticos y del enfoque critico social. Braidotti (2008) estudia un 
enfoque orientado al aspecto sociopolítico.

Los enfoques teóricos analizados permiten identificar la aplicación, ejecución y relevancia de la cartografía social, desde el 
aspecto netamente geográfico donde el territorio es representado por mapas, hasta el aspecto social en la representación 
de mapas de redes, actores, sucesos económicos y culturales de las comunidades. Además, que la CS como método ayuda 
a la construcción reflexiva de las percepciones territoriales de la comunidad (Oslender, 2017).

Al igual que la investigación de Betancurth et al. (2019); Oslender (2017) y Stephens (2013) indican que las interacciones 
que surgen en las comunidades generan información dinámica al identificar ideas innovadoras. Como consecuencia se 
plantea un mejor modo de vida al modificar las relaciones de poder.

6. Conclusiones

La aplicación de la cartografía social para este estudio permitió cumplir con los objetivos propuestos. Es importante mencionar 
que esta herramienta genera conocimiento de las comunidades tal como lo señala Herlihy y Knapp (2003), Venturini (2010) 
y Crampton (2001). El mapeo de relaciones, territorio y actores concuerdan con los resultados encontrados por Galvis 
Valencia (2020), Betancurth et al.(2019) y Tetamanti (2018), donde el aspecto socioeconómico, político y cultural constituye 
un instrumento para empoderar a las comunidades. Esto conlleva participación comunitaria, cooperación de redes de apoyo 
entre pescadores, se comparten usos y costumbres, se genera empleo, crecimiento y desarrollo del territorio.

Existen elementos de la relación sociopolítica descrita por Crampton et al. (2013) que se evidencian en el presente 
estudio al identificar las relaciones sociales, económicas y políticas que ha definido a la zona del Istmo y Costa del estado 
de Oaxaca en la implementación del proyecto CIIT. La participación de los cooperativistas en el municipio es significativa, 
ya que influyen en las decisiones de intercambio comercial. Este es un esfuerzo sistemático que los ha ayudado a adquirir 
mayor control a través de un proceso colaborativo y participativo de la comunidad, mejorando sus condiciones de vida y 
ambientales (Robinson,Díaz-Carrion y Cruz, 2019). 

Al analizar la dinámica sociodemográfica de los cooperativistas del sector pesquero de Oaxaca, se puede mirar desde su 
enfoque de paradigma empresarial presente en estas comunidades, además de conocer aspectos propios descritos por 
Cuarán, Torres y Pacífico (2021). Los pescadores poseen suficiente conciencia y deseo de preservar sus recursos, por lo que 
el enfoque que utilizan dentro de las cooperativas también es en relación con la sostenibilidad de la comunidad.

Los cooperativistas del sector pesquero reconocen la importancia de su actividad, sienten orgullo al ser un conocimiento 
que se transmite de generación en generación, formando parte del patrimonio cultural.  Actualmente, el sector se encuentra 
amenazado por la falta de políticas que devuelvan el poder a la comunidad sobre sus recursos.
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Se considera importnte que el gobierno y los actores interesados relevantes investiguen las iniciativas comunitarias para 
impulsar, preservar y mejorar prácticas que favorezcan al sector pesquero y, con ello, pueda garantizar la viabilidad continua 
del sector.
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Se estudia la incidencia de la pandemia, generada por el virus del Covid-19 sobre el emprendimiento 
en el departamento de Santander, Colombia, utilizando los datos de la Encuesta de Micronegocios 
(EMICRON) del DANE durante el periodo de 2019 a 2022. Para ello, se describen las características 
del emprendimiento antes, durante y después la crisis por Covid-19, y se analiza la probabilidad de 
ser un emprendimiento consolidado en Santander según factores internos y externos de la unidad de 
negocio. Los resultados indican que los micronegocios en Santander tienen capacidad de adaptación 
y crecimiento, superando los desafíos impuestos por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, persisten 
desafíos en términos de financiamiento y formalización que deben ser abordados para asegurar un 
desarrollo sostenible y robusto en el futuro.
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Efeitos da Covid-19 no empreendedorismo em Santander 
(Colômbia): uma análise empírica

Effects of Covid-19 on entrepreneurship in Santander 
(Colombia): An empirical analysis

Estudamos a incidência da pandemia, gerada pelo vírus Covid-19, sobre o empreendedorismo no 
departamento de Santander, Colômbia, usando dados da Pesquisa de Microempresas (EMICRON) do DANE 
durante o período de 2019 a 2022. Para isso, descrevemos as características do empreendedorismo antes, 
durante e após a crise da Covid-19 e analisamos a probabilidade de ser um empreendedor consolidado em 
Santander de acordo com fatores internos e externos da unidade de negócios. Os resultados indicam que 
as microempresas do Santander têm a capacidade de se adaptar e crescer, superando os desafios impostos 
pela pandemia da Covid-19. No entanto, ainda há desafios em termos de financiamento e formalização que 
precisam ser abordados para garantir um desenvolvimento sustentável e robusto no futuro.

This paper studies the incidence of the pandemic generated by the COVID-19 virus on entrepreneurship in 
the department of Santander, Colombia, using data from the Microbusiness Survey (EMICRON) of DANE 
from 2019 to 2022. For this purpose, the characteristics of entrepreneurship before, during, and after the crisis 
of Covid-19 are described, and the probability of being a consolidated entrepreneur in Santander is analyzed 
according to internal and external factors of the business unit. The results indicate that micro-businesses in 
Santander can adapt and grow, overcoming the challenges imposed by the COVID-19 pandemic. However, 
challenges persist in financing and formalization that must be addressed to ensure sustainable and robust 
development in the future.
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2

1. Introducción

La crisis sanitaria por Covid-19 registrada en el año 2020 suscitó inestabilidad a nivel mundial, ya que las medidas de 
aislamiento adoptadas para evitar la propagación del virus dieron como resultado efectos sociales y económicos. El 
aumento de las desigualdades sociales, el incremento del desempleo, la pérdida de productividad y la caída de empresas son 
algunas de las consecuencias de esta coyuntura (OCDE, 2020a, 2020b). El nivel de impacto económico estuvo asociado a 
las características regionales que determinaban la demanda y oferta. En el “Balance Preliminar de las Economías de América 
Latina y el Caribe” realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) las externalidades 
producto de las acciones para contrarrestar el contagio por Covid-19 representaron una caída del 7,7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) regional, además de  un aumento de la tasa de desocupación, pobreza y desigualdad en los territorios 
latinoamericanos.  

En el caso de la economía colombiana, según el Banco de la República (2021), el PIB tuvo una contracción de 6,8% en los 
primeros meses de la pandemia, donde el consumo se redujo en 4,1% y la demanda interna en 7,6%. En el caso del mercado 
laboral, el desempleo aumentó a 15,9%. Ahora bien, este periodo estuvo seguido de una recuperación económica, gracias 
a la flexibilidad en las medidas de aislamiento para los últimos meses de 2020. No obstante, las cifras no alcanzaban los 
resultados obtenidos antes de la pandemia. En este escenario, los sectores que se vieron más afectados fueron los de la 
construcción, explotación minera, comercio, reparación, transporte y alojamiento, las actividades artísticas y de recreación. 
Las acciones del gobierno para dar respuesta a la crisis nacional estuvieron enmarcadas en la “Estrategia en pandemia”, 
donde se priorizó la atención a la emergencia sanitaria, a través de medidas económicas como las ayudas sociales para la 
población vulnerable y aportes para la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas (Ministerio de Hacienda, 2022).
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Al detallar las cifras para el caso del departamento de Santander, el PIB tuvo una variación negativa de 8,3% en 2020. De 
acuerdo con las cifras publicadas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2021) a nivel sectorial, las actividades más 
afectadas fueron las de construcción, minas, comercio e industria. Por otra parte, el desempleo pasó del 9,6% de 2019 
al 14,6% en 2020 (Olarte, Ortiz, Ramoni, Obando y Delgado, 2022). Pese a las afectaciones por el Covid-19, la economía 
santandereana tuvo un proceso de reactivación en 2021. El PIB aumentó en 10,0% y a nivel sectorial se dio un incremento 
positivo para los sectores de comercio, industria, servicio y agropecuario (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2022). 
La recuperación de la dinámica económica del departamento fue impulsada por factores clave como las exportaciones, 
el crecimiento del sector industrial y el aumento de los emprendimientos. La creación de nuevas unidades de negocio 
contribuyó significativamente a contrarrestar la tasa de desempleo (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2021). En este 
contexto, el emprendimiento se reconoce como una estrategia vital para generar nuevas unidades de negocio, lo que a su 
vez proporciona dinamismo a los sistemas económicos mediante la introducción de nuevos productos, la incorporación de 
innovaciones en los procesos productivos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Ahora bien, Según el artículo realizado en Uruguay por Ramos y Messina (2021), generalmente los empresarios no están 
preparados para enfrentar una crisis. No obstante, las microempresas emergentes suelen experimentar un crecimiento 
más rápido en tiempos adversos debido a su flexibilidad para adaptarse a los cambios. La investigación concluye que 
los emprendimientos creados durante la pandemia que lograron perdurar después de su finalización fueron aquellos 
que generaron nuevos productos, líneas de negocio y métodos de venta, incorporando tecnologías de acuerdo con las 
necesidades del mercado.

Nicolás y Rubio (2020) realizan un análisis estadístico a emprendimientos en Murcia, España. El análisis concluye que existió 
una desaceleración de la actividad económica de los emprendimientos dada la crisis por Covid-19. No obstante, aquellos 
con más antigüedad y mano de obra empleada, mostraron una mayor normalidad en la continuidad de sus actividades. 
Entre los retos identificados se encuentran la digitalización de los canales de ventas, el acceso a financiación pública y la 
promoción de cultura emprendedora para percibir y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Por otra parte, la investigación de Crespo, Rosales, Contreras y Bermeo (2022) estudia los factores que influyen en 
la creación de un emprendimiento en Ecuador. Dentro de los hallazgos encontrados se señala que, en economías de 
países subdesarrollados, la orientación al emprendimiento se realiza por necesidad, por lo que hay diversas variables 
que afectan este tipo de negocios, como por ejemplo, el desconocimiento del mercado donde se desarrolla la actividad, 
poco financiamiento, desinformación y complejidad en los trámites legales para emprender, desarrollo técnico, costos de 
permisos para el funcionamiento del emprendimiento y poca información en los procesos financieros. 

A su vez, la investigación de Mesa (2023) analiza los factores asociados al desempeño de los micronegocios en Colombia de 
2019 a 2021, a través de la estimación de un modelo de probabilidad logit y un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. 
Para este modelo se hace uso de los datos de EMICRON y se interpreta el desempeño y el nivel de ventas. Entre las 
variables explicativas para el análisis se encuentran características del propietario y micronegocio. Uno de los hallazgos 
notables para la variable de “características del propietario” radica en que ser hombre aumenta la probabilidad de estar 
en el cuartil superior de ventas y crear la empresa bajo la motivación de una idea de negocio. También aumenta el nivel 
de ventas.  En cuanto a “las características del micronegocio” factores como el manejo de registros de cuentas, uso de 
tecnología en los procesos, formalización de entrada, formalización laboral e inversión en activos fijos, resultaron tener una 
relación positiva con la probabilidad de estar en el cuartil superior de ventas.

Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo de este artículo es analizar la incidencia de la pandemia generada por el virus 
del Covid-19 sobre los emprendimientos en el departamento de Santander, Colombia, utilizando los datos de la Encuesta 
de Micronegocios (EMICRON) del DANE durante el periodo de 2019 a 2022. Para ello, se establecen los siguientes 
objetivos específicos, a saber, conocer las fluctuaciones de los emprendimientos en Santander tras la pandemia generada 
por el virus del Covid-19; contrastar la evolución de los factores internos y externos que afectan a los emprendimientos 
en Santander; y establecer los determinantes que contribuyen a que un emprendimiento se consolide en esta región.

De esta manera, se busca complementar los estudios realizados sobre el impacto de la pandemia por Covid-19 en el 
emprendimiento desde el campo de la investigación cuantitativa, proporcionando una metodología robusta para futuros 
estudios y considerando características estructurales e institucionales como el tamaño, la formalidad, la digitalización y 
el sector de producción para el análisis de los emprendimientos consolidados. Asimismo, se proporcionan datos para la 
formulación de políticas públicas que apoyen el desarrollo empresarial en Santander a partir de los emprendimientos.
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Para tal fin, primero se presenta el marco de referencia de la temática, proporcionando un contexto teórico y empírico sobre 
el impacto de la pandemia en el emprendimiento. Seguidamente, se detalla el diseño metodológico empleado para el análisis, 
describiendo las características del emprendimiento antes, durante y después de la crisis por Covid-19. Posteriormente, se 
exponen los resultados del análisis sobre la probabilidad de que un emprendimiento sea consolidado en Santander, según 
las características estructurales de las unidades de negocio; esto se realiza a partir de la estimación empírica de un modelo 
Probit. Finalmente, se discuten las conclusiones de la investigación basadas en los hallazgos obtenidos.

2. Fundamento teórico

Un emprendimiento puede definirse como el proceso de iniciar y gestionar un nuevo negocio que está caracterizado por 
la innovación, la asunción de riesgos y la identificación de oportunidades en el mercado (Ramoglou, Gartner y Tsang, 2020). 
Desde la literatura económica, se percibe el emprendimiento como un medio esencial para revitalizar las dinámicas de 
producción. Así mismo, de acuerdo con Schumpeter (1944) el emprendedor es un agente clave en la creación de empleo 
y el impulso de la innovación económica, ya que introduce nuevos productos o procesos y actúa como el principal agente 
del cambio económico. Igualmente, Schumpeter (1944), contempla que, en tiempos de crisis, son los emprendedores, con 
su fuerte intuición, resiliencia, astucia y capacidad de anticipación, quienes logran identificar oportunidades de negocios en 
los mercados.

Para profundizar en la conceptualización del emprendimiento y su papel en la economía contemporánea, el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) (2022) indica que los emprendimientos pueden originarse a partir de dos motivaciones 
principales: por oportunidad o por necesidad. El emprendimiento por oportunidad se refiere a la creación de una entidad 
comercial con el objetivo de capitalizar una oportunidad identificada en el mercado, generalmente asociada con un alto 
potencial de crecimiento y prevalente en economías desarrolladas. En contraste, el emprendimiento por necesidad emerge 
como una respuesta a la carencia de empleo o ingresos, predominando en contextos de crisis económica y en economías 
en desarrollo, donde los individuos recurren al autoempleo como una estrategia de subsistencia. De manera que, el 
emprendedor por necesidad consolida su emprendimiento a partir de aquello que encuentra a su alcance, ya que no 
puede integrarse al mercado laboral. En este sentido, el emprendedor por necesidad no estudia el mercado ni analiza 
la competencia o incorpora el emprendimiento a su plan de vida; mientras que el emprendimiento impulsado por una 
oportunidad es resultado de una estrategia previamente deliverada, producto de un razonamiento lógico encaminado por 
un análisis de mercado y no una decisión provocada por un factor situacional (Montiel, Flores, Ávila y Sierra, 2021). 

Específicamente, en el campo interno se consideran atributos vitales al momento de emprender la perseverancia del 
emprendedor, la ética laboral, la calidad del talento humano, el uso de la tecnología y el conocimiento del mercado, debido a 
que no solo contribuyen a mejorar la productividad del negocio, sino también a alcanzar una mayor exposición ante el público 
(González, 2023). Esto significa que un emprendedor debe esforzarse constantemente para poder ejecutar todas sus metas, 
además debe depender de un código personal para direccionar su conducta y actitudes en las diferentes actividades que 
lleve a cabo. En adición, parece ser favorable estar acompañado de un equipo con el conocimiento, habilidades y destrezas 
apropiadas. También resulta positivo ser aliado de las herramientas tecnológicas que evolucionan día a día. Finalmente, se 
resalta la necesidad de tomar decisiones de manera objetiva y con base en una investigación o acercamiento previo.

La literatura destaca que los factores externos que afectan el emprendimiento incluyen las fuentes de financiamiento 
o recursos necesarios para su materialización, las políticas gubernamentales, impuestos y burocracia, los programas 
gubernamentales de apoyo, la educación emprendedora, las regulaciones del mercado interno, la infraestructura física y las 
normas sociales y culturales (González, 2023). Por tanto, es imperativo que los emprendedores realicen una evaluación 
exhaustiva tanto a nivel interno como externo antes de iniciar su negocio, ya que los factores mencionados pueden influir 
de manera positiva o negativa en las diferentes etapas de crecimiento y consolidación de las empresas.

En términos cuantitativos, estudios como el realizado por Díaz, González y Sáez (2023) revelan que existen factores 
individuales que influyen en el emprendimiento naciente y en el recientemente consolidado. Por ejemplo, en el ámbito rural 
se observan diferencias de género, ya que las mujeres otorgan una mayor importancia a factores como las implicaciones 
medioambientales y sociales en la rentabilidad. En este contexto, la investigación muestra que las mujeres adoptan medidas 
para minimizar el impacto ambiental con mayor frecuencia en comparación con los hombres. Este estudio emplea un 
análisis descriptivo de diferencia de medias utilizando la prueba t de Student y regresiones logísticas. Entre los hallazgos 
destacados para el éxito de los emprendimientos se identifican factores esenciales como la percepción de autoeficacia y 
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la presencia de otros emprendedores en las redes sociales. Por otro lado, el nivel educativo y el miedo al fracaso tienen 
un impacto negativo.

En la misma línea de investigación se encuentra el trabajo de Barriga, Bautista y Aguaded (2023) en donde se utilizaron 
modelos de regresión probabilísticos para identificar aquellos factores que influyen en el emprendimiento. También se usa 
la descomposición Blinder-Oaxaca para analizar la brecha de ingresos por género y modelos de frontera estocástica para 
calcular la eficiencia técnica en la producción emprendedora. Dentro del análisis se contemplan variables como la edad que 
aumenta la probabilidad de que hombres y mujeres se conviertan en emprendedores. También se hace una relación con la 
educación y se señala que los años de educación tienen un efecto negativo sobre la probabilidad de que las mujeres sean 
emprendedoras. A su vez, la brecha de género favorece a los hombres, a pesar de  que las mujeres muestran una mayor 
eficiencia en la producción y prestación de servicios. 

Igualmente, al examinar la incidencia de los factores para que un emprendimiento sea consolidado, se encuentran trabajos 
como el realizado por Algalobo y Martínez (2024). En esta investigación, a través de un análisis econométrico bajo el modelo 
Logit y Probit, se observa que factores externos como los sociodemográficos y empresariales tienen una considerable 
significancia en el éxito, mientras que variables como el uso de redes sociales, número de trabajadores, adopción de 
innovación y productividad no resultan ser significativas en el análisis. Por su parte, García, Zerón y Sánchez (2018) estudian 
los factores del entorno que condicionan el emprendimiento en México, por medio de un análisis de componentes 
principales que consideró variables agrupadas en tres factores: acceso al financiamiento, servicios de apoyo y capacitación 
empresarial y marco regulatorio. La regresión múltiple reveló que el acceso al financiamiento y el marco regulatorio 
impactan significativamente en la apertura de empresas.

Es preciso mencionar que el papel que toma el emprendedor ante una crisis económica es fundamental para dar frente 
a ella, puesto que una proporción considerable de las oportunidades para renovar las economías recae en la reactivación 
a través de los negocios incipientes. La crisis provocada por el COVID-19 generó desafíos que se percibieron claves 
para el desarrollo de políticas eficientes en los países, con el fin de incentivar el crecimiento económico, remover el 
fenómeno empresarial y  promover emprendimiento. Todo lo anterior de manera simultanea a retos competitivos como 
el distanciamiento físico. Por ello se destaca la importancia de la digitalización, el óptimo acceso a la financiación pública, la 
percepción de oportunidades y el capital humano (Nicolás y Rubio, 2020).  De esta forma, se puede decir que los factores 
internos como la autopercepción del emprendedor, su contexto social y cultural y su formación, así como los factores 
externos, tales como la financiación, el acceso a incentivos, entre otros, son factores que influyen en la constitución de 
negocios y que estuvieron presentes en la coyuntura mundial de la pandemia.  El mundo entero se sometió a un cambio no 
previsto y el contexto actual se transformó en todos los sentidos, sin embargo, el continuo aprendizaje resultado de todo 
lo que sucede alrededor, permitio una adaptación más consciente y responsable. 

3. Metodología

3.1. Fuente de Datos

Se hace uso de los microdatos disponibles en la Encuesta de Micronegocios – EMICRON, del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), con el objetivo de proporcionar información estadística sobre la estructura y evolución de 
unidades económicas con máximo 9 personas empleadas, en los sectores de agricultura, industria manufacturera, comercio, 
construcción, transporte y servicios. A su vez, la encuesta se compone de diferentes módulos que contienen información 
sobre la informalidad, características propias del micronegocio, inclusión financiera, uso de tecnología, entre otros (DANE, 
2022ª).

Para este estudio se utiliza la encuesta de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en Santander. Las observaciones para 2019 
son 4.357 unidades económicas, 4.160 en 2020, 4.501 en 2021 y 4.619 en 2022. Teniendo en cuenta los objetivos de la 
investigación, se asumen las unidades de micronegocios de la encuesta como una aproximación a los emprendimientos en 
el departamento y se clasifican como “nuevos emprendimientos” o “emprendimientos establecidos”, tomando como guía 
la clasificación operativa del emprendimiento del GEM realizada por Kelley, Bosma y Amorós (2011). En esta clasificación, 
se consideran como nuevos empresarios a aquellos propietarios de negocio con menos de 3,5 años de antigüedad, y como 
emprendedores establecidos a los propietarios con un negocio de más de 3,5 años de antigüedad (Kelley et, al, 2011).
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Dado que se busca analizar las características estructurales de los micronegocios que influyen en la creación de 
emprendimientos establecidos en el departamento de Santander de manera empírica, se consideran algunas variables 
agrupadas en dos categorías: (I) factores internos, con variables sobre la motivación de creación, formalidad según registro 
mercantil, tamaño, digitalización y ventas de los emprendimientos establecidos; y (II) factores externos, con datos respecto 
a acceso a financiamiento y sector de producción.

3.2. Caracterización del emprendimiento en Santander

En esta investigación se representan los micronegocios como una aproximación a los emprendimientos en Santander, 
por lo que se realiza un análisis descriptivo de la muestra en los periodos de estudio, considerando la coyuntura por 
Covid-19 en el año 2020. La Figura 1 refleja que en el departamento se tenía una mayor población de emprendimientos 
establecidos; en 2019 existieron 2796 emprendimientos con más de 3,5 años de antigüedad, en 2020, 2021 y 2022, la cifra 
estuvo en 2846, 2659 y 3239, respectivamente. Durante el año de pandemia, 2020, si bien el total de emprendimientos 
tuvo una disminución relativa de 4,5%, a 2022 había superado las cifras antes de la coyuntura sanitaria por covid-19, los 
emprendimientos establecidos aumentaron de 2019 a 2020 en 1,8% y para 2022 el crecimiento respecto a las cifras de 
2019 fue de 15,8%.

Figura 1. Emprendimientos en Santander, Colombia.
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 (DANE, 
2023ª, 2023b,2022b, 2023c)

Durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, la mayoría de los emprendimientos establecidos pertenecían al sector de 
servicios, seguido por el comercio, la agricultura (incluyendo ganadería, caza, silvicultura y pesca), y finalmente la industria 
manufacturera, según la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU). Sin embargo, en 2022, el número de negocios en el sector 
de la industria manufacturera superó al de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, como se muestra en la Figura 
2. Al comparar las cifras de 2022 con las de 2019, se observa que de los cuatro sectores, sólo el de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca presentó una variación negativa.

En Santander, las principales motivaciones para crear un negocio durante los años estudiados fueron la falta de otras 
fuentes de ingreso, la identificación de una oportunidad de mercado y el deseo de ejercer una profesión u oficio. En 2019, 
la razón principal fue la falta de alternativas de ingreso. Sin embargo, a partir de 2020 y en los años siguientes (2021 y 
2022), tras la pandemia de Covid-19, la principal motivación pasó a ser la identificación de oportunidades de negocio en el 
mercado santandereano. Por otro lado, la razón menos influyente para constituir un micronegocio en Santander fue la falta 
de experiencia, escolaridad o capacitación necesaria para un empleo relacionado.
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Figura 2. Emprendimientos establecidos por sector en Santander, Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 
(DANE, 2023ª, 2023b,2022b, 2023c)

Figura 3. Fuentes de recursos de los emprendimientos establecidos en Santander, Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 
(DANE, 2023ª, 2023b,2022b, 2023c)

En cuanto a los medios y fuentes de recursos utilizados para construir el negocio, estos provinieron principalmente de 
ahorros personales. En 2019, el 58,9% de los negocios se crearon a partir de ahorros personales, el 19,1% no requirió 
financiación, el 9,9% utilizó préstamos de alguna entidad crediticia, el 8,7% recurrió a préstamos de familiares y el 3,4% 
acudió a prestamistas, capital semilla y otras fuentes. En los años posteriores se observó una distribución similar en 
las fuentes de financiación para la creación de negocios, como se muestra en la Figura 3. De esto se deduce que en el 
departamento la financiación a través de los bancos es baja, lo que representa una limitación para el crecimiento de estos 
negocios. Esta limitación afecta la probabilidad de crecimiento, la productividad y la inversión en tecnología e innovación 
bajo el concepto de apalancamiento financiero.

Según las ventas promedio reportadas del mes anterior al que se realizó la encuesta, los emprendimientos establecidos 
en 2020 experimentaron una reducción del 26,6% en su nivel de ventas,  mientras que los nuevos emprendimientos 
registraron una disminución del 19,0%. En 2021, se observó una recuperación del 11,2% para los emprendimientos 
establecidos y del 1,4% para los nuevos emprendimientos, aunque las cifras aún no alcanzaron los niveles de 2019. En 2022, 
las ventas aumentaron un 32,9% para los emprendimientos establecidos y un 51,0% para los nuevos emprendimientos en 
comparación con 2021, superando así las cifras de 2019, el año previo a la pandemia (Ver Figura 4).
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Figura 5. Ventas anuales promedio de los emprendimientos en Santander, Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 (DANE, 
2023ª, 2023b,2022b, 2023c)

Figura 4. Ventas mensuales promedio de los emprendimientos en Santander, Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 
(DANE, 2023ª, 2023b,2022b, 2023c)

De igual manera, las ventas promedio anuales, donde los datos corresponden al nivel de ventas del año anterior al que 
se realizó la encuesta, presentaron una caída de 2019 a 2020 y una recuperación de 2020 a 2021, superando el nivel 
de ventas anterior al de la pandemia. Específicamente, las ventas anuales en los emprendimientos establecidos bajaron 
en 35,8% y en los nuevos emprendimientos la caída fue de 32,0%; no obstante, estas aumentaron para 2021 en 60,7% 
y 72,1%, respectivamente. Se observa como en los emprendimientos nuevos la recuperación fue mayor que la de los 
emprendimientos establecidos, analizándose en cambios relativos (Ver Figura 5). 

Al analizar los emprendimientos establecidos en función de la mano de obra empleada, se encontró que en 2019 el 84,0% 
no contaba con personas que ayudaran en la actividad económica, el 14,7% tenía entre uno y cuatro empleados, y el 1,3% 
empleaba entre cinco y ocho personas. Para el 2020, el 80,6% no tuvo ayuda, el 18,8% tuvo de uno a cuatro empleados y el 
0,6% empleó entre cuatro y ocho empleados. Una tendencia similar se observó en 2021, donde el 85,3% no tuvo empleados, 
el 14,0% tuvo una mano de obra en el rango de uno a cuatro personas y el 0,7% empleó a más de cuatro personas. En 2022, 
nuevamente, los negocios que no emplearon individuos representaron el 83,4% de la muestra; aquellos que tuvieron de uno 
a cuatro empleados representaron el 15,8%, y el 0,8% restante empleó de cinco a ocho personas.
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Frente a la formalidad comercial de la muestra de los emprendimientos establecidos, se analizaron las unidades de negocio 
que contaban con un registro mercantil en Cámara de Comercio que hubiese sido renovado en el año de la encuesta. 
Con ello, se pudo observar que en el departamento hay una baja formalidad pues la proporción de negocios con registro 
mercantil vigente que acredita su actividad económica fue de 11,7% para 2019, 13,8% en 2020, 11,4% en 2021 y 13,8% en 
2022. Llevando el análisis a los emprendimientos con menos de 3,5 años de actividad, la distribución es similar, no más del 
10% contaba con un registro renovado en Cámara de Comercio.

En relación al contexto de la digitalización, la Figura 6 muestra que la proporción de negocios con acceso a internet o 
haciendo uso de este servicio ha aumentado progresivamente a lo largo de los años. En 2019, este grupo representaba 
el 28,0% de la muestra; durante la pandemia en 2020, esta cifra aumentó al 35,4%, en 2021 al 37,8%, y en el periodo de 
reactivación en 2022 alcanzó el 45,9%. Entre 2019 y 2020, se observó un crecimiento relativo del 28,8% en la cantidad 
de negocios que adoptaron el servicio de internet, motivado por la necesidad de implementar métodos alternativos para 
continuar con las actividades económicas durante las restricciones impuestas por la pandemia. Según Invest in Santander 
(s.f.), el uso de internet fue crucial para dinamizar la economía durante la cuarentena nacional, especialmente en el sector 
del comercio. De manera similar, la presencia en redes sociales y la creación de páginas web se convirtieron en herramientas 
preferenciales para las ventas tras la pandemia. En 2020, se registró un aumento del 51,7% en la cantidad de negocios 
que adoptaron alguna de estas herramientas digitales, y comparando las cifras de 2022 con las de 2019, se observó un 
crecimiento del 97,1%.
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Figura 6. Acceso a internet y presencia online de los emprendimientos establecidos en Santander, Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 
(DANE, 2023ª, 2023b,2022b, 2023c)

3.3. Modelo de estudio

Con el objetivo de analizar el impacto del Covid-19 en los emprendimientos de Santander, Colombia, se realiza una 
investigación de carácter cuantitativo, a través de un análisis descriptivo y causal. Para el estudio causal se estima un modelo 
econométrico de elección binaria con varios regresores, conocido como Modelo Probit con varios regresores; la variable 
dependiente Y toma valores de 0 y 1, y los regresores corresponden a las variables explicativas. La especificación de este 
modelo, de acuerdo con Stock y Watson (2012), es:

  
 (1)



Efectos del Covid-19 en el emprendimiento 
en Santander (Colombia): Un análisis empírico  

95

Pérez-Cáceres, et al.

Donde φ es la función de distribución normal estándar acumulada:

De esta manera, la variable dependiente del modelo utilizado toma valores de 1 si es un emprendimiento establecido y 0 en 
otro. Las variables explicativas, como se mencionó anteriormente, corresponden a factores internos como: (I) motivación 
para la creación del negocio, (II) formalidad, según registro mercantil, (II) tamaño, visto a través de la cantidad de ventas y 
mano de obra empleada, y (IV) digitalización, según acceso a internet, presencia en redes sociales y página web; y a factores 
externos como, (V) el acceso a financiamiento para la creación de la unidad económica y (VI) el sector de producción 
al que pertenece; se espera que esto factores impacten positivamente en la probabilidad de ser un emprendimiento 
establecido. La información detallada sobre las variables se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1. 

Descripción de las variables empleadas en el modelo

Variable Explicación
Variable Dependiente

Emprendimiento Establecido Micronegocios con más de 3,5 años de antigüedad. Toma valor de Sí (1) o No (0)

Variables Explicativas

Motivación

¿Cuál fue el motivo principal por el que se inició el negocio o actividad? Toma valor de
1: No tiene alternativa de ingresos
2: Se identificó como oportunidad de negocio
3: Por tradición familiar o herencia
4: Para complementar el ingreso familiar
5: Para ejercer su oficio, carrera o profesión
6: No se tiene la experiencia, educación o capacitación para un empleo
7: Otros motivos

Registro Mercantil Cuenta con registro mercantil renovado en alguna Cámara de Comercio. Toma el valor de Sí (1) o No (0)

Ventas Ventas promedio realizadas el mes anterior. La variable se interpreta en quintiles.

Mano de Obra

Toma valor de 
1: No cuenta con mano de obra adicional
2: De 1 a 4 trabajadores
3: De 5 a 8 trabajadores

Internet ¿Se tiene acceso o se utiliza el servicio de internet en el negocio? Toma valor de Sí (1) o No (0)

Redes Sociales ¿Se tiene presencia en redes sociales, como Facebook, Instagram, etc.? Toma valor de Sí (1) o No (0)

Página Web ¿Se tiene página web o presencia en un sitio web? Toma valor de Sí (1) o No (0)

Financiamiento ¿Para la creación del negocio se usó como fuente de financiación créditos de entidades bancarias? Toma 
valor de Sí (1) o No (0)

Sector

Describe   el   sector   al   cual   pertenece   el   micronegocio según la CIIU, revisión 4. Los sectores están 
distribuidos en 12 grupos.
1: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2: Minería
3: Industria Manufacturera
4: Construcción
5: Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas
6: Transporte y almacenamiento
7: Alojamiento y servicios de comida
8: Información y comunicaciones
9: Actividades inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos
10: Educación
11: Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social
12: Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019, EMICRON 2020, EMICRON 2021 y EMICRON 2022 (DANE, 2023ª, 2023b,2022b, 
2023c)

En  esta investigación se busca identificar si estos factores son determinantes en la probabilidad de establecimiento de 
emprendimientos en el contexto santandereano, y cómo la importancia de estos cambia después del año 2020, marcado 
por la pandemia Covid-19 de pandemia por Covid-19. Los modelos estimados para cada año se someten a un análisis de 

10

 (2)



Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

96

eficacia que incluye: (I) el indicador de clasificación correcta, que muestra la sensibilidad y especificidad del modelo, (II) la 
prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow para verificar la adecuación de los datos al modelo, y (III) el análisis de 
la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), que permite evaluar la capacidad predictiva del modelo a través del área 
bajo la curva. Además, se analizan los parámetros beta de los regresores con respecto a su significancia individual.

4. Resultados

La verificación del modelo demostró que la capacidad predictiva, es decir, el porcentaje de casos correctamente clasificados 
fue de 65,61% en 2019, 67,35% en 2020, y en 2021 y 2022 de 65,95%. La bondad de ajuste se analizó con el test Hosmer-
Lemeshow que comparó los valores predichos por el modelo con los valores observados en la muestra; en los cuatro 
años de estudio, no se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencia entre los valores observados y los predichos, es 
decir, el modelo no predice de mala manera la probabilidad de ser un emprendimiento consolidado en Santander. Por otra 
parte, el análisis ROC, arrojó un área bajo la curva de 0,7102 para 2019, lo cual sugiere que hay 71,02% de probabilidad 
de que el modelo prediga correctamente entre casos positivos y negativos. En 2020, dicha probabilidad fue de 74,05%; en 
2021 de 73,10% y en 2022 de 70,66%.

Los resultados del modelo en los años cambian en la significancia de los regresores, no todas las variables explicativas 
son estadísticamente significativas, como se puede observar en la Tabla 2 y Tabla 3. Entre los principales resultados de 
los factores internos, se observa que la motivación de crear un emprendimiento gracias a que se identifica como una 
oportunidad de negocio, es significativa y aporta positivamente a la probabilidad de ser un emprendimiento establecido, en 
comparación a quienes lo crearon por no tener una alternativa de ingresos; esto sucede para los años 2020, 2021 y 2022. 
Situación similar sucede con el hecho de crearlo por tradición o herencia familiar, esta motivación es estadísticamente 
significativa al 0,1% en los cuatro años y tiene un efecto positivo en la variable dependiente comparada con el no tener 
otra alternativa de ingresos. Por el contrario, crear el negocio para complementar el ingreso familiar, es significativo para 
el periodo antes de pandemia (2019) al 0,1% y durante la pandemia (2020) al 5%, sin embargo, afecta negativamente la 
probabilidad de ser establecido, en comparación a crearlo por no tener alternativa de ingresos.

Tabla 2. 

Modelo de regresión Probit para los años 2019 y 2020

Variable
2019 2020

Beta Efecto 
Marginal Beta Efecto 

Marginal
Intercepto 0,57479*** 0,88796***

Motivación
Categoría base: No tiene 
alternativa de ingresos

2: Se identificó como oportunidad de negocio 0,08532 0,03 0,16977** 0,06

3: Por tradición familiar o herencia 0,64856*** 0,20 0,79699*** 0,24

4: Para complementar el ingreso familiar -0,29842*** -0,11 -0,17514* -0,06

5: Para ejercer su oficio, carrera o profesión 0,19064* 0,07 0,65307*** 0,20

6: No se tiene la experiencia, educación o 
capacitación para un empleo 0,32338 0,11 0,92119*** 0,26

7: Otros motivos -0,12934 -0,05 0,40972* 0,14

Registro Mercantil
Categoría base: No 1: Sí 0,16386* 0,05 0,44096*** 0,14

Ventas
Categoría Base: Quintil 1

2: Quintil 2 0,10589 0,04 -0,21456** -0,07

3: Quintil 3 0,22394** 0,08 -0,22518** -0,07

4: Quintil 4 0,37430*** 0,13 -0,14614* -0,04

5: Quintil 5 0,60058*** 0,20 -0,01624 0,00

Mano de Obra 2: De 1 a 4 empleados -0,09389 -0,03 0,16106* 0,05

Categoría base: No tiene 
empleados 3: De 5 a 8 empleados 0,72576* 0,20 -0,14592 -0,05

Internet
Categoría base: No 1: Sí -0,18713*** -0,06 -0,15698** -0,05
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Variable
2019 2020

Beta Efecto 
Marginal Beta Efecto 

Marginal
Redes Sociales
Categoría base: No 1: Sí -0,40039*** -0,13 -0,33753*** -0,10

Página Web
Categoría base: No 1: Sí 0,04128 0,01 0,08576 0,03

Financiamiento
Categoría base: No 1: Sí 0,05288 0,02 0,22264** 0,07

Sector
Categoría base: 
Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

2: Minería 0,31788 0,08 -0,37193 -0,10

3: Industria Manufacturera -0,36164*** -0,11 -0,33224** -0,09

4: Construcción 0,29088* 0,07 -0,03521 -0,01

5: Comercio y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas -0,53678*** -0,17 -0,57614*** -0,17

6: Transporte y almacenamiento -0,84040*** -0,29 -0,69480*** -0,21

7: Alojamiento y servicios de comida -0,90941*** -0,31 -0,92307*** -0,29

8: Información y comunicaciones -0,81815*** -0,28 -0,65212** -0,19

9: Actividades inmobiliarias, profesionales y 
servicios administrativos -0,49121*** -0,16 -0,58478*** -0,17

10: Educación -0,94380*** -0,32 -0,95640*** -0,30

11: Actividades de atención a la salud humana 
y de asistencia social -0,54785 -0,18 -0,57717* -0,17

12: Actividades artísticas, de entretenimiento, 
de recreación y otras actividades de servicios -0,22775* -0,07 -0,35115** -0,10

Nota: Significancia estadística según regla de decisión, ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2019 y EMICRON 2020 (DANE, 2023ª, 2023b)
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Tabla 3. 

Modelo de regresión Probit para los años 2021 y 2022

Variable
2021 2022

Beta Efecto 
Marginal

Beta Efecto 
Marginal

Intercepto 0,58236*** 0,55298***

Motivación
Categoría base: No tiene 
alternativa de ingresos

2: Se identificó como oportunidad de negocio 0,18781*** 0,07 0,13702** 0,05

3: Por tradición familiar o herencia 1,13796*** 0,33 0,81971*** 0,24

4: Para complementar el ingreso familiar -0,09238 -0,03 -0,09837 -0,04

5: Para ejercer su oficio, carrera o profesión 0,82971*** 0,27 0,61958*** 0,19

6: No se tiene la experiencia, educación o 
capacitación para un empleo 0,68831** 0,23 0,51679* 0,17

7: Otros motivos 0,29308 0,11 0,60705*** 0,19

Registro Mercantil
Categoría base: No

1: Sí 0,41337*** 0,13 0,23260** 0,07

Ventas

2: Quintil 2 0,13453 0,04 0,14588 0,05

3: Quintil 3 0,11402 0,04 0,17325* 0,06

4: Quintil 4 0,23836** 0,08 0,32620*** 0,11

5: Quintil 5 0,38745*** 0,12 0,53438*** 0,17

Mano de Obra 2: De 1 a 4 empleados -0,16311* -0,05 -0,01163 -0,004

Categoría base: No tiene 
empleados 3: De 5 a 8 empleados - - 0,34857 0,10

Continúa en la página siguiente
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El factor de formalidad, interpretada por el registro mercantil, resulta estadísticamente significativo al 5% en 2019, al 0,1% en 
2020 y 2021, y al 1% en 2022; contar con un registro mercantil vigente aumenta la probabilidad de ser un emprendimiento 
establecido en 0,05 puntos porcentuales en 2019, 0,14 puntos porcentuales en 2020, 0,13 puntos porcentuales en 2021 y 
0,07 puntos porcentuales en 2022, según los efectos marginales obtenidos. Respecto al tamaño de acuerdo a las ventas, se 
observa que la relación con la probabilidad de ser un emprendimiento establecido es positiva para 2019, 2021 y 2022 entre 
los quintiles que resultaron estadísticamente significativos; sin embargo, en 2020 dicha relación fue negativa, resultando 
significativos los quintiles 2, 3 y 4. 

Desde otra perspectiva del tamaño de un emprendimiento, tener entre 1 a 4 empleados es estadísticamente significativo 
en 2020 y 2021 al 5%; contar con este rango de empleados aumenta la probabilidad de ser un emprendimiento establecido 
en comparación a aquellos que no emplean personal. Para el caso de poseer de 5 a 8 empleados, es significativo al 5% solo 
en 2019 y aumenta la probabilidad de ser un negocio con más de 3,5 años de antigüedad en 0,20 puntos porcentuales. 

En las variables sobre digitalización, el internet resulta estadísticamente significativo en los cuatro años y afecta 
negativamente  sobre los negocios establecidos, lo cual sorprende para el año de pandemia y post pandemia, donde 
las dinámicas comerciales se trasladaron al mundo online; de igual manera, la presencia en redes sociales también es 
estadísticamente significativa y tiene un efecto negativo en la probabilidad de ser un emprendimiento establecido, en los 
cuatro años de estudio en Santander. 

Ahora bien, en los factores externos, se observa que tener acceso a financiamiento para la creación de la unidad de 
negocio, es estadísticamente significativo para el año de pandemia, y los posteriores a ella; específicamente, en el 2020 esta 
variable es significativa al 1% y aumenta la probabilidad de ser un emprendimiento establecido en 0,07 puntos porcentuales, 
para el 2021 es significativa al 0,1% y aumenta la probabilidad en 0,10 puntos porcentuales, ya en el 2022 es significativa al 
5% y el efecto marginal sobre el ser un emprendimiento establecido es de 0,03 puntos porcentuales. 
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Variable
2021 2022

Beta Efecto 
Marginal Beta Efecto 

Marginal
Internet
Categoría base: No 1: Sí -0,17800*** -0,06 -0,13793* -0,04

Redes Sociales
Categoría base: No 1: Sí -0,21515** -0,07 -0,28486*** -0,09

Página Web
Categoría base: No 1: Sí -0,31676 -0,10 -0,10010 -0,03

Financiamiento
Categoría base: No 1: Sí 0,30706*** 0,10 0,10846 0,03

Sector
Categoría base: 
Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

2: Minería -0,09852 -0,02 -0,92454 -0,29

3: Industria Manufacturera -0,47089*** -0,13 -0,20991 -0,05

4: Construcción -0,12890 -0,03 -0,08234 -0,02

5: Comercio y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas -0,61419*** -0,18 -0,51940*** -0,15

6: Transporte y almacenamiento -0,78529*** -0,24 -0,67082*** -0,20

7: Alojamiento y servicios de comida -0,88709*** -0,27 -0,70346*** -0,21

8: Información y comunicaciones -0,81023** -0,25 -0,66365* -0,20

9: Actividades inmobiliarias, profesionales y 
servicios administrativos -0,64884*** -0,19 -0,45293*** -0,13

10: Educación -0,91409*** -0,28 -0,50124 -0,14

11: Actividades de atención a la salud humana y de 
asistencia social -0,84010*** -0,26 -0,47458 -0,13

12: Actividades artísticas, de entretenimiento, de 
recreación y otras actividades de servicios -0,51960*** -0,15 -0,36884** -0,10

Nota: Significancia estadística según regla de decisión, ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de EMICRON 2021 y EMICRON 2022 (DANE, 2022b, 2023c)
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Entre los sectores donde se desempeña la actividad económica, los que resultaron estadísticamente significativos en 
los cuatro periodos, incluso al 5%, fueron: comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida; información y comunicaciones; las actividades inmobiliarias, 
profesionales y servicios administrativos; y lo relacionado con actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación 
y otras actividades de servicios. Con estos resultados, se afirma que desarrollar el emprendimiento en alguno de estos 
sectores afecta negativamente la probabilidad de ser un emprendimiento establecido en Santander, en comparación a 
aquellos que se desarrollan en el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Para cerrar el apartado de resultados de acuerdo con los objetivos planteados, se presenta la información de la siguiente 
manera:

El análisis descriptivo de datos reveló que en Santander, la mayoría de los micronegocios tienen una antigüedad superior a 
3,5 años y se concentran principalmente en el sector de servicios durante el período estudiado. Sin embargo, en el último 
año, ha habido un notable incremento en la cantidad de micronegocios en el sector de industrias manufactureras, mientras 
que se ha observado una disminución en los negocios enfocados en actividades agrícolas, ganaderas, de caza, silvicultura y 
pesca. Además, tras la pandemia por Covid-19, la motivación principal para establecer un micronegocio fue la búsqueda de 
nuevas oportunidades comerciales, seguida por la necesidad de generar ingresos. Respecto al financiamiento, los resultados 
indican que el uso de apalancamiento es bajo entre estos emprendimientos en el departamento, predominando los ahorros 
personales como principal fuente de recursos.

En cuanto a la empleabilidad, la mayoría funcionan sin emplear mano de obra, pero alrededor del 80% de las unidades de 
negocios no reportaron tener personal para el desarrollo de la actividad económica. Por lo que se refiere a la formalidad 
en el departamento, el análisis mostró que la mayoría de los micronegocios no cuentan con un registro mercantil vigente, 
lo cual es preocupante y pone en discusión la necesidad de acciones de socialización e incentivos que promuevan la 
formalidad entre los micronegocios de Santander. Por parte de la digitalización, los datos mostraron un avance en la 
cantidad de negocios con acceso o uso de internet para la actividad económica, a la vez, de evidenciar un aumento en 
los micronegocios que contaban con página web o redes sociales; esta tendencia coincide con el hecho de implementar 
alternativas digitales para la continuidad de los procesos productivos, dadas las medidas de aislamiento. 

De los resultados principales del modelo estimado, se encuentra que, entre las motivaciones, aquella que tiene mayor 
efecto marginal en la probabilidad de ser un emprendimiento establecido es crearlo por tradición familiar o herencia, 
comparado con el crearlo bajo la necesidad de un ingreso, durante los cuatro años de estudio; de igual manera, se pudo 
observar que la formalidad de entrada tiene un efecto positivo en la probabilidad de ser un negocio con más de 42 meses 
de antigüedad. 

Respecto a las variables de tamaño, la significancia de los quintiles de ventas y la cantidad de mano de obra empleada 
cambió entre los años; y de manera sorpresiva, la influencia del factor digitalización según acceso a internet y redes sociales, 
impacta negativamente la probabilidad de ser un negocio establecido. Por parte de los factores externos, se encontró que 
el financiamiento como recurso para la creación del negocio, afecta positivamente la probabilidad de ser consolidado en 
los años 2020 y 2021; en el caso de los sectores de producción que resultaron estadísticamente significativos, su influencia 
en la probabilidad es negativa en comparación con el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

Ante estos resultados, las acciones desde política pública pueden estar orientadas a promover el espíritu emprendedor y 
el conocimiento de mercados, para que cada vez sean más los negocios creados por la identificación de oportunidades en 
los mercados; adicionalmente, se debe impulsar la financiación en este tipo de negocios, con la finalidad de potencializar 
su crecimiento y su capacidad de generar puestos de trabajo en la región. Junto a lo anterior, sería oportuno generar 
actividades de conocimiento que les permita identificar las oportunidades y beneficios que puede otorgar las herramientas 
digitales al incluirlas en su negocio. 

5. Discusión final

Los resultados de nuestro estudio sobre la consolidación de micronegocios en Santander revelan varias conclusiones 
importantes y, en algunos casos, controvertidas que merecen una discusión detallada. En primer lugar, se encontró que la 
motivación para crear un emprendimiento debido a una oportunidad de negocio tiene un impacto positivo y significativo en 
la probabilidad de que un negocio se establezca, especialmente en los años posteriores a la pandemia (2020, 2021 y 2022). 
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Este hallazgo sugiere que la identificación de oportunidades en el mercado es un motor clave para el éxito empresarial, 
una conclusión que coincide con la literatura previa, como lo observado por Algalobo y Martínez (2024), quienes también 
destacaron la importancia de factores externos en el éxito de los emprendimientos .

Por otro lado, los datos mostraron que la digitalización, medida por el acceso a internet y el uso de redes sociales, 
impacta negativamente en la probabilidad de establecerse como un negocio consolidado. Este resultado es especialmente 
polémico dado el contexto actual donde se espera que la digitalización sea una ventaja competitiva. Una posible explicación 
puede ser que los micronegocios aún no han desarrollado plenamente las competencias necesarias para aprovechar 
estas herramientas digitales, un área que claramente necesita más apoyo e intervención gubernamental. Esta conclusión 
contrasta con estudios que promueven la digitalización como una vía de éxito empresarial, sugiriendo una revisión crítica 
sobre cómo y cuándo estas herramientas son implementadas por los emprendedores en Santander.

Asimismo, la formalidad, respaldada por la tenencia de un registro mercantil, mostró un efecto positivo constante en la 
probabilidad de que un negocio supere los 42 meses de antigüedad. Este hallazgo apoya la importancia de la formalización 
y la necesidad de políticas públicas que incentiven a los emprendedores a registrar sus negocios. Esto se alinea con las 
recomendaciones de estudios previos que subrayan la importancia de la formalidad para acceder a recursos financieros y 
legales que faciliten la sostenibilidad empresarial.

Finalmente, el acceso a financiamiento demostró ser un factor significativo especialmente durante y después del año de la 
pandemia. Este hallazgo es congruente con la teoría económica que sostiene que el financiamiento es vital para la creación 
y mantenimiento de nuevos negocios, reafirmando las conclusiones de García, Zerón y Sánchez (2018) sobre el impacto 
del acceso al crédito en la apertura de empresas. Sin embargo, es preocupante que tan solo una pequeña fracción de los 
micronegocios en Santander recurra a créditos bancarios, lo que pone de manifiesto una brecha en la disponibilidad o el 
acceso a estos recursos que debe ser abordada mediante políticas públicas efectivas.

En conclusión, los resultados de este estudio proporcionan una visión integral de los factores que influyen en la 
consolidación de los micronegocios en Santander. Mientras que algunos hallazgos corroboran estudios previos, otros 
desafían las expectativas comunes y sugieren áreas de intervención y apoyo específicas. Es crucial que los formuladores 
de políticas consideren estos resultados para diseñar estrategias que realmente fomenten un entorno favorable para los 
emprendedores en la región.

6. Conclusiones

La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto significativo en el emprendimiento en Santander, como se observó en las 
fluctuaciones de las tasas de creación y consolidación de micronegocios. A pesar de las dificultades, muchos emprendedores 
lograron identificar y aprovechar oportunidades de negocio, lo que subraya la resiliencia y adaptabilidad del sector.

Las fluctuaciones en el número de emprendimientos durante y después de la pandemia reflejan tanto desafíos como 
oportunidades. Hubo un aumento en la creación de negocios motivados por oportunidades detectadas en el mercado 
post-pandemia, mientras que los emprendimientos creados para complementar ingresos familiares mostraron una menor 
tasa de consolidación, probablemente debido a la falta de enfoque y recursos dedicados exclusivamente al negocio.

La evolución de factores internos y externos destacó la importancia de la formalidad y el acceso al financiamiento como 
determinantes clave para la consolidación de los emprendimientos. La digitalización, aunque crucial en teoría, tuvo un 
impacto negativo, sugiriendo que la implementación de tecnologías digitales puede haber sido un desafío significativo para 
muchos micronegocios sin el apoyo y la capacitación adecuados.

Los determinantes identificados para la consolidación de emprendimientos incluyen la motivación basada en la identificación 
de oportunidades de negocio, la formalidad del negocio, y el acceso a financiamiento. La tradición familiar también juega 
un papel importante, proporcionando una base sólida y continuidad para los negocios. Sin embargo, factores como la 
digitalización requieren un enfoque más estratégico y apoyo estructurado para ser efectivos.

Se recomienda en futuros estudios incorporar una mayor diversidad de variables que puedan capturar más detalladamente 
las dinámicas y factores que influyen en la creación y consolidación de micronegocios. Específicamente, se sugiere incluir 
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variables relacionadas con el acceso a tecnología, la adopción de prácticas sostenibles, y las redes de apoyo comunitarias 
y empresariales. Además, sería beneficioso que las futuras líneas de investigación, contemplen análisis comparativos con 
otras regiones de Colombia para identificar similitudes y diferencias en el impacto de la pandemia y las estrategias de 
recuperación, así como llevar a cabo estudios longitudinales que sigan la evolución de los emprendimientos a lo largo del 
tiempo, proporcionando una visión más completa de los efectos a largo plazo de la pandemia y otras crisis económicas.  

Finalmente, las limitaciones del estudio radican en que, si bien las investigaciones analizadas guiaron la definición de 
variables para este estudio, la literatura existente no aborda de manera similar la metodología utilizada, ya que la mayoría se 
centra en las características propias del individuo emprendedor. Adicionalmente, este estudio se basó en datos específicos 
de micronegocios en Santander y el periodo 2019-2022, lo que puede limitar la generalización de los resultados a otras 
regiones o períodos diferentes. Dado que, el impacto de la pandemia de Covid-19 introduce variables contextuales únicas 
que pueden no repetirse en el futuro, se ve la necesidad de realizar más para validar y expandir estos hallazgos.  
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Contribución de los autores:

El propósito de esta investigación es proponer un modelo para el diseño de ambientes laborales 
en las Pymes Bogotá Área – Metropolitana tomando como guía la metodología de la Ingeniería 
Kansei, con el apoyo de instrumentos como la encuesta y la prueba de diferencial semántico, las redes 
neuronales (perceptrón multicapa) para su validación.  Se elabora un cuestionario con cuestionario con 
el apoyo de expertos, al que se le realiza una prueba piloto para mejorar y evaluar la pertinencia de 
las preguntas. Haciendo uso del Software SPSS se realizó el análisis estadístico, aplicando las pruebas 
de normalidad, realizando correlaciones de Spearman, análisis de componentes principales, regresión 
lineal a las ecuaciones resultantes para entender las relaciones entre las percepciones estudiadas y el 
ambiente laboral en general. Posteriormente, hizo uso del perceptrón multicapa como modelo de 
redes neuronales para validar las relaciones entre las variables y percepciones propuestas permitiendo 
a su vez determinar la importancia de las dimensiones emocionales en el diseño de ambientes laborales, 
a partir de lo cual se pudo concluir que es posible la aplicación de la Ingeniería Kansei para el diseño 
de ambientes laborales.
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Modelo basado en Ingeniería Kansei para diseñar ambientes laborales 
en Pymes de Bogotá Área - Metropolitana

Modelo baseado na Engenharia Kansei para projetar 
ambientes de trabalho em PMEs na área metropolitana 
de Bogotá

O objetivo desta pesquisa é propor um modelo para o projeto de ambientes de trabalho em PMEs da 
Região Metropolitana de Bogotá, usando a metodologia da Engenharia Kansei como guia, com o apoio de 
instrumentos como a pesquisa e o teste de diferencial semântico, e redes neurais (perceptron multicamadas) 
para validação.  É elaborado um questionário com o apoio de especialistas, que é testado como piloto para 
melhorar e avaliar a relevância das perguntas. A análise estatística foi realizada com o software SPSS, aplican-
do testes de normalidade, correlações de Spearman, análise de componentes principais e regressão linear 
às equações resultantes para entender as relações entre as percepções estudadas e o ambiente de trabalho 
em geral. Posteriormente, utilizou-se o perceptron de múltiplas camadas como modelo de rede neural para 
validar as relações entre as variáveis e as percepções propostas, permitindo, por sua vez, determinar a impor-
tância das dimensões emocionais no projeto de ambientes de trabalho, a partir do qual foi possível concluir 
que é possível aplicar a Engenharia Kansei ao projeto de ambientes de trabalho.

Pa l av r a s-c h av e

Engenharia Kansei; ambiente 
de trabalho; PMEs; design 
emocional; análise de 
componentes principais; 
redes neurais; perceptron 
de múltiplas camadas

r e s u m o

The purpose of this research is to propose a model for the design of work environments in the SMEs Bogotá 
Metropolitan Area, taking as a guide the methodology of Kansei Engineering, with the support of instruments 
such as the survey and the semantic differential test, the neural networks (multilayer perceptron) for its vali-
dation.  A questionnaire is elaborated with the support of experts, and a pilot test is carried out to improve 
and evaluate the relevance of the questions. Using the SPSS Software, the statistical analysis was performed, 
applying the normality tests, performing Spearman correlations, principal component analysis, and linear re-
gression to the resulting equations to understand the relationships between the studied perceptions and the 
work environment in general.  Subsequently, the multilayer perceptron was used as a neural network model 
to validate the relationships between the proposed variables and perceptions, allowing at the same time to 
determine the importance of the emotional dimensions in the design of work environments, from which it 
was possible to conclude that the application of Kansei Engineering for the design of work environments is 
possible.

Ke ywo r d s 
Kansei Engineering; work 
environment; SMEs; 
emotional design; principal 
component analysis; neural 
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a b s t r a c t 

Model based on Kansei Engineering to design work 
environments in SMEs in the Bogota Metropolitan Area

2

1. Introducción

Los ambientes laborales en las pymes son de vital importancia para lograr el éxito de este tipo de organizaciones, ya que 
un entorno positivo y saludable promueve la productividad, retiene el talento, estimula la innovación y mejora la imagen de 
la organización. En este contexto, es crucial brindar condiciones favorables que fomenten el compromiso, la colaboración y 
el bienestar de los empleados, por tal razón, mediante el presente artículo, se plantea demostrar el diseño y desarrolla un 
modelo de ambientes laborales teniendo en cuenta la metodología de la Ingeniería Kansei en Pymes de la región de Bogotá 
Área-Metropolitana, que tiene en cuenta las necesidades emocionales de los colaboradores con el fin de generar espacios 
de trabajo que sean agradables, motivadores, emocionalmente saludables y que impacten positivamente en el logro de los 
objetivos propuestos por la organización

Tomando en cuenta lo mencionado, es crucial resaltar que mejorar constantemente el ambiente laboral requiere un análisis 
exhaustivo y un diagnóstico preciso. Esto es de suma importancia para una gestión adecuada del cambio, ya que dicho 
cambio afecta significativamente el comportamiento de los colaboradores y en general a la organización. Su influencia se 
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hace especialmente evidente en la interacción laboral, la conducta y los sentimientos de los colaboradores (De La Hoz 
Hernández et al., 2020).

Ante este panorama, si las empresas del sector no toman decisiones que les permitan mejorar su ambiente laboral de 
manera significativa, es muy probable que los índices de productividad e innovación organizacional no se fortalezcan, 
repercutiendo en las dinámicas económicas y de crecimiento de cada uno de los sectores, ya que las percepciones de los 
empleados con respecto a su entorno se reflejan en el comportamiento y en cómo actúan con su entorno, impactando 
de manera directa en su desempeño y motivación al momento de asumir sus labores para contribuir positivamente a los 
objetivos (Chirinos, Merino y Martínez, 2018)

En este contexto, se presentan los tres ejes desde los cuales se realiza la investigación cienciométrica con el fin de 
establecer el estado de arte con relación al diseño de ambientes laborales al interior de las Pymes:

• Ambiente Laboral: definido como el conjunto de competencias y habilidades que posee un líder empresarial, así como
los comportamientos y actitudes que adoptan los colaboradores que hacen parte del equipo de trabajo, haciendo
referencia a la forma en que se comunican entre sí y desempeñan sus labores, junto con la interacción de la empresa
con la tecnología utilizada en sus operaciones y con la naturaleza de las tareas individuales de cada empleado (Rodas
Andrade, 2011).

• Innovación Organizacional: esta forma de innovación se refiere a la implementación de un nuevo enfoque organizativo
en los procedimientos, la estructura del entorno laboral o las interacciones externas de la compañía (Robayo, 2016).

• Ingeniería Kansei: metodología que busca el diseño, desarrollo y mejora de productos centrada en el usuario que
se enfoca en satisfacer las necesidades y preferencias del usuario final, estableciendo un conjunto de procedimientos
para pasar de las percepciones, gustos, emociones y sensaciones asociados con conceptos o productos existentes a
soluciones concretas mejorando las características de diseño (Nagamachi, 1995).

De esta manera, se observa que la ingeniería Kansei como  metodología de diseño, se está usando junto con un sin número 
de herramientas que van desde QFD para convertir los requisitos funcionales y emocionales de los clientes en parámetros 
mejorados de diseño de producto (Ginting y Ali, 2019) hasta llegar a la aplicación de inteligencia artificial y redes neuronales 
para robustecer su desarrollo y aplicación dentro de problemas cada vez más complejos como es el caso del modelamiento 
de  la confianza de las pymes en la implementación de Industria 4.0 (Okayama, Trapsilawati, Ushada, Wijayanto y 2021) o el 
rediseño rápido y eficiente de procesos de manufactura (Ke, Jiang, Zhu y Wang, 2022).

En síntesis, al considerar estos tres enfoques, se puede concluir que la innovación se torna como un elemento fundamental 
para fomentar el crecimiento sostenible, así como un factor crucial para lograr ventajas competitivas que aseguren la 
supervivencia empresarial en un entorno organizacional complejo y caracterizado por la incertidumbre de los mercados 
(Luna,  Arrieta y Escobar, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, se puede considerar como alternativa de mejora la aplicación de nuevas metodologías en el 
análisis de los ambientes laborales dentro del ámbito de las pymes en Bogotá-Área Metropolitana, en donde se tengan en 
cuenta sus dimensiones, así como las sensaciones y emociones de los colaboradores, para lograr entender y mejorar estos 
entornos que presentan un gran dinamismo.

La presente investigación se centra en aplicar la ingeniería Kansei para el diseño de ambientes laborales en pymes del área 
metropolitana de Bogotá, a través de una metodología mixta que permite priorizar a través de las correlaciones de ejes 
semánticos y el alfa Cronbach los componentes principales para analizarlos con las redes neurales y generar un modelo de 
ambientes laborales basado en las emociones.

2. Marco Teórico

Ambientes laborales

El ambiente laboral de acuerdo con Likert y Gibson (1986) es la característica en la que la organización adquiere su 
personalidad, su estructura psicológica, el carácter con el cual sus miembros van a interactuar, esto debe perdurar en el 
tiempo hasta que se puedan describir como atributos y valores propios de la organización (Caicedo Rodríguez, 2016).
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Es importante destacar que, aunque ha venido en aumento la importancia que le dan las organizaciones a la generación 
de ambientes laborales amigables con los clientes internos, se evidencia que diseñar este tipo de espacios que satisfagan 
todas las necesidades y que generen el anhelado bienestar laboral se hace cada vez más complejo dadas las dinámicas de un 
mundo cada vez más globalizado. Para el caso de las pymes diferentes estudios a nivel nacional determinan la existencia de 
ambientes laborales deficientes dentro de estas organizaciones (altos niveles de rotación de personal, insatisfacción, estrés 
y baja remuneración) (Jordan, 2020;  Aguirre, Gómez, Hernández y Tobos, 2021; Mejía y Lozano, 2021; Castaño-Ravagli y 
Álvarez-Girlado, 2017).

Ingeniería Kansei

La Ingeniería Kansei es una metodología es precursora y muy completa en su campo y proporciona un enfoque sistemático 
para diseñar productos que generen respuestas emocionales positivas en los usuarios. Se trata de una herramienta de 
ingeniería que tiene como objetivo entender las necesidades emocionales de los usuarios, mediante el uso de modelos 
estadísticos y matemáticos de predicción para relacionar las características de los productos con dichas necesidades que 
hacen parte de las emociones (Mondragón y Vergara, 2008).

Existen varios métodos diferentes para la aplicación de Ingeniería Kansei como se observa en la Figura 1. Estos, además, 
pueden variar entre sí se aplican a campos de investigación diferentes. Aun así, Schütte, (2005) logra identificar algunos 
patrones que son compartidos por todos estos procedimientos (Chamorro Cañas, 2018).

Figura 1. Modelo de Ingeniería Kansei propuesto por Ishihara, Nagamachi, Schütte y Eklund (2008)
Fuente: Adaptado de Chamorro Cañas, (2018, p.39)    

Selección del dominio: puede definirse como la idea del producto perfecto, en donde se debe seleccionar el mercado al 
cual se va a dirigir, se preparan muestras y la información técnica que requiere para el diseño y desarrollo del producto o 
servicio. Las acciones de este paso están enfocadas en contextualizar o describir las características del producto en donde 
se pueda representar de la mejor forma (Avendaño y Álvarez 2013).

Delimitación del espacio semántico: según Avendaño y Álvarez (2013) la delimitación del espacio semántico se debe 
realizar en los siguientes pasos: 

• Recolección de palabras Kansei: en donde se relacionan las necesidades emocionales del producto, las que se eligen de
todas las fuentes que estén disponibles, que permitan describir el dominio de forma fiel a las necesidades del usuario. 

• Selección de palabras Kansei: se debe partir del uso del total de palabras Kansei elegidas para no perder información
valiosa, luego se hace la reducción de datos hasta encontrar lo que se requiere para el diseño. 

Delimitación del espacio de propiedades: de acuerdo con Avendaño y Álvarez (2013) citando a Schütte (2004) no hay un 
método plenamente desarrollado para la construcción y delimitación del espacio de propiedades, pero propone tres pasos 
que mejoran este proceso:
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• Colección: en este paso se realiza un estudio de los productos que ya existen, para identificar cada una de sus
características, propiedades, categorías, así como incluir los conceptos sugeridos por los profesionales que están
apoyando el estudio. 

• Selección:  una vez establecidas las propiedades estas se priorizan y se validan con la ayuda de los consumidores, para
el caso de nuevos conceptos se hace uso de los grupos de expertos.

• Compilación: se seleccionan los ítems de acuerdo con los resultados de la categorización resultante de las necesidades
del producto, este puede hacerse también haciendo uso de herramientas de análisis estadístico. 

Síntesis: en el estudio Kansei esta etapa es considerada de vital importancia ya que es en donde se puede establecer 
para cada propiedad una jerarquización, así como las relaciones que existen entre los estimulo generados y los Kansei 
seleccionados para el análisis, por otro lado, se puede determinar el impacto puede tener una propiedad dentro del espacio 
de propiedades del producto.

Test de validación y construcción del modelo: al final, dependiendo del método de síntesis escogido, el modelo que se 
construya será matemático o no matemático. Sea como sea, antes de ser utilizado como predictor de futuros productos 
tiene que ser evaluado, para la propuesta del modelo de diseño.

Redes neuronales

Las redes neuronales son modelos de carácter matemático que están compuestas por unidades procesamiento llamadas 
neuronas artificiales inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, que están interconectadas y trabajan en conjunto 
para realizar tareas de procesamiento de información. Cada neurona artificial en una red neuronal tiene una entrada, 
que representa la información que recibe, y una salida, que es el resultado del procesamiento de esa información. La 
información fluye a través de las conexiones las unidades y estas conexiones tienen asociados unos pesos que determinan 
la importancia relativa de cada conexión en el cálculo de las salidas (Olabe, 2015).

Las redes neuronales ajustan los pesos de sus conexiones mediante un proceso de entrenamiento para aprender a realizar 
tareas específicas, como reconocimiento de patrones, clasificación de datos, predicción, entre otras. El entrenamiento se 
basa en presentar a la red un conjunto de ejemplos y comparar las salidas obtenidas con las salidas deseadas, utilizando 
algoritmos de aprendizaje para actualizar los pesos y minimizar la diferencia entre las salidas obtenidas y las esperadas.

Perceptrón multicapa

Es un tipo de red neuronal artificial que consta de múltiples capas de neuronas relacionadas entre sí, que están compuestas 
por una capa de entrada, que pueden tener una o varias capas ocultas y una capa de salida, la función de la capa oculta 
es procesar la información recibida de la capa anterior y realiza una transformación no lineal utilizando una función 
de activación. Durante el entrenamiento del perceptrón multicapa, se utilizan algoritmos de aprendizaje como la retro 
propagación del error para ajustar los pesos iterando las conexiones hacia atrás dentro de la red (Haykin, 2009).

En la aplicación de Ingeniería Kansei, se han establecido restricciones para los modelos estadísticos en los que se deben 
relacionar la matriz de propiedades para los productos analizados y el espacio semántico. Una de las principales limitaciones 
es el supuesto de normalidad buscado en las observaciones, el cual no se cumple debido a que la valoración de las 
emociones se realiza por medio de una escala discreta como los es la escala Osgood en lugar de una escala continua. 

Esta ha sido una limitación en la mayoría de los estudios de Ingeniería Kansei, por lo tanto, el uso de redes neuronales en 
estos estudios se ha convertido en una alternativa interesante y prometedora (Álvarez, 2009).

3. Metodología

El desarrollo de este estudio se realizó por medio una metodología mixta,  combinando elementos tanto cuantitativos 
como cualitativos dado que, está enfocado específicamente a las percepciones que tienen los colaboradores de la Pymes 
de Bogotá Área-Metropolitana de los ambientes laborales en los que se desempeñan, por lo tanto se hace necesaria la 
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utilización de herramientas para el análisis cualitativos como  la encuesta y apoyados de la escala de Likert para medir las 
percepciones, las emociones y los sentimientos, para posteriormente hacer uso de herramientas estadísticas o cuantitativas 
y así analizar los datos arrojado por la encuesta. A continuación, se detallan los pasos seguidos en la investigación.

Análisis cienciométrico: se hizo una revisión en la base de datos Scopus de la literatura científica relacionada con el diseño 
de ambientes laborales en las Pymes, en donde se consideraron palabras clave como: ambientes laborales; innovación 
organizacional; talento humano; condiciones laborales; lugar de trabajo seguro; bienestar en el lugar de trabajo; estructura 
organizativa; emociones; sensaciones; percepciones; sentimientos, haciendo énfasis en cómo lograr el bienestar de los 
empleados y las herramientas que se utilizan para poder lograr estas metas de bienestar. Esta revisión permitió identificar 
las nuevas tendencias, al igual que las principales dimensiones del ambiente laboral contempladas en trabajos previos.

Diseño y validación del instrumento: luego de la revisión de la literatura en donde se determinan las principales dimensiones 
de los ambientes laborales y con la ayuda de la primera casa del QFD (Quality Function Deployment), se priorizan y se 
determinan cuales se van a considerar el diseño de ambientes laborales de las Pymes del área de estudio.

Ya seleccionadas las dimensiones, se establecen adjetivos que se considera deben ser tenidos en cuenta para la elaboración 
de las preguntas que se van a incluir dentro del cuestionario para la posterior realización de la encuesta, las preguntas son 
de tipo cerrado y se usa la escala de diferencial semántico determinar las emociones y percepciones de los encuetados. Ya 
construido el instrumento, se procede a aplicarlo a una muestra piloto con el fin de recibir la realimentación y hacer las 
respectivas correcciones, posterior a esto, se pone a disposición de tres expertos el instrumento con el fin de mejorarlo 
y dejarlo listo para su aplicación.

Aplicación de instrumento de recolección de información: este es distribuido y se pone a disposición de manera temporal 
por medio web en Google Forms para su diligenciamiento por parte de la población objetivo y es divulgada por redes 
sociales especializadas como LinkedIn, WhatsApp y Twitter, las preguntas son cerradas debido a la facilidad de codificar y 
preparar la información para su análisis. 

Análisis de datos:  los datos obtenidos fueron analizados mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para 
conocer las percepciones que tiene los colaboradores con respecto a los ambientes laborales en los cuales se desempeñan 
dentro de las Pymes.

Validación del modelo: se hizo uso de las redes neuronales (perceptrón multicapa) que permitió evaluar la influencia de 
las dimensiones sobre el diseño de los ambientes laborales, determinando que las dimensiones emocionales tienen un 
porcentaje alto con respecto a las demás dimensiones de la pirámide de las necesidades.

Resultados: una vez realizados los análisis, se evidencia que es viable realizar el diseño de ambientes laborales agradables 
para las Pymes de la región de Bogotá Área - Metropolitana mediante el uso de las metodologías propuestas por la 
Ingeniería Kansei, comprobando dicha validez mediante el uso de redes neuronales.

4. Resultados y discusión

Dimensiones de los ambientes laborales

Como resultado de la revisión bibliográfica se identificaron un gran número de dimensiones que ayudan a entender y 
analizar de mejor forma los ambientes laborales, a continuación se presentarán las que se consideran especialmente 
relevantes para entender cómo se relacionan los miembros de un equipo y cómo se puede fomentar un clima laboral 
positivo, siendo estas: claridad organizacional, normas, responsabilidad, recompensa, apoyo de la dirección, estructura 
organizacional, toma de decisiones, gestión de conflictos, espíritu de trabajo, autonomía laboral, calidez, consideración, 
motivación, cohesión, confianza.

La comprensión de las anteriores dimensiones permite a los líderes de las organizaciones diseñar y mantener un ambiente 
positivo laboralmente, así como saludable, lo que puede generar un mayor compromiso, satisfacción de los colaboradores, 
reducción en la rotación de personal, la productividad y la rentabilidad de la organización.
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Integración Maslow-Kansei

De acuerdo con Chiavenato (2007) las jerarquías de las necesidades de Maslow se presentan en forma de una pirámide, 
con las necesidades más básicas en el nivel inferior, las cuales deben ser satisfechas para que la persona pueda avanzar y las 
necesidades más elevadas en la parte superior. 

Como ya se explicó anteriormente, la Ingeniería Kansei es una metodología que sirve para el diseño, desarrollo y mejora de 
productos o servicios basados en las emociones, sentimientos y deseos del consumidor; la Pirámide de Maslow describe la 
jerarquía de necesidades humanas que deben ser satisfechas para lograr una motivación y autorrealización óptimas, por lo 
tanto, al integrar la Pirámide de Maslow con la Ingeniería Kansei, se pueden desarrollar productos o servicios que satisfagan 
las características esenciales y también las necesidades psicológicas y emocionales del consumidor.

Para este estudio específico se construye una pirámide de necesidades del usuario de los ambientes laborales haciendo 
símil con la propuesta de Maslow, tal como se presenta en la Figura 2. 

Figura 2. Comparativo Maslow vs. Necesidades de los ambientes laborales
Fuente: Adaptado de Keisen Consultores (2020)

La pirámide de la Figura 2 consta de 4 niveles que son nombrados de la siguiente forma:

Primer nivel de seguridad, higiene y bienestar: cubre las necesidades fisiológicas y de seguridad en este caso para los 
ambientes laborales, en donde se considera que las dimensiones de claridad organizacional, normas, responsabilidad, 
recompensa y apoyo de la dirección, por sus características contribuyen al cumplimiento de las necesidades básicas de los 
colaboradores.

Segundo nivel funcionalidad: busca cumplir con los requisitos técnicos y funcionales del ambiente laboral, donde se 
consideran las siguientes dimensiones: estructura organizacional, toma de decisiones, gestión de conflictos, espíritu de 
trabajo. En este sentido, la funcionalidad de un ambiente laboral es proporcionar un espacio y condiciones adecuadas para 
que los colaboradores lleven a cabo sus tareas de forma efectiva y eficiente. 

Tercer nivel usabilidad: se define como la facilidad con la que un usuario puede utilizar un producto o sistema para lograr 
sus objetivos de manera satisfactoria, convirtiéndose en un factor importante para lograr la satisfacción del cliente, por lo 
tanto, la generación de emociones positivas. Para este nivel se consideran las siguientes dimensiones: autonomía laboral, 
calidez y consideración.

Cuarto nivel necesidades Kansei: es la profundización de las emociones, percepciones y sensaciones que los empleados 
buscan de los ambientes laborales y la forma cómo se relacionan con sus expectativas particulares. Para este nivel se 
considerarán las dimensiones: Motivación, cohesión y confianza. 
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A partir de lo anterior, la Ingeniería Kansei se puede aplicar a los cuatro niveles de las necesidades de los colaboradores 
para mejorar los ambientes laborales y aumentar su satisfacción. Se considera que esta integración logra un impacto 
significativo y positivo ya que cuando la satisfacción laboral mejora, los trabajadores suelen sentirse más felices, motivados 
y comprometidos con sus tareas diarias.

Adicional a las dimensiones establecidas a partir de este estudio teórico, se identifican e incluyen para el análisis emociones 
y sensaciones positivas que experimentan los colaboradores dentro de los ambientes laborales, con el fin de conocer 
mucho mejor estos aspectos que están directamente ligados con la ingeniería Kansei, entre las que se consideran más 
importantes están: libertad, realización personal, motivación, valoración, respaldo, tranquilidad, estrés, ansiedad, frustración, 
estancamiento, agotamiento, incomodidad.

Priorización de dimensiones

La matriz de correlaciones QFD es una herramienta utilizada para determinar la relación entre las diferentes características 
específicas de un producto o servicio y el impacto que se logra en la satisfacción que este genera en el cliente. En el caso 
específico de los ambientes laborales, la matriz se utiliza para identificar la importancia relativa de las diferentes dimensiones 
del ambiente organizacional, la satisfacción y el desempeño de los colaboradores. La Tabla 1, presenta la ponderación y los 
pesos porcentuales resultado de realizar el análisis de la primera casa de la calidad.

Tabla 1. 
Priorización de dimensiones.

ID Ponderación Dimensiones %
1 850,00 Apoyo de la dirección 10,22%

2 800,00 Estructura organizacional 9,62%

3 775,00 Motivación 9,32%

4 733,30 Cohesión 8,82%

5 600,00 Toma de decisiones 7,22%

6 575,00 Autonomía laboral 6,91%

7 575,00 Calidez 6,91%

8 508,30 Normas 6,11%

9 500,00 Responsabilidad 6,01%

10 483,30 Gestión de Conflictos 5,81%

11 458,30 Consideración 5,51%

12 425,00 Espíritu de trabajo 5,11%

13 358,30 Recompensa 4,31%

14 341,00 Claridad organizacional 4,10%

15 333,30 Confianza 4,01%

Fuente. Elaboración propia.

Desarrollo del trabajo de campo

El formulario es proporcionado a los encuestados, quienes lo realizan sin la mediación de intermediarios y las respuestas son 
marcadas de forma autodeterminada, estas encuestas se realizan por medio del método no probabilístico por conveniencia 
ya que de acuerdo con Sánchez, Reyes y Mejía (2018), debido al tamaño de la población el muestreo se realiza de forma no 
probabilístico, ya que no es posible acceder a un grupo específico de la población.

Para el caso de estudio se toman las pymes reportadas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), al corte del segundo 
trimestre de 2021 en donde se registran 26,460 pymes, y con una población laboral de 1,291,519 personas.

Los participantes de la muestra son las mujeres y los hombres que laboren o hayan laborado en las Pymes en la zona 
Bogotá-Área Metropolitana, esta se selecciona de manera aleatoria, buscando minimizar el sesgo de la encuesta y aumente 
la validez de los resultados, para evitar errores en la selección y asegurar la representatividad de la población, se considera 
un margen de error +/- 5%, un nivel de confianza del 95% y varianza máxima para las proporciones poblacionales (p=q=.5). 
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El tamaño de la muestra se tomó de acuerdo con la ecuación 1 (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014), ya que 
se conocía de antemano el tamaño de la población.

Donde:
• n es el tamaño de la muestra   
• Z es el nivel de confianza
• p es la variabilidad positiva
• q es la variabilidad negativa
• N es el tamaño de la población
• E es la precisión o error

Como resultado se obtiene 385, que es el número de encuestas que se deben realizar para poder completar el presente 
estudio de acuerdo con la población de interés y que estadísticamente cumple con las características de la población 
estudiada. 

La encuesta se aplicó entre meses de octubre y noviembre de 2022, el cuestionario tenía una duración de entre 13 y 
16 minutos y el objeto de recolectar información como: sexo, rango de edad, número de empleados, clasificación de la 
Pyme, tiempo laborado, como preguntas de caracterización. El formulario se proporciona directamente a los participantes, 
quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos de forma autodeterminada en donde las 
encuestas se realizarán por medio del método no probabilístico por conveniencia ya que de acuerdo con (Sánchez, Reyes 
y Mejía, 2018), el muestreo no estadístico o no probabilístico es aquel que selecciona los casos o individuos según la 
posibilidad de acceder a ellos. A continuación, se solicitaba la calificación subjetiva por medio de la escala de diferencial 
semántico, sobre la percepción de los encuestados sobre los ambientes laborales en los que desempeñan, el cuestionario 
estaba dividido en seis partes las cuatro primeras evaluando los niveles de la pirámide Kansei propuesta y las otras dos 
en donde se evaluaban las percepciones y sensaciones tanto positiva como negativas que tienen los colaboradores de las 
Pymes con respecto al ambiente laboral en el que se desempeñan.

Desarrollo Kansei

De acuerdo con la metodología de la Ingeniería Kansei, para poderla aplicar se deben realizar una serie de pasos, los cuales 
son documentados a continuación, para poder validar la aplicación de esta al diseño o mejora de productos, para este caso 
a los ambientes laborales.

Como resultado de las encuestas se obtuvo 407 respuestas, a las que se les realizó prueba de confiabilidad alfa de Cronbach 
para la muestra total, así como para cada una de las partes del cuestionario, estos resultados se pueden observar en la 
(Tabla 2), donde se puede ver que los alfa son mayores a 0.9, lo cual indica una alta confiabilidad de la escala y confirma la 
validez de los resultados obtenidos.

 
Tabla 2. 
Prueba de confiabilidad encuesta ambientes laborales

Alfa de Cronbach
Toda la muestra 0,97

Seguridad Higiene y Bienestar 0,89

Funcionalidad 0,90

Usabilidad 0,88

Necesidades Emocionales Kansei 0,91

Emociones y Sensaciones Positivas 0,92

Emociones y Sensaciones Negativas 0,91

Fuente: Elaboración propia.
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Prueba de normalidad

La primera prueba que se realiza es la de normalidad, la cual se ejecuta por medio del software estadístico SPSS (IBM Corp., 
2019), encontrando que los resultados de los datos de las dimensiones estudiadas no están distribuidos conforme a la 
distribución normal, para este caso se hace uso de la prueba De Kolmogórov-Smirnov, en donde se pueden observar los 
valores tomados por la misma y en donde los niveles de significancia para cada una de las dimensiones son menores que 
0.05, por lo tanto se concluye de forma categórica que estos no se distribuyen normalmente.

Coeficiente de correlación 

Debido a que los datos no se distribuyen normalmente, mediante el software SPSS (IBM Corp., 2019) se realiza el cálculo 
de las correlaciones para las dimensiones evaluadas haciendo uso de la correlación de Spearman. De esta manera, en la 
Figura 3, se evidencian correlaciones positivas fuertes entre la mayoría de las dimensiones de cada uno de los niveles de la 
pirámide Kansei y correlaciones positivas con las emociones favorables, mientras que se observan correlaciones negativas 
entre la mayoría de las dimensiones y las emociones negativas.

Figura 3. Correlación resultados encuesta
Fuente: Elaboración propia, resultados SPSS, (IBM Corp. 2019).

Análisis factorial de componentes principales

El análisis de componentes principales se realiza por medio de una técnica estadística multivariada que se utiliza para 
identificar patrones en los datos y reducir la cantidad de dimensiones del conjunto de variables correlacionadas, en donde 
la idea es que las variables originales pueden ser explicadas por un número menor de variables latentes o factores que 
explican en mayor medida varianza en los datos, ayudando a simplificar su interpretación, se considera que un buen número 
de componentes principales para incluir en el análisis es aquel que explica al menos el 60% de la varianza total, sin embargo, 
esto puede variar según el contexto y los objetivos del análisis. 

Prueba Kaiser-Meyer-Olkin y Bartlet

La prueba de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) sirve para validar la adecuación de los datos al realizar el análisis de componentes 
principales, ya que mide la proporción de varianza compartida entre las variables observadas y la proporción de varianza 
explicada por los componentes principales. En general, se considera que un valor de KMO de 0.6 o superior indica que los 
datos están ajustados para realizar este análisis. 
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Para el caso de estudio la prueba da un resultado de 0,972 por lo que se considera adecuado hacer la prueba con el fin 
de reducir la cantidad de dimensiones de los datos. Adicionalmente, se realizó la prueba de Bartlett, que evalúa la hipótesis 
nula que la matriz de correlación de los datos es una matriz de identidad (lo que significaría que las variables no están 
correlacionadas) frente a la hipótesis alternativa que la matriz de correlación no es una matriz de identidad (lo que significa 
que las variables están correlacionadas). De acuerdo con el resultado de la prueba se rechaza la hipótesis nula ya que la 
significancia arrojada es de .000 en donde se puede concluir que las variables están correlacionadas y que los datos son 
adecuados para un análisis de componentes principales (Tabla 3).

Tabla 3. 
Prueba KMO y Bartlett

Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,972

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 34746,198

gl 5778

Sig. 0,000
Fuente: Resultados SPSS, (IBM Corp. 2019).

Perfiles semánticos

Para obtener los nuevos componentes se hace necesario extraer la matriz de componentes rotados que señala que 
estos son ortogonales o no correlacionados entre sí. En otras palabras, los componentes rotados son independientes 
entre sí y no comparten ninguna varianza. Esto ayuda que la interpretación de los componentes sea más fácil, ya que cada 
componente representa una fuente única de variabilidad en los datos, adicionalmente, se hace uso del método varimax, que 
busca mejorar la varianza de las cargas de los factores de cada variable en uno de los componentes y minimizar la varianza 
de las cargas en los otros componentes.

De acuerdo con la Tabla 4, se pueden observar los ejes semánticos que se han formado después de realizar la prueba de 
componentes rotados usando el método varimax, en donde claramente se observa la generación de 13 ejes semánticos, 
los cuales se han renombrado de acuerdo con las dimensiones con los elementos que los componen.

Tabla 4.  
Correlaciones ejes semánticos, alfa Cronbach, componentes principales.

Ejes Semánticos Correlación Alfa de Cronbach % de Varianza % Var. Acum.

E1_Clima_Interno 0,989 0,988 28,05% 28,05%

E2_Clima_Emocional 0,956 0,972 9,93% 37,98%

E3_Bienestar_Laboral 0,247 0,886 6,05% 44,03%

E4_Experiencia_Percibida -0,205 0,890 5,04% 49,08%

E5_Cultura_Organizacional 0,866 0,847 2,84% 51,92%

E6_Ambiente_Trabajo 0,897 0,900 2,42% 54,34%

E7_Compromiso 0,842 0,850 1,58% 55,92%

E8_Satisfacción 0,833 0,807 1,57% 57,49%

E9_Empatia 0,799 0,794 1,44% 58,93%

E10_Colaboración 0,840 0,792 1,40% 60,33%

E11_Liderazgo 0,767 0,879 1,18% 61,51%

E12_Coordinación 0,774 0,615 1,10% 62,62%

E13_Empoderamiento 0,773 0,559 1,08% 63,70%
Fuente: Elaboración propia.

Análisis regresión lineal ambientes laborales

Esta técnica busca encontrar modelos que estimen cual puede ser la percepción de los 13 ejes semánticos encontrados 
en los nuevos grupos para el diseño de los ambientes laborales para las Pymes de Bogotá Área-metropolitana. Dada una 
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variable dependiente Y con un conjunto de variables independientes X1, X2, X3, ...Xp, en el análisis de regresión múltiple 
se establece una relación funcional expresada formalmente del siguiente modo, en la ecuación 2. 

donde los coeficientes β0, β1, β2, β3, … βP son los parámetros para estimar y se denominan coeficientes de regresión. 
Estos coeficientes nos indican la contribución de cada una de las variables independientes al modelo (Santesmases, 2009, 
pg. 280).

La revisión de los ambientes laborales de las Pymes en de Bogotá Área-Metropolitana, basado en ingeniería Kansei está 
dividida en 7 percepciones: seguridad, higiene y bienestar; funcionalidad; usabilidad; necesidades Kansei; emociones y 
sensaciones positivas; emociones y sensaciones negativas y finalmente ambientes laborales, siendo esta última la que recoge 
todos los elementos de diseño del presente estudio.

Con el fin poder determinar en cuanto depende y las relaciones que tienen estas variables dentro de los ambientes laborales 
de las pymes de la región estudiada, se realizan los cálculos de regresión (relación entre variables), análisis de varianzas 
ANOVA (varianza dentro y entre los grupos, determinando diferencias significativas entre las medias) y finalmente se 
determinan la relación de los coeficientes de la variable dependiente y las variables independientes. Es importante aclarar 
que para la construcción de las ecuaciones lineales se consideraran los ejes semánticos con significancias < .05.  (Tabla 5).

Tabla 5. 
Análisis estadístico ambientes laborales

Resumen del modelo

 Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.
Regresión Lineal

Modelo B Desv. 
Error Beta R 

Cuadrado
Sig. Cambio 

en F
(Constante) 0,005 0,004  1,475 0,141

.990 0,000

E1_Clima_Interno 0,780 0,003 0,897 281,404 0,000

E2_Clima_Emocional -0,041 0,002 -0,049 -16,889 0,000

E3_Bienestar_Laboral 0,017 0,002 0,022 10,219 0,000

E4_Experiencia_Percibida -0,010 0,002 -0,011 -5,770 0,000

E5_Cultura_Organizacional -0,062 0,001 -0,077 -55,426 0,000

E6_Ambiente_Trabajo 0,012 0,001 0,015 9,531 0,000

E7_Compromiso 0,310 0,006 0,238 51,043 0,000

E8_Satisfaccion -0,001 0,001 -0,002 -1,353 0,177

E9_Empatia 0,000 0,001 0,000 0,248 0,804

E10_Colaboracion -0,003 0,001 -0,004 -3,715 0,000

E12_Coordinacion -0,001 0,001 -0,002 -1,978 0,049

E13_Empoderamiento 0,000 0,001 -0,001 -0,618 0,537

ANOVAa

 Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 271,955 13 22,66294863 271137,542 ,000b

Residuo 0,033 394 0   

Total 271,988 406    

a. Variable dependiente: Ambientes laborales

b. Predictores: (Constante), E13_Empoderamiento, E4_Experiencia_Percibida, E3_Bienestar_Laboral, E12_Coordinacion, E9_Empatia, 
E10_Colaboracion, E7_Compromiso, E8_Satisfaccion, E5_Cultura_Organizacional, E6_Ambiente_Trabajo, E2_Clima_Emocional, 
E1_Clima_Interno

Fuente: Elaboración propia, resultados SPSS, (IBM Corp., 2019)
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Según los resultados obtenidos se puede afirmar que el modelo tiene una capacidad de predicción buena de acuerdo con 
el R cuadrado de .990, también, se puede apreciar que E1_Clima_Interno con beta de .897, tiene un alto aporte positivo 
a la ecuación analizada, por otro lado, la variable que menos aporte tiene es E5_Cultura_Organizacional con beta de 
-.077. Adicionalmente, el análisis ANOVA indica que el modelo es estadísticamente significativo, lo cual indica que si puede 
predecir elementos entre las variables analizadas en conjunto con la percepción Ambientes laborales representada en la 
Tabla 5.

Análisis redes neuronales

El análisis por medio de las redes neuronales y en específico el perceptrón multicapa, ofrecen importantes ventajas al 
analizar las relaciones entre las variables resultantes de un cuestionario, ya que se adaptan y aprenden de forma autónoma 
a medida que se proporcionan más datos, ayudando a mejorar su capacidad de predicción, siendo especialmente útil para 
el análisis de los ambientes laborales debido a que estos son dinámicos y volátiles. 

Por otro lado, debido a que el cuestionario se evaluó bajo las condiciones de las escalas de diferencial semántico de 
Osgood, se considera el error relativo como medida útil para evaluar la forma en la que el modelo puede aproximar y 
predecir de mejor forma teniendo en cuenta los datos del estudio, ya que es una medida que indica la proporción de error 
entre el valor de la encuesta y el valor predicho por la red neuronal, al minimizar este error, se busca ajustar los pesos y 
los sesgos para que las salidas predichas se acerquen lo más posible a los valores reales generados en la encuesta.

Por lo tanto, de los 407 resultados obtenidos en la encuesta se toman 262 datos (64.4%) para entrenamiento de la red 
neuronal, 101 datos (24.8%) para prueba y se dejaron 44 datos (10.8%) como reserva, es importante destacar que se hace 
uso de la función sigmoide para activación y la salida de la red neuronal. De acuerdo con SPSS (IBM Corp., 2019), se pueden 
evidenciar los siguientes resultados, los errores relativos para los datos de entrenamiento 1.17%; prueba 1.40% %, reserva 
1.38%, por otro lado, se indica que el eje semántico que mayor relevancia tiene para esta percepción es E1_Clima_Interno 
con el 59.47% del peso total, esta información que permite concluir que el modelo propuesto presenta un buen ajuste por 
medio del uso de redes neuronales Tabla 6.

Tabla 6. 
Redes neuronales para ambientes laborales

Ambientes Laborales

Función Activación Sigmoide
Error relativo

Función Salida Sigmoide

Percepción Importancia Entrenamiento Prueba Reserva

E1_Clima_Interno 59,47%

1,17% 1,40% 1,38%

E2_Clima_Emocional 4,38%

E3_Bienestar_Laboral 9,47%

E4_Experiencia_Percibida 6,67%

E5_Cultura_Organizacional 3,52%

E6_Ambiente_Trabajo 2,78%

E7_Compromiso 2,34%

E8_Satisfaccion 2,05%

E9_Empatia 1,11%

E10_Colaboracion 2,03%

E11_Liderazgo 2,06%

E12_Coordinacion 1,05%

E13_Empoderamiento 3,06%

Variable dependiente: Var_Amb_Lab

a. Los cálculos de error se basan en la muestra de comprobación.
Fuente: Elaboración propia, resultados SPSS, (IBM Corp., 2019).
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5. Resultados

Según los resultados obtenidos en el desarrollo de la metodología de la ingeniería Kansei, para el diseño de ambientes 
laborales de las Pymes de la región Bogotá Área-Metropolitana se plantea el modelo de la (Figura 4), al que se le incluyen 
los ejes semánticos hallados por medio del análisis de componentes principales, de acuerdo al resultado de la encuesta,  
este modelo se propone como una guía para las personas encargadas del diseño o rediseño, es importante analizar 
juiciosamente cada uno de los niveles propuestos para el modelo de ambientes laborales Kansei para Pymes, partiendo 
desde las sensaciones y emociones negativas que puedan tener los colaboradores, luego analizando los niveles de la 
pirámide Kansei (Seguridad, higiene, y bienestar, funcionalidad, usabilidad, necesidades Kansei), para finalmente evaluar las 
sensaciones y emociones positivas.

Es importante tener en cuenta que cada organización es única y puede tener diferentes características que influyen positiva 
o negativamente su clima organizacional. Por lo tanto, es posible que se necesiten medidas específicas para evaluar su 
ambiente laboral, ya que, algunas dimensiones del clima laboral pueden ser relevantes para algunos tipos de organizaciones, 
pero para otras no tanto, por tal motivo se recomienda realizar estudios específicos para comprender mejor el clima 
laboral en cada contexto particular y de esta forma poder aplicar le modelo propuesto de forma más efectiva.
 

Figura 4. Modelo final para el diseño de ambientes laborales en Pymes.
Fuente. Elaboración propia.

Según la Figura 5, se puede evidenciar que los diferentes métodos aplicados para analizar los ambientes laborales en las 
pymes de Bogotá área-Metropolitana, tienen grandes similitudes en algunas de las percepciones que se establecieron para 
este estudio. Es de suprema importancia destacar que hay dos percepciones que a las que se les debe prestar una mayor 
atención a momento de estudiar los ambientes laborales basados en la metodología Kansei y son las de la Emociones y 
sensaciones Positivas y las Emociones y sensaciones Negativas, ya que estas son las que presentan mayores variaciones 
entre las herramientas estudiadas; el resto de las percepciones analizadas presentan un nivel de ajuste bastante importante 
para cada uno de los niveles que se han propuesto para el modelo teórico de ambientes laborales basados en Ingeniería 
Kansei para las Pymes de la región de estudio.
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Figura 5. Resultados por herramientas.
Fuente: Elaboración propia. 

6. Discusión

Las investigaciones relacionadas con los ambientes laborales en Pymes están demostrando que es un entorno dinámico, 
debido a las necesidades específicas ya sea del colaborador o de la organización, por esto en los últimos años se han 
realizado investigaciones desde diferentes puntos de vista buscando un mejor entendimiento de estos. A continuación, se 
referencian algunas investigaciones que se considera tienen una amplia relación con el tema que fue desarrollado en el 
presente trabajo, ya que lo que se busca es mejorar los entornos laborales.

Dentro de los estudios desarrollados por diferentes autores se pueden encontrar resultados importantes como los que 
se van a presentar a continuación: la realización de análisis conceptuales que incluyen la relación entre la gestión de 
recursos humanos y la innovación en Pymes (Mear y Werner, 2021), la relación entre los elementos del capital intelectual, 
los factores con los cuales los ambientes laborales y la cultura de innovación interactúan para la mejora del rendimiento 
organizacional (Dabić, Lažnjak, Smallbone y Švarc, 2019), la propuesta de un modelo teórico para investigar el impacto que 
tienen las variables independientes con respecto a las formas de innovación ejercida por los empleados  (Khan y Mohiya, 
2020), el uso de Big Data como elemento que propicia la mejora de las funciones competitivas de los recursos humanos 
(Bhattacharyya , Verma y SIngh, 2020), la influencia del desempeño de las competencias políticas, dentro de las estructuras 
organizacionales (Mashavira, Chipunza, Dzansi y 2021), se evidencian avances en la observación de las dimensiones del 
emprendimiento corporativo, así como el impacto que acarrea la gestión de la innovación y la orientación del aprendizaje 
como los articuladores de la relación entre el desempeño de las Pymes y el liderazgo de la organización (Sawaean, Ali, 
Alenezi y 2020; Abdissa, Ayalew, Dunay y Ille, 2021).

Por otro lado, hay que considerar estudios que aportan enfoques diferentes tales como: los efectos sobre la productividad 
del capital estructural, la investigación, el desarrollo (I+D) y el capital organizativo como elementos de los generadores 
de innovación que contribuyen a la creación de cambios, mejoras técnicas, generación y transmisión   de conocimiento 
(Piekola, 2020). Finalmente, hay evidencias acerca de la contribución positiva a la innovación, así como, el desempeño de la 
empresa cuando se llevan los elementos del diseño a un nivel estratégico, donde se debe tener como objetivo, detallar las 
prácticas críticas y las tensiones potenciales con el fin elevar la legitimidad y las funciones organizacionales (Micheli, Perks 
y  Beverland, 2018), todos estos temas enfocados en la búsqueda de la mejora de los ambientes laborales así como las 
percepciones que los colaboradores tienen sobre estos.

Para el caso de las Pymes de la región de Bogotá Área-metropolitana en donde se presenta una amplia concentración de 
este tipo de organizaciones, ocupando 1,291,519 personas y con de 26,460 Pymes de acuerdo con la Cámara de Comercio 
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de Bogotá al corte del segundo trimestre de 2021, el análisis de los ambientes laborales constituye un factor de la mayor 
importancia para el desarrollo de estas, en donde promover un entorno laboral positivo, saludable y motivador beneficia 
tanto a los empleados como a la propia empresa, generando un círculo virtuoso de productividad, retención de talento, 
innovación y reputación empresarial, de acuerdo con esto se propuso la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo construir ambientes laborales agradables para Pymes de la zona Bogotá-Área Metropolitana a partir de la 
aplicación de la ingeniería Kansei como metodología de diseño?

La cual se responde mediante la hipótesis , en donde se consideran las dimensiones necesarias para el diseño de ambientes 
laborales basados en la Ingeniería Kansei como metodología de diseño.

Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis:

Ho: Mediante la ingeniería Kansei es posible diseñar un modelo basado en las dimensiones que caracterizan a los ambientes 
laborales de las Pymes en la región Bogotá-Área Metropolitana que propenda por la mejora del clima organizacional y la 
innovación para la sostenibilidad empresarial.

El uso de Ingeniería Kansei como metodología de diseño para los ambientes laborales es posible ya que se pueden 
medir las emociones, sensaciones, percepciones y sentimientos dentro de los ambientes laborales, en donde para el caso 
específico estas representan el 43.01% del modelo planteado, lo que puede considerarse como un porcentaje alto para la 
presente investigación, por lo tanto, se puede considerar como válida la hipótesis propuesta.

Siguiendo la metodología propuesta en Figura 4 es posible estructurar un modelo para el diseño de ambientes laborales 
encaminado hacia la mejora del clima organizacional mediante el uso de Ingeniería Kansei como metodología de diseño 
dentro de las Pymes de la región Bogotá Área-Metropolitana, teniendo en cuenta las emociones, percepciones, sensaciones 
y sentimientos de los colaboradores.

7. Conclusiones

Según los resultados obtenidos a partir de los análisis de los ambientes laborales en Pymes de la región Bogotá Área-Me-
tropolitana se puede concluir que:

• Se demostró que las emociones, sensaciones, percepciones, sentimientos y afectos de los colaboradores de los Pymes 
son una parte que en un alto porcentaje (43.01%) influye en el éxito de un ambiente laboral. Por lo tanto, la Ingeniería 
Kansei se convierte en una herramienta ideal para el diseño y rediseño de entornos laborales al tener en cuenta esa 
carga emocional y de sensaciones propia de los mismos.

• Se evidencia de acuerdo con la encuesta, que entre mayor sea la posición del colaborador dentro de la pirámide 
organizacional dentro de las Pymes son más altas las percepciones que estos tienen del ambiente laboral en el que 
laboran.

• Al utilizar redes neuronales de perceptrón multicapa en el análisis de ambientes laborales, se puede obtener un 
conocimiento más profundo y preciso sobre los factores que influyen en el rendimiento y el bienestar de los empleados. 
Esto, a su vez, puede ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más informadas, diseñar estrategias de gestión más 
efectivas y crear entornos laborales más saludables y productivos.

• De acuerdo con el análisis cienciométrico realizado de los ambientes laborales se pudo identificar que el área más 
relevante se centra en la orientación organizacional, en donde se destacan temas como el liderazgo transformacional, 
los factores que generan estrés, la innovación en la organización y los problemas de índole psicológico que enfrentan 
los colaboradores temas especialmente relevantes para comprender y mejorar el entorno laboral en las Pymes.

• Se identifican de herramientas matemáticas y de ingeniería con las que se pueden hacer análisis cualitativos y 
cuantitativos, que tienen un gran impacto para la mejora de ambientes laborales. Dentro de estas herramientas se 
destacan la el QFD, inteligencia artificial, Big Data, redes neuronales, entre otras que impactan de manera positiva la 
productividad y bienestar laboral en las Pymes.
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El teletrabajo se ha constituido como modelo de prestación de servicios que requiere necesariamente 
el uso de herramientas tecnológicas. Esta forma de desarrollar las actividades se ha expandido en el 
sector educativo. Desde la época de la pandemia por covid-19 se implementó con un mayor auge en 
el campo universitario enfrentando grandes retos y dificultades. El objetivo fue analizar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del teletrabajo implementado en el contexto de la educación 
universitaria, durante los años 2020-2021 en la Universidad Católica de Cuenca, Campus La Troncal, 
Ecuador. En la metodología se aplicó el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, el análisis FODA, la 
técnica de revisión bibliográfica, así como la interpretación y descripción a través de los grupos focales. 
De los resultados se desprende que, los docentes requieren capacidades y competencias específicas 
para desarrollar las actividades en teletrabajo. La implementación del teletrabajo en la educación 
universitaria presenta oportunidades significativas, pero también desafíos, que deben ser abordados 
con estrategias efectivas y un marco jurídico sólido para garantizar su aplicación exitosa, prevenir la 
vulneración derechos fundamentales y la aparición de enfermedades ocupacionales que se vinculan con 
esta forma de organización laboral.
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Modelo de teletrabalho na educação universitária:
Estratégias para fortalecer sua implementação na 
Universidad Católica de Cuenca, Equador

O teletrabalho estabeleceu-se como um modelo de prestação de serviços que requer necessariamente 
a utilização de ferramentas tecnológicas. Esta forma de realizar actividades expandiu-se no sector 
educativo. Desde a época da pandemia de covid-19, tem sido implementado com maior intensidade no 
âmbito universitário, enfrentando grandes desafios e dificuldades. O objetivo foi analisar os pontos fortes, 
oportunidades, fraquezas e ameaças do teletrabalho implementado no contexto do ensino universitário, 
durante os anos 2020-2021 na Universidade Católica de Cuenca, Campus La Troncal, Equador. A metodologia 
aplicada foi uma abordagem qualitativa descritiva, análise SWOT, técnica de revisão da literatura, bem como 
interpretação e descrição através de grupos focais. Os resultados mostram claramente que os professores 
necessitam de aptidões e competências específicas para desenvolver actividades de teletrabalho. A 
implementação do teletrabalho no ensino universitário apresenta oportunidades significativas, mas também 
desafios, que devem ser abordados com estratégias eficazes e um quadro jurídico sólido para garantir a sua 
implementação bem sucedida, evitar a violação dos direitos fundamentais e o aparecimento de doenças 
profissionais que estão ligadas a esta forma de organização do trabalho.

Pa l av r a s-c h av e

Ensino superior ; SWOT; 
Modalidade virtual; 
Teletrabalho; Professor 
universitário; Trabalho 
remoto
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a b s t r a c t 

Teleworking has become a model of service provision that necessarily requires the use of technological tools. 
This way of developing activities has expanded in the educational sector. Since the COVID-19 pandemic, it 
has implemented a greater boom in the university field facing great challenges and difficulties. The objective 
was to analyze the strengths, opportunities, weaknesses, and threats of telework implemented in the context 
of university education, during 2020-2021 at the Catholic University of Cuenca, Campus La Troncal, Ecuador. 
In the methodology applied the qualitative approach of descriptive type, SWOT analysis, the technique of 
literature review, as well as the interpretation and description through focus groups. From the results, it is 
clear that teachers require specific skills and competencies to develop telework activities. The implementation 
of telework in university education presents significant opportunities, but also challenges, which must be 
addressed with effective strategies and a solid legal framework to ensure its successful implementation, 
prevent the violation of fundamental rights, and the emergence of occupational diseases that are linked to 
this form of labor organization.

Ke ywo r d s 
Higher education; SWOT; 
virtual modality; telework; 
university professor; remote 
work

Telework model in university education:
Strategies to strengthen its implementation at the 
Catholic University of Cuenca, Ecuador

1. Introducción

El teletrabajo ha emergido como una práctica laboral de relevancia creciente en el contexto actual, aportando cambios 
significativos en las operaciones de las personas que desempeñan sus roles a través de medios digitales. Durante la 
pandemia provocada por el coronavirus se implementó de manera inmediata e inesperada siendo la herramienta principal 
para enfrentar la emergencia sanitaria (Ramírez, Tapia, Vega y Villagómez, 2021). Algunos Estados como Ecuador, Perú, 
Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, reformaron su legislación y establecieron acciones ejecutivas para adaptarla a la 
emergencia sanitaria, mientras que otros comenzaron la aplicación de esta forma de empleo sin ningún tipo de preparación 
o capacitación para sus trabajadores y sin contar con la legislación que regulara las directrices para su ejecución como fue 
el caso de Venezuela y Uruguay. 
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En Ecuador se regula por primera vez el teletrabajo para el sector privado mediante acuerdo ministerial y lo define como: 
“Una forma de prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo a través 
de las cuales el trabajador/a realiza sus actividades fuera de las instituciones del empleador” (Ecuador - Ministerio del 
Trabajo 2016-190), ajustado a la naturaleza propia de dichas actividades y con el uso exclusivo de las tecnologías, tanto 
para la ejecución de las tareas como para el proceso de supervisión. Y en el año 2018 mediante Acuerdo Ministerial No. 
MDT-2018-002A, se estableció el teletrabajo para el sector público. Posteriormente, con ocasión a la pandemia en el año 
2020 se expide el Acuerdo Ministerial para el teletrabajo emergente MDT-2020-076, señalando que, es responsabilidad 
del empleador crear directrices claras, supervisar y vigilar las tareas realizadas por el empleado que trabaje desde casa 
durante la situación de emergencia; y finalmente se eleva con rango legal esta figura jurídica y se incorpora en un artículo 
innumerado en el Código del Trabajo (Ecuador-Asamblea Nacional y la Lay Orgánica de Apoyo Humanitario, 2020).

Otros países como Perú, regula el teletrabajo en la Ley Nro. 30.036 desde el año 2013, señalando que esta figura se 
caracteriza por “el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, 
en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos” 
(Perú, Congreso de la República, Artículo 2). Haciendo énfasis al igual que la legislación ecuatoriana, que estas herramientas 
digitales también son implementadas para la supervisión y control de las labores. De igual manera, con ocasión a la crisis 
sanitaria el Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleó aprobó la “Guía para la Prevención del coronavirus en el ámbito 
laboral” mediante resolución 055-20-TH, indicando los lineamientos para la aplicación del teletrabajo durante la pandemia 
(Perú, Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo, 2020). Por su parte, en Colombia se encuentra previsto en la Ley 
1221, la cual define el teletrabajo en los siguientes términos:

Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación 
de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación - TIC para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de 
trabajo (Congreso de Colombia, 2008, Artículo 2).

En Brasil es en el año 2017 cuando se regula el teletrabajo mediante Ley No.13.467, la cual dispone que: “Se considera 
teletrabajo la prestación de servicios preponderantemente fuera de las dependencias del empleador, con la utilización de 
tecnologías de información y de comunicación que, por su naturaleza, no se constituyan como trabajo externo” (Brasil, 
Presidencia de la República, 2017, Artículo 75-B). En otros Estados la causa de incorporación del teletrabajo en la legislación 
interna fue la emergencia sanitaria covid-19. Es así que, en Chile se modifica el Código del Trabajo mediante la Ley 21.220 
para agregar el Capítulo IX que dispone “Del trabajo a Distancia y Teletrabajo” señalando que, “Se denominará teletrabajo 
si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si 
tales servicios deben reportarse mediante estos medios” (Chile, Congreso Nacional, 2020, Artículo 152 quáter G). 

Por su parte, en Argentina el Senado y la Cámara de Diputados presentan un Proyecto de Ley para la regulación del 
teletrabajo, sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de Julio de 2020, Ley 27.555 y aprobada su Reglamentación 
“Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo” el 20 de enero de 2021, señalando que se considera la existencia del contrato 
de teletrabajo cuando los actos, obras o servicios, sean realizados de forma total o parcial en el domicilio de la persona 
trabajadora o en otro lugar, diferente al establecimiento de la empresa, con el uso de las tecnologías (Argentina, Senado y 
la Cámara de Diputados, 2020, Capítulo VI- Artículo 102). 

En Bolivia y Venezuela es mediante Decreto Presidencial que se regula esta forma de prestación de servicios durante la 
pandemia covid-19, para realizar de manera no presencial las actividades, debido a las restricciones de movilidad y medidas 
de aislamiento social. En el caso de Bolivia el Decreto Nro. 4.118 establece toda la normativa para la implementación del 
teletrabajo (Bolivia, Presidencia de la República, 2020). En Venezuela el presidente de la República declaró el estado de 
alarma, suspendiendo las actividades académicas presenciales y señalando que era posible suspender las actividades en 
determinadas zonas del país, incluso en el ámbito laboral cuando su ejecución no fuera posible desde el domicilio del 
trabajador (Venezuela, Presidencia de la República, 2020) 

De modo pues, esta modalidad, potenciada por los avances tecnológicos y la globalización, ha trascendido fronteras y 
sectores, alcanzando también el ámbito educativo. La realidad en la que se situó la crisis sanitaria llevó a la sociedad hacia 
un nuevo modelo educativo que para algunos se produjo de manera súbita, representando un desafío significativo para 
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profesores, alumnos y autoridades (Cóndor, 2020). En el contexto universitario, la integración del teletrabajo se ha visto 
acelerada, especialmente en el marco de la educación virtual, experimentado un crecimiento exponencial, facilitando 
el acceso a la educación superior y ofreciendo nuevas oportunidades de formación a una audiencia diversa y dispersa 
geográficamente. 

Dada esta coyuntura específica, los docentes se han enfrentado a un desafío considerable. La pandemia forzó a las 
universidades en la aplicación de la virtualidad, con retos para estudiantes y docentes debido a la falta de habilidades 
tecnológicas, el impacto emocional de las clases virtuales y la necesidad de estrategias eficaces para la enseñanza-aprendizaje 
(Sánchez, Sánchez, Palomino y Verges, 2021). 

Por ende, los profesores universitarios optaron por desarrollar nuevas estrategias de enseñanza, fundamentadas en 
recursos virtuales y otros medios más accesibles tanto para ellos como para sus alumnos (López-Alegría y Fraile, 2023). 
En tal virtud, es forzoso reconocer que muchos educadores se encontraron repentinamente en una situación que exigió 
replantear completamente sus métodos de enseñanza, debido a la necesidad de trasladar el aprendizaje al entorno virtual. 
Esta transición requirió habilidades técnicas para utilizar herramientas digitales, y además una reevaluación profunda de las 
estrategias pedagógicas empleadas previamente. Este hecho impulsó una reflexión más profunda sobre la integración de 
las herramientas digitales en la educación y la necesidad de capacitar a los educadores para afrontar situaciones similares 
en el futuro.

La crisis sanitaria dejó evidenciado las deficiencias y disparidades tanto en la accesibilidad a los medios digitales como en la 
capacitación de docentes y estudiantes para adaptarse a la enseñanza remota (Alcántara, 2020). En cuanto a los docentes, 
las carencias pueden minorarse o ser controladas a través de las directrices y estrategias que permitan orientar su buen 
desempeño en las actividades académicas implementadas en teletrabajo. 

En este estudio, se explora el enfoque del teletrabajo desde la perspectiva de la educación universitaria. La investigación 
se desarrolla dando cumplimiento al objetivo del proyecto “Directrices para el teletrabajo del personal docente de la 
Universidad Católica de Cuenca frente al covid-19”, seguido por la carrera de Derecho del campus universitario La 
Troncal, el cual se propuso analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del teletrabajo en el contexto 
de la educación universitaria. De modo pues, se describe desde la literatura científica, el rol del docente universitario, así 
como los riesgos a los que éste se expone en el contexto de la educación virtual. Por otra parte, se aplicó la metodología 
FODA, para identificar la situación actual de los docentes, que implementaron teletrabajo durante el tiempo de la 
emergencia sanitaria con el objetivo de analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de esta figura jurídica. 
Y finalmente, luego de analizado los datos y contratados con otros estudios se presentan las estrategias para fortalecer la 
implementación del teletrabajo en la Educación Superior.

2. Marco teórico

La educación virtual en el contexto universitario ha presentado un importante avance durante los últimos años, impulsada 
por la necesidad de flexibilidad y accesibilidad en el aprendizaje (Ramírez, Quinde, Alarcón y Vega, 2022). El teletrabajo, por 
su parte, ha ganado terreno como una modalidad laboral que permite a los profesionales trabajar desde cualquier lugar con 
conexión a internet, lo que ha facilitado su implementación en el entorno virtual del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por lo tanto, la convergencia de estas dos tendencias ha dado lugar al teletrabajo en la educación virtual, un fenómeno que 
exterioriza oportunidades y desafíos.

El teletrabajo como una nueva tendencia económica mundial, es una modalidad que nace fruto de la tecnología y la sociedad 
de la información, y al liberalizar los preceptos que ataban al trabajador a un tiempo y lugar, transforma la forma en la que se 
vive y trabaja (Castells, 2004). Terminando con las jornadas presenciales de trabajo en determinadas actividades laborales, 
ya que, con esta forma de prestación de servicios se pueden desarrollar las labores fuera del establecimiento de trabajo.

Si lleva este concepto al ámbito educativo se observa que esta forma de trabajo y por ende de educación, permite 
llegar a todas partes y mejorar la calidad de la misma, pero para ello se requiere un profundo esfuerzo de planificación, 
implementación y evaluación. Además de las competencias, habilidades y nuevos métodos de enseñanza con el uso de 
herramientas tecnológicas.
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Completando estas ideas Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez (2021), pone énfasis en que la educación virtual debe 
ser flexible para que la interacción y colaboración sea constante entre docente y estudiantes. Por lo tanto, esto nos lleva 
a pensar en horarios para presentar tareas y, participación mediante foros en entornos virtuales, todo ello a fin de salvar 
dificultades como la ubicación del estudiante o la situación personal, toda vez que el aprendizaje telemático debe combinar 
con elementos de la educación tradicional. Lo expresado conlleva a la idea de personalización de la educación y adaptación 
curricular; pues un real proceso educativo requiere de principios fundamentales como son la adaptación, en especial para 
discapacitados y la personalización realizada mediante tutorías de refuerzo académico ante las dificultades de aprendizaje. 

Otro tema importante que preocupa a los directivos universitarios, es como ejercer la facultad de control y dirección, por 
cuanto, en un entorno virtual el docente tiene mayor autonomía, pues combina y administra la ejecución de sus actividades 
con las exigencias domésticas; siendo necesario tomar medidas y protocolos para respetar la intimidad personal, la 
inviolabilidad de su domicilio, y la de su correspondencia (Muy, 2021). Es necesario entender que el teletrabajo del docente 
y la educación virtual representan únicamente, un cambio de primer orden, esto es de los que mejoran la eficacia y 
efectividad sin que se modifiquen las características fundamentales de la Institución (Torres y Serrano, 2007). Así pues, 
los cambios de segundo orden traen nuevos objetivos y estructuras, en estos casos estaríamos ante un cambio de malla 
curricular la cual respondería a nuevos problemas de la carrera, así como a un diferente perfil de egreso.

Es así que, sin dudas, la presencia del teletrabajo en el ámbito educativo, vino acompañado de nuevas herramientas y a su 
vez de nuevos retos. El docente debió capacitarse en el uso de tecnologías educativas, mejorando además sus habilidades 
de comunicación digital entre las cuales destaca el uso de aulas virtuales o video conferencias (Acevedo-Duque, Arguello, 
Pineda y Urcios, 2020). Las nuevas facilidades que otorgan las opciones didáctico-pedagógicas para su óptimo uso requieren 
de un ambiente virtual inclusivo que despierte la adecuada motivación e interacción. 

Es fundamental inclusive, el apoyo de soportes y acceso a todos los usuarios. En este sentido, se debe optar por plataformas 
virtuales de mayor sencillez y accesibilidad (Crisol-Moya,Herrera-Nieves y Montes-Soldado, 2020). Este esfuerzo del 
docente permitió a su vez que los educandos desarrollen nuevas capacidades, de las cuales para Torres, Badillo, Valentín 
y Ramírez (2014) se destacan: a) Un mejor desempeño en la vida social en diferentes ámbitos, b) Una tolerancia a la 
diversidad, preparándolo para una mejor integración en desarrollo de la solidaridad, c) Desarrollo de valores y mejor 
actitud en el progreso del saber, saber hacer y el saber ser, d) Mejor preparación para los nuevos procesos de producción 
y organización laboral, en el desempeño de su profesión.

Lo óptimo en este aspecto es que el estudiante abandone el papel de ser el receptor de conocimientos brindados por el 
maestro y pase a desarrollar la comprensión de los temas, asumiendo un rol de autodidacta, despertando su curiosidad y 
su ánimo de profundizar en los contenidos, más allá del horario académico, las tareas y calificaciones (Nieto, 2021). Ahora 
bien, no todo es voluntad y logros, es necesario el esfuerzo institucional en invertir en este cambio, ya que el éxito radica 
en contar con el acceso a una plataforma de video conferencias, y además, apoyo tecnológico, material institucional tales 
como: acceso a bases de datos científicas, capacitación en TICS, e implementar una nueva forma de evaluación, en base a 
estándares de calidad (Briceño, 2020) y todo ello solo se logra con inversión de recursos económicos por parte de las 
universidades. 

De modo pues, para medir la efectividad del teletrabajo en el proceso de enseñanza - aprendizaje son necesarios todos 
los factores ya mencionados. No obstante, es importante conocer además de la percepción del docente y la Institución, 
el resultado de los objetivos curriculares frente a los estudiantes, y su aceptación al nuevo modelo (Ramírez et al., 2021).  

2.1. Rol del docente universitario

La creciente demanda en la educación virtual ha transformado el rol del docente universitario; tal como se ha mencionado 
se convierte en un guía que acompaña al estudiante en su proceso de formación a través de plataformas digitales. El 
teletrabajo, por su parte, ha modificado la forma en que los docentes universitarios desarrollan sus tareas, exigiéndoles 
nuevas habilidades y competencias para la gestión del tiempo, la organización del trabajo y la comunicación virtual. Así pues, 
es necesario que los docentes universitarios apliquen estrategias para adaptarse a este sistema y al teletrabajo, buscando 
ofrecer calidad en la educación superior.

Por tal motivo, bajo el escenario de la virtualidad el docente teletrabajador según Zambrano (2010), debe asumir un rol 
de facilitador de técnicas de aprendizaje autónomo y consejero del estudiante a fin de orientarlo adecuadamente o guiarlo 
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con pertinente material de apoyo, socializando de mejor manera sus conocimientos y experiencia, en busca de incrementar 
sus cualidades creativas y el uso de nuevas herramientas. 

Al respecto, Villafuerte, Pantaleón y Bermello (2020) completan otros valores y actitudes del docente como son: el debido 
apoyo en la gestión de sentimientos y emisiones del estudiante, el fomentar la resiliencia, mostrar empatía hacia las 
dificultades de los estudiantes. Acevedo-Duque et al., (2020) también fijan su atención a situaciones emocionales del 
alumnado, el debido cuidado a lo afectivo, así como a la comunicación intercultural, la constante evaluación de conductas 
y la interacción. Por su parte, Jara-Vaca, Chávez-Guevara, Villa-Escudero y Novillo-Novillo (2021) conciben que el rol del 
docente gira entorno a la forma de trasmisión de conocimientos, un papel más humanista y su mejor predisposición a 
diseñar medidas pedagógicas innovadoras y creativas, además de nuevas habilidades en el uso de dispositivos y aplicaciones 
tecnológicas. Requiere convertir contenidos materiales presenciales a digitales, adaptarse a una nueva plataforma de trabajo 
y alcanzar un manejo adecuado de las nuevas herramientas de comunicación. 

Valga decir que, el rol descrito por parte del docente trae una contraparte necesaria en el estudiante, quien es el principal 
sujeto en el proceso de aprendizaje y sin cuya participación nada tendría efecto. Por ello, este también debe ser activo y 
mostrarse altamente auto disciplinado, sobre todo en su asistencia y atención a clases, pues solo con ello podrá analizar los 
temas, reflexionar sobre lo aprendido y participar con sus congéneres en un aprendizaje colaborativo (Rodríguez, 2020). 
De modo pues, en el rol asumido por los docentes que emigraron de la educación tradicional a la modalidad en línea, fue 
necesario la implementación de nuevos métodos y herramientas de enseñanza, que permiten la interacción entre docentes 
y estudiantes, así como el intercambio de material bibliográficos para lectura, videos, asignación de tareas, participación en 
foros, evaluaciones en línea, entre otros. 

Tal como lo señalan Chong-Baque y Marcillo-García (2020) "estas plataformas virtuales  propician las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo del enfoque pedagógico seleccionado; entre las más cotizadas por su funcionalidad 
actualmente están: Moodle, Teams, Chamilo, Edmodo, Evolcampus, Canvas LMS, E-doceo y muchos otros sistemas de 
gestiones de aprendizaje" (p.64). 

Todo lo cual llevó a la imperiosa necesidad de capacitaciones para la generación de competencias en el uso de las tecnologías 
del docente universitario.

2.2. Riesgos para el docente universitario

Los docentes universitarios que imparten educación virtual en teletrabajo se enfrentan a una serie de riesgos, entre los 
que se encuentran el aislamiento social, la fatiga ocular, el estrés y la falta de ergonomía. 

El alto número de horas que los docentes pasaron a tener con el teletrabajo, en relación con las pantallas de sus 
computadores repercute en riesgos asociados con la visión, y con dolencias óseas y musculares debido a una inadecuada 
ergonomía. Sin embargo, de ello derivan nuevos problemas en esta modalidad de estudio, unos de los más preocupantes 
son los efectos en la calidad de vida del docente cuando no se respeta su derecho a la desconexión, en caso de tener un 
directivo hostigador, éste puede caer fácilmente en cuadros de estrés, ansiedad o depresión (Sierra, 2011).    

De todas las antes nombradas, la de mayor afectación la provoca la depresión, pues un teletrabajador, siempre extrañará 
el contacto emocional con sus compañeros docentes, esos espacios de ocio, broma y de apoyo mutuo, lo cual sumado al 
hecho de la disminución del contacto personal con los estudiantes, crea condiciones adecuadas para que se desencadenen 
cuadros de depresión. La no delimitación de la jornada de trabajo permanentemente conlleva a jornadas prolongadas, 
que no cumplen con tiempos adecuados para disfrutar del descanso, así como para la recreación y socialización con el 
entorno, la disminución de estos factores puede generar pérdida del sentido de identidad del teletrabajador hacia el grupo 
de trabajo (Tomasina y Pisani, 2022).

Por ello, autores como Mascarenhas (2024) se han preocupado del desapego psicológico del docente universitario, como 
una suerte de defensa y espacio para recuperarse emocionalmente de las violaciones a los límites que deben existir entre 
el trabajo y la familia. Esto es sufrido sobre todo por el género femenino, que llevan mayor carga en el cuidado del hogar, 
por lo que se recomienda una mejor gestión del tiempo en sus responsabilidades personales y familiares, establecer 
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prioridades y evitar procrastinación, establecer límites con los estudiantes, colegas y superiores en cuanto a sus horarios 
de disponibilidad. 

A tales efectos, para mitigar los riesgos de los docentes universitarios que laboran en la educación virtual mediante 
teletrabajo, se deben tomar medidas y estrategias que les permitan mantenerse conectados socialmente, tomar descansos 
regulares, gestionar el estrés y asegurarse que su espacio de trabajo sea ergonómico. De modo que, es fundamental que 
los docentes en este contexto busquen apoyo psicológico y establezcan límites durante la jornada laboral.

3. Metodología 

3.1. Tipo de Investigación

La metodología desarrollada partió de un diseño no experimental y de investigación proyectiva, con el objeto de buscar 
solución a los problemas prácticos que iniciaron bajo el contexto de la emergencia de salud en el 2020. Este enfoque 
implica la creación de una propuesta, que sirva como respuesta a una problemática o requerimiento práctico, ya sea de una 
comunidad, una institución o una región geográfica, en un campo específico del saber, basándose en un análisis detallado de 
las necesidades actuales (Hurtado, 1998).

El alcance del estudio fue descriptivo y corte transversal, bajo el paradigma cualitativo. En este se desarrolló un análisis 
interpretativo descriptivo de las fuentes escritas relacionadas con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
del teletrabajo y su impacto en la educación virtual universitaria. La búsqueda se efectúo con la utilización de las bases de 
datos científicas, como SCOPUS, Redalyc, Dialnet, Scielo, DOAJ, JSTOR, SAGE, utilizando como descriptores: teletrabajo, 
covid-19, educación en línea, y trabajo a distancia a fin de conformar bases teóricas solidas sobre el problema investigado. 
Esta búsqueda inició con una primera ejecución del proyecto de investigación durante el último trimestre del año 2020 y 
el año 2021. 

Para la ejecución final, consolidación de las fundamentaciones teóricas y difusión de los resultados se llevó a cabo la 
actualización de la literatura científica durante el segundo semestre del año 2022, y el año 2023, utilizando los filtros 
pertinentes, se revisaron y analizaron un total de 40 artículos relacionados de manera directa con el problema de 
investigación, a saber: dos artículos publicados en el año 2007, un artículo del año 2010, un artículo del año 2012, un 
artículo del año 2014, dos artículos publicados en el año 2017, dos artículos del año 2018, dos artículos del año 2019, 
dieciocho artículos publicados en el año 2020, ocho artículos publicados en el 2021, dos artículos del año 2023 y un 
artículo del año 2024 que se agregó a la búsqueda.

3.2. Participantes y técnicas para la recolección de la información

Esta investigación permitió describir desde la realidad el objeto de estudio, mediante la realización de dos talleres, que se 
realizaron finalizando el segundo semestre del año 2022, contando con la participación de 32 docentes de la Universidad 
Católica de Cuenca, Extensión La Troncal. Se aplicó la técnica de grupos focales, la población estuvo constituida por todos 
los docentes universitarios de tiempo completo y medio tiempo y, la muestra fue seleccionada a conveniencia. Los docentes 
que voluntariamente decidieron participar, una vez que se les comunicó el objetivo de la investigación se constituyeron 4 
grupos de 8 docentes cada uno. En general, los grupos estuvieron conformados por 18 hombre y 14 mujeres, en el factor 
etario la muestra de participantes estuvo comprendida en edades entre los 30 y 60 años, quienes se desempeñan en las 
siguientes unidades académicas: Ciencias Sociales, Informáticas, Ciencias de la Comunicación, e Innovación Tecnológica, 
Salud y Bienestar, Ciencias Agropecuarias y la Unidad de Administración.

El tema central abordado en el grupo focal fue las fortalezas, debilidades amenazas, y oportunidades del teletrabajo frente a 
la educación virtual con la finalidad de recopilar datos sobre las percepciones y experiencia de los participantes. El análisis 
FODA tiene como objetivo la evaluación de factores débiles y fuertes (internos), y condiciones externas (amenazas y 
oportunidades) de la organización que de manera integral permiten realizar un diagnóstico y conocer su situación actual 
(Ponce, 2007; Lara, 2023).  

Para la recolección de los datos se plantearon preguntas abiertas como guía de discusión a fin estimular la conversación y 
explorar el tema en profundidad con los participantes, las cuales se describen en la Tabla 1.
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Tabla 1. 
Guía de preguntas para análisis FODA.

Flexibilidad horaria y 
autonomía

Ampliación de la oferta 
educativa

Dificultades para la 
desconexión

Desigualdades en las 
condiciones laborales

¿Cómo valoran los docentes 
la flexibilidad horaria que les 
brinda el teletrabajo?  ¿La 
autonomía que le ofrece el 
teletrabajo le permite una 
mejor y mayor productividad 
laboral? ¿La flexibilidad de 
horario le permite ejecutar 
otras actividades? 
 

¿El teletrabajo facilita la 
participación de docentes 
de diferentes ubicaciones 
geográficas, ampliando la oferta 
académica?
¿Cree usted que el teletrabajo 
permite una mayor inclusión 
laboral? ¿El teletrabajo permite 
tener nuevas formas de 
relacionarse laboralmente a 
través de la tecnología? 

¿Considera usted que la 
digitalización del empleo 
afecta el derecho a laborar 
dentro de los límites 
establecidos para la jornada? 
¿El teletrabajo le permite 
establecer un límite para la 
ejecución de las tareas, la 
vida familiar y social?
¿El teletrabajo limita la 
interacción entre los docentes 
y estudiantes? 

¿Considera usted que 
el acceso, la velocidad y 
estabilidad de internet fue 
la principal dificultad en el 
desarrollo de sus actividades 
como docente? ¿La incursión 
de las tecnologías en el 
mercado laboral destruye 
los empleos tradicionales 
generando mayor desempleo? 

Ahorro de tiempo y costos Innovación en la enseñanza Necesidad de capacitación 
en teletrabajo

Negación al cambio en 
teletrabajo

¿El teletrabajo le permite 
gozar más tiempo y de mejor 
calidad con su familia y 
gestionar su vida social?
¿El teletrabajo le permite 
una reducción de costes 
personales?

¿El teletrabajo le permite 
obtener nuevas capacidades y 
habilidades? ¿La virtualización 
de las actividades le brindó 
la oportunidad de mejorar su 
metodología y didáctica en el 
proceso de enseñanza?

¿Cree usted que el teletrabajo 
demanda una capacitación 
especial para el desempeño 
de sus actividades? 
¿Considera usted que 
tuvo mayores elementos 
distractores al desarrollar sus 
labores mediante teletrabajo?

¿Qué factores influyen en la 
resistencia al cambio hacia el 
teletrabajo? ¿Qué estrategias 
podrían implementarse para 
facilitar la adaptación al 
teletrabajo?

Fuente: Elaboración propia

4. Resultados y Discusión

En el estudio se aplicó la metodología FODA, como herramienta de análisis estratégico para identificar la situación actual de 
los docentes universitarios, que se desempeñaron mediante teletrabajo durante el tiempo de la emergencia sanitaria en la 
Universidad Católica de Cuenca, Extensión La Troncal; con el objetivo de analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas de esta figura jurídica. De igual manera, se centró en comprender el impacto del teletrabajo en la educación 
universitaria, explorando tanto las ventajas como los desafíos que presenta este modelo de trabajo para los docentes, 
abordando aspectos como la flexibilidad laboral, la productividad, la innovación educativa, la inclusión, adaptación y los 
desafíos de la digitalización. Se implementó una guía de preguntas para generar la discusión en los grupos focales. Los 
resultados de este análisis se sintetizan y describen en la Tabla 2. 

En atención a la flexibilidad horaria y la autonomía para el desarrollo de sus actividades, el 78% de los docentes manifestaron 
que el teletrabajo les permitía organizar sus actividades y ejecutarlas con mayor facilidad, lo que generaba una mayor 
productividad académica y de investigación científica. Sin embargo, el 22% expresó que esa autonomía dificultaba en 
ocasiones el poder desconectarse de las actividades laborales, excediendo en muchas ocasiones del horario de trabajo.  

Otro aspecto importante dentro de las fortalezas del teletrabajo, es la ampliación de la oferta académica, el 62% de los 
docentes manifestó que esta forma de trabajo les permite realizar sus actividades desde diferentes zonas geográficas, tal 
como se presentó en la época de la pandemia generada por el covid- 19, promoviendo además la inclusión laboral de 
aquellas personas con determinada discapacidad y la oportunidad de nuevas formas de empleo con el uso de herramientas 
digitales. No obstante, el 38% considera como una debilidad la desigualdad que existe para el acceso al internet, ya que 
debido a las zonas geográficas en dónde habitan, en algunos cantones los docentes no poseen conexión o acceso adecuado 
para realizar las actividades con estos medios digitales. 

Aunado a lo anterior, el 81% de los docentes consideran una fortaleza, el hecho que el teletrabajo permite gozar de un 
mayor tiempo para la vida familiar y social del teletrabajador, y que además existe una reducción de gastos personas 
en transporte, vestimenta y calzado.  Ante ello, el 19% de los catedráticos manifestó que al realizar las actividades en 
teletrabajo puede pasarse de la línea entre lo laboral y lo familiar y eso es una debilidad.
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Tabla 2. 

Análisis FODA para el teletrabajo en la educación universitaria

Factores Internos FORTALEZAS DEBILIDADES
Flexibilidad y Autonomía 

Ampliación de la oferta 
educativa 

Ahorro de tiempo y 
costos

Innovación en la 
enseñanza

Valoración positiva de la flexibilidad horaria. 

Aumento de la productividad debido a la 
autonomía. 

Oportunidad para realizar otras actividades. 

Facilita la participación de docentes desde diversas 
zonas geográficas. 

Promueve la inclusión laboral. 

Fomenta nuevas formas de relación laboral a través 
de la tecnología. 

Mayor tiempo de calidad para la vida familiar y 
social. 

Reducción de costos personales (transporte, 
vestimenta, calzado y comidas).

Desarrollo de nuevas habilidades y capacidades 
digitales. 

Mejorar las estrategias metodológicas. 

Dificultad para desconectarse de la 
jornada laboral. 

Riesgo de exceso de trabajo por falta 
de límites. 

Brecha digital y acceso desigual a 
internet entre docentes. 

Existe una línea muy fina entre lo 
personal y lo laboral.

Negación al cambio en teletrabajo.

Factores Externos OPORTUNIDADES AMENAZAS
Contexto laboral

Aspectos sociales

Desarrollo tecnológico

Crecimiento de la demanda de educación en línea.  

Posibilidad de acceder a nuevas oportunidades 
laborales.

Mayor flexibilidad para conciliar la vida laboral y 
personal.

Acceso a herramientas digitales innovadoras para 
la enseñanza- aprendizaje. 

Posibilidad de formación continua en tecnologías 
educativas.

Posible precarización laboral y pérdida 
de derechos. 

Aislamiento social y falta de interacción 
presencial.

Necesidad de capacitación constante en 
nuevas tecnologías. 

Distractores digitales que pueden 
afectar la concentración.

Fuente: Elaboración propia

Otras fortalezas del teletrabajo dentro de los factores internos es la innovación en la enseñanza. Para el 94% de los 
catedráticos, el teletrabajo permite el impulso de nuevas habilidades y capacidades con el uso de los medios tecnológicos, 
mejorando las estrategias de enseñanza del docente y creando oportunidades para el desarrollo profesional. Frente a 
esto el 6% de los docentes ven como una debilidad la exigencia del manejo de medios digitales para la ejecución de sus 
actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que existe resistencia al cambio en los métodos tradicionales por 
parte de algunos profesionales, en estos casos se ven afectados aquellos con edades de más de 50 años.

Dentro de los factores externos, al analizar la matriz FODA el 94% de los docentes expresa que, en el contexto laboral 
el teletrabajo es una oportunidad para el crecimiento de la demanda de educación en línea. En efecto, posterior a la 
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pandemia del coronavirus los centros de educación superior emprendieron nuevas carreras universitarias en línea, debido 
a la demanda de estudiantes que accedieron a esta forma de estudios. De igual manera, manifiestan los docentes que el 
teletrabajo posibilidad el acceder a nuevas oportunidades laborales. Y el 6% ven como una amenaza la posible precarización 
laboral y pérdida de derechos, como el derecho al descanso, derecho a la desconexión, derecho a determinados beneficios, 
como el pago de horas suplementarias y extraordinarias por exceso de trabajo.

En los aspectos sociales y el desarrollo tecnológicos el 78% de los docentes ven como oportunidad la flexibilidad para 
conciliar la vida laboral y personal, considerando de suma importancia establecer medidas y estrategias para no pasar de 
los límites. También consideran una oportunidad de desarrollar las actividades en teletrabajo el acceso a herramientas 
digitales innovadoras para la enseñanza- aprendizaje y la posibilidad de formación continua en tecnologías educativas. 
Por otro lado, el 22% considera que constituye una amenaza el aislamiento social y falta de interacción presencial entre 
docentes, estudiantes y otros colegas. Así como también, la necesidad de capacitación constante en nuevas tecnologías para 
mantener el nivel de exigencia de la educación virtual, y los distractores digitales que pueden afectar la concentración de 
los estudiantes. 

Frente a los resultados obtenidos del estudio es necesario tomar como estrategia los aspectos que se describen en la 
Tabla 3.

Tabla 3. 
Estrategias para fortalecer la implementación del teletrabajo en la Educación Superior

Estrategias Descripción
Capacitación en teletrabajo 

Fomento y protección del derecho a la desconexión digital 

Promoción de la interacción social 

Acceso a internet

Adaptabilidad 

Acceso a herramientas digitales innovadoras

Implementar programas de formación continua para mejorar las 
habilidades y la gestión del tiempo en los docentes universitarios 
sobre el uso efectivo de herramientas tecnológicas, metodologías 
de enseñanza online y estrategias para el aprendizaje virtual.

Establecer límites claros para la jornada laboral y promover el 
derecho a la desconexión.
Implementar sistemas de gestión del tiempo y organización 
del trabajo, incluyendo guías y talleres sobre productividad y 
delimitación de horarios laborales.

Fomentar la interacción social y la colaboración entre docentes a 
través de actividades virtuales, comunidades online, encuentros 
presenciales periódicos y espacios de cooperación.

Proporcionar a los docentes recursos para mejorar su 
conectividad, como subsidios para internet, espacios de trabajo 
con buena conexión y equipos informáticos adecuados.

Implementar programas de acompañamiento personalizado 
y mentorías para docentes que presenten dificultades en la 
adaptación a la enseñanza online.

Invertir en plataformas educativas de vanguardia, software 
especializado y recursos digitales interactivos para enriquecer la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia

Ante la realidad que llevó a la implementación necesaria del teletrabajo en la emergencia sanitaria, la transición repentina 
ha exigido tanto a educadores como a estudiantes una rápida adaptación en sus métodos de comunicación, colaboración 
y aprendizaje (Merchán, Mero y Mero, 2021). Esta situación ha hecho indispensable el desarrollo de nuevas competencias, 
tanto técnicas como pedagógicas, que permitan implementar estrategias educativas diversas en el entorno virtual.

Los efectos de la pandemia agudizaron la discusión sobre las desventajas y ventajas del teletrabajo, más aún en el sector 
educativo de nivel superior donde se constituyó como una herramienta necesaria para impartir la educación a distancia. 
Esta forma de trabajo plantea algunos retos, como es la adaptación de los protocolos de horarios, condiciones del lugar del 
trabajo, y principalmente el uso de los medios tecnológicos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual requiere 
una regulación bien estructurada (Brindusa, Cozzolino y Aitor, 2020). Es fundamental reconocer los beneficios, así como 
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los nuevos riesgos emergentes, ya que estos contribuyen a impulsar los cambios (González-Menéndez, López-González, 
González, García y Álvarez, 2019). 

Las desventajas del teletrabajo son la tendencia a trabajar jornadas más largas, que el trabajo invada el espacio de la vida 
personal y la intensificación de la jornada (Organización Internacional del Trabajo, 2020). No obstante, para los docentes 
frente a la flexibilidad de esta forma de trabajo, es una oportunidad para conciliar la vida laboral y personal, tomando en 
cuenta las medidas y estrategias para no pasar los límites.  Es necesario para ello, promover una cultura organizacional que 
respete los horarios de trabajo y fomente el equilibrio entre las responsabilidades profesionales y personales. Esto puede 
lograrse mediante el empleo de políticas y programas de concientización sobre la importancia de la desconexión digital.

Para Tapasco-Alzate y Giraldo-García (2020) la resistencia en la implementación del teletrabajo no sólo se da por los 
obstáculos para la aceptación de este modelo, no se limitan solo a la falta de recursos tecnológicos o financieros, sino 
que también provienen de la esfera administrativa. Factores como la resistencia de los directivos a modificar las prácticas 
establecidas y la aversión a lo desconocido representan importantes desafíos. Para desarrollar el teletrabajo se requiere 
una nueva cultura organizacional que debe ser trasmitida al empleado y ello se logra con las debidas orientaciones a través 
de las directrices institucionales para las buenas prácticas de este sistema. 

Al respecto, Peralta, Bilous, Flores y Bombon et al., (2020) acentúan que el impacto del teletrabajo puede ser negativo o 
positivo, según las diversas circunstancias. Un factor importante es que la organización de cumplimiento a los requisitos 
necesarios para su implementación, especialmente contar con tecnología adecuada para realizar las actividades. Lo cual es 
esencial para el desempeño del docente, no sólo la disposición tecnológica sino la orientación para su buen uso. 

Esta nueva modalidad de trabajo involucra condiciones laborales, seguridad social, la seguridad de la información, y la 
implementación de tecnologías (Buitrago, 2020). Aspectos que deben ser abordados y socializados a los docentes que 
implementen el teletrabajo.

Entre los problemas de salud que presentan los teletrabajadores se han identificado los trastornos psicopáticos fruto de 
trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, y al hecho de justificar sus labores bajo resultados, generado jornadas 
de trabajo ilimitadas, circunstancia que ha desembocado en sentimientos de aislamiento hacia la familia y compañeros de 
trabajo (González et al., 2019).  

En este sentido, para obtener resultados efectivos, en las actividades académicas bajo el teletrabajo es necesario elaborar 
las directrices que permitan orientar desde el ámbito laboral, tecnológico y social el desarrollo adecuado de sus actividades, 
de acuerdo a las normas jurídicas vigentes que contribuyan al logro de los objetivos trazados, favoreciendo al docente, la 
institución y los estudiantes.

5. Conclusiones 

El estudio sobre el enfoque del teletrabajo en la educación virtual universitaria ha revelado los beneficios y la complejidad 
de esta modalidad laboral en el ámbito académico. Si bien el teletrabajo ofrece ventajas como la flexibilidad horaria, la 
autonomía y la posibilidad de ampliar la oferta educativa, también presenta desafíos que requieren atención. La investigación, 
aunque presentó limitaciones para obtener la participación de todos los docentes de la Universidad Católica de Cuenca, ha 
evidenciado la necesidad de una adecuada gestión del tiempo y la delimitación de la jornada laboral para evitar el exceso 
de trabajo y la dificultad para desconectarse. Además, se destacó la falta de adaptación a los nuevos cambios de parte de 
determinados docentes, generalmente vinculados con la edad y la antigüedad en la Institución universitaria, lo que resalta la 
importancia de la capacitación y el acompañamiento en la adaptación a las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza. 
En el contexto externo, es importante evaluar el crecimiento de la demanda de educación en línea, así como también, las 
amenazas que se presentan con la prolongación de las jornadas de trabajo como la precarización laboral.

De modo pues, para garantizar el éxito del teletrabajo en la educación virtual universitaria, es fundamental implementar 
estrategias integrales que aborden las debilidades y amenazas identificadas en el estudio y que se enfoquen en tres aspectos 
fundamentales: el desarrollo de competencias, el bienestar laboral y la innovación tecnológica. 
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Además, la promoción de la interacción social es necesaria para mitigar el aislamiento y la falta de contacto presencial que 
puede experimentar el personal docente en el teletrabajo. Estas interacciones no solo fortalecen los vínculos sociales, sino 
que también fomentan el intercambio de conocimientos y experiencias entre los docentes.

Por último, el acceso a herramientas digitales innovadoras se requiere para enriquecer la experiencia de enseñanza-
aprendizaje en entornos virtuales. Esto implica la inversión en plataformas educativas de vanguardia, y recursos digitales 
interactivos que permitan a los docentes explorar nuevas metodologías para una educación de calidad.
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Ethos de competitividade organizacional na área da saúde: 
motivadores para seguradoras de saúde contributivas

A pesquisa se propôs a estabelecer de forma sistêmica os principais fatores que podem desenvolver a 
competitividade das organizações de saúde, especificamente para as seguradoras de saúde do sistema 
contributivo (EPS’s) no contexto colombiano. O estudo foi interpretativo, qualitativo e descritivo-
exploratório, estudando documentos que mostram os possíveis fatores de competitividade, adaptando-os 
ao “setor” de saúde, com uma análise específica. Foram identificados aqueles que, em conjunto e dentro de 
um comportamento competitivo-organizacional, poderiam ser seus fatores diferenciadores e competitivos 
em três dimensões ou categorias (organizacional, estratégia e resultados) e percorridos por três níveis de 
análise (macro, meso e micro). Isso pode ser útil para contribuir para o desenvolvimento da capacidade 
competitiva das EPSs nacionais, como uma plataforma de discussão para políticas públicas e uma possível 
reforma relativas ao sistema de saúde e para estudar a competitividade do setor de saúde e de suas 
organizações em direção ao futuro.
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The research aimed to systematically identify the main drivers to enhance healthcare organizations’ 
competitiveness, specifically for contributory regime (EPS) health insurers in the Colombian context. The 
study was interpretative, qualitative, and descriptive-exploratory, studying documents that showed the 
possible drivers of competitiveness, and adapting them to the health ‘industry’, with a specific analysis. Those 
that, jointly and within a competitive-organizational behavior, could be its differential and competitive factors 
in three dimensions or categories (organizational, strategy, and results) and crossed by three levels of analysis 
(macro, meso, and micro) were identified. This can be useful in contributing to developing the competitive 
capacity of national Health Maintenance Organizations (HMOs), serving as a discussion platform for public 
policy and a possible reform regarding the health system, and studying the competitiveness of the health 
sector and its organizations in the future.
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Ethos of organizational competitiveness in health: drivers 
for health insurance agencies of the contributory regime

a b s t r a c t

1. Introducción

La competitividad organizacional es entendida como la capacidad para diferenciarse de otros, fundamentada en elementos 
intrínsecos poco imitables que generen resultados sostenibles a largo plazo: beneficios y bienestar; esto es objeto de 
estudio académico y de interés para las organizaciones y se enriquece permanentemente, sobre todo por el análisis a 
cada sector económico. En esta investigación se analizó el sector salud colombiano, particularmente para las aseguradoras 
en salud -AS- y específicamente las del régimen contributivo -ASRC-, llamadas EPS (previamente denominadas Entidades 
Promotoras de Salud).

La investigación buscó establecer, desde una aproximación sistémica, los principales impulsores (drivers) para desarrollar 
la competitividad de las ASRC (EPS) en el contexto colombiano. Específicamente se buscó también describir y analizar los 
elementos generales de la competitividad; revisar aquellas dimensiones y aspectos de ella aplicables al sector salud; y definir 
y analizar sus principales factores asociados con las EPS.

Al revisar la literatura se evidencia escasez de estudios sobre el tema, una producción dispersa alrededor de sus 
componentes y la persistencia de la pregunta sobre aquellos impulsores que desarrollan su competitividad. Este documento 
pretende aportar a su análisis integral. Empero, existen algunos estudios que muestran aspectos intrínsecos (endógenos) 
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y extrínsecos (exógenos) para la competitividad, y algunos que revisan su confluencia (De Grauwe y Polan, 2003; Salas, 
2019; Simionescu, Pelinescu, Khouri y Bilan, 2021). Sin embargo, no se analizan explícita, equilibrada y holísticamente para 
las instituciones sanitarias, por lo cual aquí se hace un abordaje sistémico.

Esta investigación aporta un esquema de análisis cualitativo para comprender los impulsores fundamentales para 
AS, sus especificidades y la pertinencia de los factores competitivos generales. Los resultados podrían contribuir a la 
capacidad competitiva de las EPS colombianas que requieren identificar factores claves para interpretarse e intervenirse, 
principalmente frente a escenarios de crisis o posible desaparición de varias. También pueden servir de base para la 
generación o revisión de la política pública respecto al sistema de salud, especialmente frente a las discusiones existentes 
y las diversas propuestas para reformarlo. Finalmente, generan un marco de análisis interpretativo que podría facilitar 
estudios futuros de la competitividad de las organizaciones de salud y del sector.

El documento introduce el tema presentando las deficiencias principales y la estructura general del estudio; posteriormente, 
en él se revisan los principales referentes existentes en la literatura, principalmente frente a los niveles de competitividad y la 
perspectiva de procesos; más adelante se presentan los aspectos metodológicos (perspectiva, enfoque, tipo, procedimiento 
y método, técnicas e instrumentos); enseguida, los resultados de la investigación (incluidos los determinantes ajustados 
al sector sanitario y la estructura general del marco de análisis diseñado) y la discusión en torno a ellos; se cierra con las 
conclusiones.

2. Marco teórico

La competitividad organizacional se suele entender como la capacidad para generar y distribuir bienes o servicios en mejores 
condiciones que los demás (precio, calidad, oportunidad, etc.) (Porter, 1985); normalmente basados en la productividad 
de diversas innovaciones (Krugman, 1994); usando efectivamente los recursos, mediante procesos sistemáticos y flexibles 
que generen innovación y calidad (Montenegro y Álvarez, 2011); con vitalidad, continuidad y progreso (Ali y Camp, 2019); 
de manera omnipresente y agregando valor (Porter, 2008b); o como la conjunción innovación-sofisticación que vitaliza y 
premia la eficacia, eficiencia, armonía estructural y procesos (Filipova y Yuleva, 2018; Salas, 2019).

No obstante, ella no constituye un fin sino un medio para mejorar la vida humana y social (Consejo Privado de Competitividad, 
2021) y se encuentra condicionada por los mismos determinantes del crecimiento y desarrollo económico de los países 
(Medeiros, Gonçalvez y Camargos, 2019).

Etimológicamente, competencia proviene del prefijo del latín clásico –con- (juntos) y del sufijo –petere- (propósito) (Siudek 
y Zawojska, 2014). Entonces, distinto a como se entiende habitualmente (una pugna entre rivales), la competencia serviría 
de medio para obtener logros conjuntos (colaborativos), se relaciona con estrategia e innovación (Chango, 2018; Montes, 
2021; Sanabria, Morales y Montoya, 2023) y se asocia con un espacio físico (fundamento de los niveles de la competitividad, 
competitividad sectorial, posicionamiento, etc.).

Sobre el tema se deben considerar los aportes de Ansoff (1958) sobre la diversificación estratégica o la dirección estratégica 
(Ansoff y McDonell, 1997), las contribuciones de Collis y Rukstad (2008) en torno a la estrategia, la relación planteada entre 
estrategia y estructura por parte de Chandler (1998), las prácticas y tareas administrativas usadas en las organizaciones que 
sistematizó Drucker (1973), la formas de administración propuesta por Greenwald (2008), y los elementos de la ejecución 
estratégica planteados por Neilson, Martin y Powers (2008).

Dadas las limitaciones de los estudios previos a la competitividad en organizaciones sanitarias, este trabajo opta por la 
aproximación sistémica a sus determinantes de desempeño en los niveles desagregados de competitividad sistémica1 (Esser, 
Hillebrand, Messner y Meyer, 1994) y dentro de la perspectiva de procesos (Mariño, 2001).

En la investigación se asumen tres niveles de competitividad organizacional (macro, meso y micro) (Altenburg, Hillebrand 
y Meyer, 1998). Aunque no se tomó como referente para este análisis en salud, el nivel meta consideraría condiciones de 
desarrollo económico y social de largo plazo; organización de actores; capacidad social para resolver problemas, aprender 
y cambiar; factores socio-culturales (capital social); capacidad para compartir valores en redes; tendencias mundiales; 
imaginarios sobre desarrollo económico (Mačkić, Škrabić y Sorič, 2014).

3
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Lo macro implica aspectos extrínsecos de la competitividad, lo micro son aspectos intrínsecos y lo meso el enlace entre 
ellos (también extrínseco). La interacción macro-meso-micro resulta indispensable en el análisis (Yunxian y Wenjing, 2019) 
pues todo sistema implica “causar una unión” (Senge, 2006); ante deficiencias del micro o fallos del macro interviene el 
nivel meso.

El nivel macro se asume como ‘productividad’ orientada al contexto internacional (Reinert, 1995), aunque está atada a la 
organizacional (micro) y depende de las políticas públicas sobre: libertad o regulación comercial (Cetindamar y Kilitcioglu, 
2013); implementación gubernamental (Stefan, Popa y Dobrin, 2016); investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
(Gómez y Guerra, 2012); equidad distributiva, educativa y crediticia (Suñol, 2006). Esto evidencia la relación simbiótica 
organizaciones-entorno, lo que demanda liderazgo local y nacional (Ketels y Porter, 2021).

El nivel meso incluye la simbiosis entre aspectos extrínsecos e intrínsecos en la gestión: políticas concretas (para sectores 
específicos para corregir fallas del mercado); espacio de acción (derivado de implementar aquellas políticas y conformado 
por gobiernos y ciudadanos); espacio donde alcanzar su éxito ante cambios externos que afectan la estrategia (Díaz, 2010; 
Porter, 1990). Esto determina estrategias e instrumentos específico en organizaciones públicas y privadas (Mačkić et al., 
2014).

A nivel micro están aquellos aspectos intraorganizacionales que responden al entorno. Esta competitividad originaria 
(PyME´s, organizaciones, clusters, etc.) pretende optimizar la eficiencia, calidad, adaptabilidad y receptividad, ajustándose a 
las particularidades de sus productos o servicios y su mercado. Habiendo entendido su ecosistema, cada organización hace 
su ‘desarrollo interno’ y actúa con: conocimientos, prácticas o habilidades (Cetindamar y Kilitcioglu, 2013); determinaciones 
administrativas (Rasulova, Roshka y Donets, 2010); monitoreo, metas e incentivos (Fontagné y Santori, 2014); estrategias, 
estructura, competencias o innovación (Ambastha y Momaya, 2004); y calidad entregada (procesos y habilidades tecnológicas 
y de I+D) (Aiginger, Barenthaler y Vogel, 2013).

Por otra parte, la perspectiva de procesos (Mariño, 2001), esbozada en la Figura 1, implica ver los fenómenos como 
un flujo entorno-organización, que transforma inputs en outputs (aspectos extrínsecos o exógenos) mediante procesos 
organizacionales internos (intrínsecos o endógenos), y al sistema como totalidad, pues sus elementos se ‘aglomeran’ hacia 
un propósito común (Senge, 2006). Estos afectan la cadena de valor (Porter, 1991), la calidad (ISO, 2000; Sanabria, Romero y 
Flórez, 2014) y los aspectos del tablero de control de las organizaciones (Kaplan y Norton, 2007; García, Sanabria y Ospina, 
2013), entre otros aspectos, y se ven afectados por el entorno en sus capacidades de adquisición y uso de recursos para 
crear valor (Jones, 2013).

Figura 1. Elementos del sistema organizacional
Fuente: Elaboración propia

Esta visión explicita la amplitud de la competitividad organizacional y la simbiosis existente entre los aspectos internos y 
externos de las organizaciones.
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3. Metodología

La investigación fue interpretativa, cualitativa, transversal y exploratoria-descriptiva, conforme con lo planteado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) y Sanabria (2016). Se optó por un enfoque cualitativo pues se trata de un sector 
sensible relacionado directamente con las dinámicas humanas específicas que requieren entendimiento y comprensión en 
profundidad más que explicación (generalización, causalidad o cuantificación) pues, como afirma Martínez (2011), esto es 
más cercano a los fenómenos sociales y las realidades humanas cambiantes. También se optó por estas alternativas porque 
en este momento se requiere construir un esquema teórico que sirva de referente para que la comunidad científica pueda 
realizar investigaciones empíricas y/o cuantitativas hacia el futuro.

En la investigación no se consideró la realización de un análisis bibliométrico, un metanálisis, ni una revisión sistemática, sino 
que se fundamentó en la revisión narrativa que pretende realizar la síntesis de los estudios existentes y la exploración de 
su multiplicidad y variedad de forma descriptiva y no estadística (Grant y Booth, 2009; Rother, 2007).

La búsqueda principal de literatura se realizó en las bases de datos por suscripción: Dialnet Plus; Emerald Insight; y JSTOR, 
pues ellas correspondían mejor temáticamente con las categorías de la investigación (competitividad, competitividad en 
salud y aseguradoras en salud del régimen contributivo) y permitían ubicar documentos que podrían incluir la diada 
competitividad-salud.

El procedimiento de investigación implicó unas ecuaciones de búsqueda con los términos “EPS” y “Competitividad” (también 
sus equivalentes en inglés de “Health Maintanence Organizations”; “HMOs”; “Health Insurers” y de “Competitiveness) y 
usando los operadores del sistema booleano and (y), or (o) y los truncadores (“ ”) y (*), aplicados en todos los casos a los 
campos de título, resumen y palabras clave.

En tal sentido, con base en la búsqueda referida, se procedió a filtrar y seleccionar los documentos más pertinentes frente 
a la temática de estudio, priorizando aquellos publicados en la última década (2014-2024) y con mayor relevancia. De allí 
se obtuvieron 30 documentos que se usaron para el análisis.

No obstante, dada la escasez de estudios específicos y contextuales sobre el tema, posteriormente se acudió a la consulta 
en bases de datos de uso libre y documentos de instituciones nacionales e internacionales y se seleccionaron aquellos 
que se consideraron importantes para el análisis por su relación directa con las categorías de Salud, EPS y competitividad 
(siguiendo los mismos criterios de la ecuación de búsqueda inicial) y que aportaran de manera directa a la argumentación; 
entre ellos journals como Gerencia y Políticas de Salud (Pontificia Universidad Javeriana) (28 artículos) e Innovar 
(Universidad Nacional de Colombia) (20 artículos). De allí solo se tomaron para análisis 13 artículos de la primera revista 
y 4 de la segunda.

Los textos institucionales sobre competitividad, ventaja competitiva y teorías asociadas (20 documentos) se consideraron 
relevantes por tratarse de organizaciones o publicaciones reconocidas en torno a las temáticas de salud y gestión de 
la salud, a saber: revistas gremiales y estatales como Conexxión -Acemi- y Monitor Estratégico -Supersalud-. De todos 
los documentos institucionales hallados se tomaron (20 y 1 respectivamente). También se consideraron documentos de 
instituciones de investigación relacionadas con la competitividad, aplicables al sector salud (McKinsey Global Institute) (3 
documentos) y fuentes periodísticas como Portafolio (10 artículos) y La República (21 artículos), entre otros. Estas fuentes 
se incluyeron por constituir un referente para la contextualización y contrastación de los diversos planteamientos teóricos 
hechos en el artículo con la realidad nacional y hechos específicos sobre el tema.

Adicionalmente, en función de la construcción del marco teórico y de la discusión se aclara que se incorporaron también 
algunos artículos, libros y documentos de más de cinco años por tratarse de textos seminales o autores de significativa 
relevancia en los campos correspondientes a competitividad y salud. Muchos también por tratarse de textos que se 
trabajaron contextualmente sobre el tema para Colombia y que corresponden al periodo posterior a la aprobación de la 
Ley 100 en el país. En el periodo comprendido entre 2014 y 2024 se encontraron y usaron un total de 94 documentos (30 
artículos científicos, 7 libros, 32 artículos periodísticos, 20 artículos gremiales en salud y 12 institucionales-académicos).

De todos los documentos identificados se seleccionaron para el análisis los más relevantes (aquellos referidos al contexto 
sanitario latinoamericano y, específicamente, al colombiano) y constituyeron una base inicial de 250 documentos, de los 
cuales se tomaron 167 que fueron los finalmente analizados y utilizados como base para la obtención de los resultados.
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El método de investigación interpretativo que se usó fue la investigación documental y la técnica de investigación fue la de 
análisis documental -análisis de contenido- (Berelson, 1969); los instrumentos de análisis fundamentales fueron: la ficha de 
lectura, la tabla de análisis y la matriz de operacionalización de variables.

Las fichas de lectura permitieron la sistematización de la información más relevante de cada documento, principalmente: 
temática central, fecha de publicación, objetivo de investigación, metodología empleada, impulsores de competitividad 
trabajados, resultados más relevantes y aportes a la temática frente al sector salud.

Mediante la tabla de análisis se realizó la clasificación, comparación y contrastación de estos documentos en el marco de 
cuatro categorías: (a) artículos sobre competitividad organizacional y aseguramiento en salud (Colombia); (b) gremiales 
sobre aseguramiento, políticas y administración en salud; (c) normatividad sanitaria colombiana; y (d) documentos 
institucionales nacionales e internacionales sobre salud y competitividad.

Tanto las fichas de lectura como las tablas de análisis permitieron el análisis de la información recopilada sin que ello implique 
el desarrollo de procesos de validación, aunque sí el uso de procesos de triangulación de la información documental. Esto se 
hizo mediante la contrastación de la información recopilada entre fuentes documentales académicas, fuentes documentales 
gremiales y sectoriales y fuentes periodísticas.

Con base en lo anterior se formularon los tres aspectos (niveles) propuestos para el análisis de los determinantes de la 
competitividad (extrínsecos: macro y meso; e intrínsecos: micro); más adelante estas se ubicarían como filas en la Tabla 2 
(Ver Anexo A).

La matriz de operativización de variables generó el marco general para la clasificación e identificación de los aspectos 
representativos dentro de las categorías planteadas: organizacional, estrategia y resultados (Tabla 1).

Tabla 1. 
Matriz de operativización de variables

Concepto Definición Dimensiones 
(Categorías)

Impulsores (drivers)
(Subcategorías)

Competitividad

Equilibrio organizacional superior, fundado en ventajas 
intrínsecas y adaptación al entorno,  para lograr fines, 
objetivos y metas, y beneficios para los diversos 
stakeholders.

Organizacional Estructura organizacional
Talento humano

Estrategia

Metas en términos de valor
Recursos del entorno
Toma de decisiones-acciones
Competencias clave

Resultados (Beneficios) Económicos
No económicos

Fuente: Elaboración propia con base en estructurado con base en Szőcs y Sanabria (2024); Szőcs (2018) y otros.

Con base en  la matriz, se formularon también las otras dimensiones o categorías de análisis para la organización de estos 
aspectos competitivos claves (organizacional, estrategia y resultados); más adelante estas se usarían como columna en la 
Tabla 2 (Ver Anexo A).

Así, los impulsores que se fueron encontrando a través de los instrumentos señalados se fueron organizando en la 
estructura de una matriz de doble entrada en la que se presenta la síntesis del análisis para los tres niveles señalados y en 
relación con cada una de las tres dimensiones planteadas para la investigación. Hecho esto se fueron desagregando aquellos 
que podrían contextualizarse a las organizaciones sanitarias (concretamente ASRC) con el fin de realizar el análisis de los 
factores de competitividad para ellas (ver más adelante la Tabla 2 (Ver Anexo A) que representa también el modelo propio 
propuesto para el análisis de la competitividad para las ASRC y las organizaciones de salud). 

Se consideran como principales limitaciones de esta investigación: el alcance inicial, que prioriza la aproximación teórica 
(por su naturaleza exploratoria-descriptiva) y que requerirá en el futuro ubicar evidencia, y realizar el acercamiento a casos 
concretos (investigaciones complementarias a esta se orientan en ese sentido); el trabajo con tres de cuatro de los niveles 
de competitividad sistémica (macro, meso y micro), por considerarse estos los representativos para este análisis; la alusión 
específica al caso colombiano, aunque se usan referentes internacionales, pero dejando aparte el estudio de entidades 
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latinoamericanas y mundiales; la precaria información existente sobre modelos particulares de gestión en organizaciones 
sanitarias; y la escasez de investigaciones y documentos específicos sobre competitividad organizacional en ASRC.

Como resultado de este marco metodológico, se evidencian los resultados y la interpretación realizada con respecto al 
tema. Los argumentos que se presentan muestran la pertinencia del trema de la competitividad para analizar las ASRC 
y el sector salud en general y los principales determinantes para comprender e intervenir la competitividad en estas 
organizaciones.

4. Resultados

Los resultados obtenidos del análisis efectuado se presentan en función de las tres categorías de la competitividad sistémica 
seleccionadas y la perspectiva de procesos. Estos elementos se sistematizan y concretan finalmente en la Tabla 2 (Ver 
Anexo A).

4.1. Niveles desagregados de competitividad en las ASRC

Los niveles de competitividad sistémica para el sistema de salud y las ASRC se resumen en la siguiente Figura 2.

Figura 2. Niveles de competitividad para la ASRC
Fuente: Elaboración propia.

Aunque el nivel meta de la competitividad sistémica no se usó para el análisis en esta investigación, se puede afirmar 
que este afecta el nivel micro, por ejemplo, para formar alianzas privadas o esquemas colaborativos, que en salud fueron 
fundamentales para enfrentar la pandemia y generar capacidad de aprendizaje y articulación entre actores para satisfacer 
los requerimientos tecnológicos, organizativos, sociales, y ambientales (Gracia, 2006).

Así, la esencia del servicio de salud está en beneficiar la población y el entorno, enmarcada en las políticas nacionales, 
incluidas las de salud (nivel macro). La AS representaría a los ciudadanos y su bienestar -como asegurados- (nivel micro).

El nivel macro incluiría las políticas sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, su despliegue, la 
rendición de cuentas, la trazabilidad en su cadena de valor (desde el aseguramiento hasta los insumos para atención, 
con eficiencia) (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, 2020) y los dineros que recibe cada 
aseguradora por la prestación de servicios a afiliados (manifestados en la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, entre 
otros). Sin embargo, la gobernanza se ha distorsionado debido a vacíos jurídicos, de competencias y de roles (Galán, 2021), 
que subsisten incluso bajo los cambios normativos en curso, considerándolas auditoras del servicio pero catalogándolas 
también como administradoras (Acemi, 2021d).
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Aquí también se encuentran: la regulación comercial y el marco legal de acuerdos de colaboración entre competidores2 
estipulado por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, beneficiando la cadena de valor sectorial (Buitrago, 
2021a) al permitir que competidores combinen sus recursos y/o operaciones; las políticas de I+D+i; los avances en 
tecnologías sanitarias3; y los servicios de salud que generan valor al entorno4. Por ello el sector salud se considera factor 
de crecimiento económico, al expandir “la fuerza de trabajo” (Morales, 2021d, p. 138). Se observa nuevamente la relación 
recíproca entorno-organización.

El nivel meso se representa por la gestión conjunta de los actores regionales, para responder a sus necesidades de 
aseguramiento en salud. Por ejemplo, en la pandemia Minsalud establecía normas, los entes territoriales de salud vigilaban 
y controlaban su cumplimiento, y las aseguradoras prestaban el servicio en clínicas y hospitales (Becerra, 2021; Miranda, 
2021). Los organismos de inspección, vigilancia y control ayudaron en el proceso de conciliación de cuentas de pago 
entre aseguradores y prestadores para beneficiar al asegurado (Gutiérrez, 2022b). Al comienzo existieron problemas 
en capacidad instalada, insumos y equipos para atención y diferencias de capacidades de salud pública y epidemiológica 
inter-regiones (Manrique, Moreno, Hurtado y Prieto, 2020), aunque la telemedicina facilitó la cooperación (prestadores de 
servicios, instituciones de educación superior y gobierno, etc.) (Figueroa, 2020) permitiendo la transformación digital, la 
atención telefónica y consultas virtuales, la atención domiciliaria y la virtualización de múltiples procesos (Vélez, 2021b). 
Cada región mostró sus particularidades y ventajas competitivas, pues la heterogeneidad generó estrategias distintivas para 
atender mejor al mercado y tener prosperidad (Yunxian y Wenjing, 2019).

El nivel micro refiere a la maduración del conocimiento organizacional dados los cambios como, por ejemplo, con la 
pandemia Covid-19, que implicó: modelos de atención creativos5; impacto en los resultados; disminución de costos de 
atención para las partes (Clark, Rost y Stolyarova, 2021; Portafolio, 2020b); descongestión de hospitales y ahorro en tiempos 
de traslados (Portafolio, 2020a; 2020b); mejora en los indicadores de calidad de atención a pacientes (especialmente de 
lugares apartados) (Portafolio, 2020a); y aprendizaje sobre uso de TIC6, principalmente para Telesalud (Morales, 2021b; 
Brun, 2021; Rozo, 2021) y Telemedicina (transformando la consulta física en multicanal) (Clark et al., 2021). Esto se convirtió 
en la primera opción de atención en Latinoamérica7 (Child, García, Medforf, Roark y Torres, 2022).

Otros factores de esta tecnología son: atención multicanal, terapias digitales (inteligencia artificial, información del paciente, 
gamification de la atención), exoesqueletos para robótica y terapéutica, implantación de microchips como agentes 
terapéuticos y paliativos -electroceuticals-, dispositivos de salud (implantables, digeribles o portables), procedimientos 
quirúrgicos avanzados; vacunación; terapia celular y medicina regenerativa; medicamentos de nueva generación; y tecnología 
molecular (Remes et al., 2020). Para Colombia son la telemedicina y la atención multicanal, que permitieron atender a 
afiliados pese a las restricciones de movilidad y aislamiento en pandemia. En una EPS representativa del país el modelo de 
atención en casa y la oximetría temprana fueron preponderantes (Lorduy, 2021); sus canales tecnológicos para agendar 
vacunación la situaron como la segunda en alcanzar esquemas completos para sus asegurados (a febrero de 2021), lo 
que le representó ingresos por 5,9 billones de pesos y un aumento en su participación de mercado del 8,9% (506.652 
afiliados adicionales) (Solórzano, 2021b), manteniéndose después tercera respecto a esquemas completos (a junio de 2021) 
(Solórzano, 2021a).

Entre las estrategias interorganizaciones estuvieron alianzas estratégicas y capitalizaciones entre instituciones privadas 
regionales (Acemi, 2021b; Morales, 2021a) (asegurador y prestador cooperando), colaboraciones entre organizaciones 
sanitarias (laboratorios, empresas de aparatos tecnológicos, hospitales y academia) (Morales, 2021b; Rozo, 2021) y redes 
especializadas y de mayor productividad (Romero, Pertuz y Orozco, 2020). También se reafirmaron otras relaciones 
(aseguradoras-cajas de compensación familiar) generando valor al usuario, reputación organizacional, eficiencia operacional, 
mayor capacidad instalada, creación y multiplicación de conocimiento y mayor bienestar (Acemi, 2021a).

4.2. Aspectos de procesos para la competitividad en las ASRC

En las AS entre los inputs está la UPC8 (personificando a los afiliados), transformada mediante procesos internos, para 
obtener outputs (resultados y prestación adecuada de servicios de salud -consultas, procedimientos, exámenes y 
medicamentos-). Así, su desempeño resulta evaluable mediante la satisfacción de afiliados, reflejada también en una 
población saludable y económicamente activa (Figura 3), permitiéndole obtener nuevos recursos (para la renovación 
constantemente del ciclo).
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Figura 3. Elementos de sistema para generar valor para una ASRC
Fuente: elaboración propia.

Esta visión de procesos implica también la relación y sinergia entre los aspectos exógenos y endógenos de las ASRC.

No obstante, existen barreras a su competitividad, a saber:

A nivel macro:

Débil institucionalidad del sistema de aseguramiento9, deficiencia en atención al asegurado, discriminación del usuario, 
cambios permanentes e interpretaciones divergentes sobre normatividad, intereses particulares de sus actores, prácticas 
especulativas y corrupción, regulación incompleta y prevalencia del derecho a la libertad económica sobre el derecho a la 
salud.

También debilidad de gestión por recursos disponibles limitados (insuficientes para ofertar los servicios del plan de 
beneficios -ilimitados por los fallos judiciales que lo desbordan (Moreno, 2022) -, extralimitaciones institucionales que 
inflan los costos médicos, deterioran la calidad y aumentan la demanda con incremento del gasto) (Chernichovsky et 
al., 2012; Martínez y García, 2012). También existen inconvenientes de jurisprudencia frente a la naturaleza y el uso de la 
UPC por parte de la aseguradora, haciendo que deban ser manejadas mediante contratos tipo aseguramiento (no regidos 
por el código de comercio) y generando riesgos legales (por la contradicción -constituye un pago pero no ingreso, por 
considerarse recursos de destinación específica-) y financieros (el incumplimiento en sus funciones de agencia asignadas 
por la ley -derivados de la UPC- y el hecho de que deben asumirlo con su patrimonio -desequilibrio financiero entre AS-
Estado-). Esto limita las aseguradoras como organización (Arias, Paredes, Santos y Duarte, 2012).

Finalmente, inconvenientes en la gestión del riesgo en salud pues la UPC por asegurado (que garantiza la prestación) 
termina incorporándolo todo (acciones de prevención, regulación y negociación con prestadores de salud asociados a la 
canasta de tratamiento predeterminada por el Estado -plan de beneficios-).

A nivel meso

Falta coordinación normativa (Guerrero, Soto y Prada, 2019)10, que deteriora la institucionalidad entre actores del sistema 
regional11; significativa variación en la capacidad institucional municipal (capital financiero, capacidad humana y gestión de 
información)12; confusión sobre reglas (por multiplicidad de roles entre los niveles central y regional); y falta de garantía de 
las redes contratadas por las aseguradoras respecto a la geografía nacional13.

Adicionalmente, debilidades persistentes en la capacidad institucional y operativa (Galán, 2021).

Por último, fragmentación operativa (distorsiona el objetivo de la salud -esquemas contractuales, interacción entre sistema 
de información y forma de pago-) (Brun, 2021).
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A nivel micro

Problemas en la cadena de valor e integración vertical (y sobre rasgos competitivos), junto con desventajas como: 
limitaciones a la libre elección de los usuarios; riesgos éticos para el personal de la salud (disminuye la producción, 
innovación y competencia); costos marginales por costos de transacción; disminución de responsabilidades administrativas 
y financieras de la aseguradora; incentivo a la apropiación de ganancias por actores y fallas en el manejo administrativo 
(rivalidades internas y desincentivos al personal)14.

También se afirma que al eliminar la integración vertical se crea incertidumbre en la operación de la aseguradora y se 
afectan la gestión de riesgo en salud y el control del gasto (Arias et al., 2012), que son las que permiten obtener su margen 
de utilidad bruto sin deteriorar la calidad (Prada, 2011).

Al respecto Morales (2021c) explicita la distorsión del concepto de integración vertical en Colombia y su inoperancia 
como estrategia organizacional, aunque afirma que no está restringido, pues existe un alto grado de incertidumbre jurídico 
por su desarrollo cronológico: la Ley 100/1993 (art. 179) definió que las EPS “prestarán directamente o contratarán 
los servicios de salud”, la Corte Constitucional (Sentencia C-616/2001) decretó exequible (constitucional) el “prestarán 
directamente” al considerar que no violaba el principio de igualdad, no generaba posición dominante en el mercado y no 
afectaba la libre empresa. Posteriormente, la Ley 1122/2007 (art. 15) estipula que no podrían contratar con sus propias IPS 
más del 30% del valor del gasto en salud (limitando parcialmente la prestación de servicios) y otorga un año para ajustarse, 
lo que quedó en firme con la exequibilidad en sentencia C-1041/2007 en la que también se estableció que la Supersalud 
debía determinar los criterios objetivos, contenido y significado de ello (a pesar de no tener potestad legislativa); esto llevó 
a la promulgación de la Resolución 1424/2008 (que parece haber desvirtuado el espíritu de la norma) y que, por solicitud 
de las EPS argumentando un posible exceso ante la ley, fue revisada por el Consejo de Estado con sentencia 11001-03-24-
000-2009-00518-00/2019 que ratificó la resolución.

En suma: No existe restricciones vigentes para que las EPS ofrezcan directamente servicios mediante su infraestructura o 
sus establecimientos (IPS´s) bajo el mismo NIT; no hay limitación para contratar con entidades sobre las cuales se ejerza 
control (siempre que no sean sociedades); y no existe prohibición, aunque la aseguradora y el prestador pertenezcan al 
mismo grupo empresarial, con alguna salvedad (Morales, 2021c).

Así, la integración vertical hacia adelante (Penrose, 2009) podría ser positiva para las AS, permitiéndoles administrar el 
riesgo y la incertidumbre normativa, generar beneficios económicos y ampliarse en un mercado competitivo (en entornos 
urbanos), aunque existe regulación ante abusos (contextos rurales).

Su desempeño y la creación de valor se evalúan mediante los indicadores de calidad normativos del sector15, particularmente 
la satisfacción del usuario. Esta perspectiva de satisfacción genera inconvenientes de interpretación y variadas posiciones 
debido a que la mayoría de asegurados (responsables de evaluar) no tiene un concepto estructurado de lo evaluativo, existe 
disparidad entre la calidad del servicio y los ingresos económicos de los asegurados (como cotizantes), hay polarización en 
las respuestas (Martínez y García, 2012; Cardona et al., 2012) y solo es efectivo en afiliados con mayores niveles de estudio, 
mejor posición socioeconómica y del área urbana, lo que muestra los sesgos (Delgado, 2013).

Una alternativa es el valor percibido por el consumidor -VPC- (Baby, Londoño y Restrepo, 2010), en la cual se ‘califican’ 
los atributos intrínsecos (educación, trato y cortesía del personal; agilidad, eficiencia y asertividad en el servicio; calidad o 
atención en el front office y back office) (España y Jaimes, 2010; Fontalvo, 2012); esto implica alta subjetividad dado que la 
población no está preparada para ‘juzgar’ el servicio.

Otros inconvenientes que pueden tener los usuarios para evaluar son: poco mercadeo social desde los entes gubernamentales; 
un ambiente competitivo escaso; decisiones asimétricas al medir la calidad en los asegurados (que no genera incentivos 
para mejorar); relaciones poco duraderas y poca confianza en las alianzas estratégicas; reducción de gastos en salud 
(incluida la tecnología); aumento de costos de transacción; posiciones contrarias al ciclo de innovación; conjeturas respecto 
a reputación, honestidad e integralidad en la posventa y las garantías del servicio16. También el aumento en el margen de 
ganancia por afiliado y la relación indirecta entre calidad y participación en el mercado.

Para subsanar se puede plantear el cotejar los resultados financieros: indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y 
margen de solvencia (que muestran respaldo financiero para atender a los usuarios) (Ocampo, 2021). También se propone 
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ver la atención al usuario, el acceso y atención multicanal a los servicios, la continuidad en tratamientos y la seguridad en 
la atención. Estos criterios permitieron que los organismos de control actuaran: 15 aseguradoras (33 total) con medida de 
vigilancia especial dados sus resultados financieros (agosto 2021) (Ocampo, 2021).

En suma, las principales salidas de las ASRC son la satisfacción de los usuarios y de la sociedad con la atención. Estas son 
generadas por su visión y procesos internos que las estabilizan (Téllez, 2022d), gracias a la comprensión del entorno (nivel 
macro) para ajustar su estrategia (nivel micro).

También se encuentra que las condiciones macroeconómicas (bajos salarios, precariedad laboral y alta informalidad) 
impactan directamente al SGSSS (Martínez y García, 2012). Esto parece ir en contravía del modelo neoliberal que sustenta al 
sistema colombiano (pues su eje son las contribuciones mediante nómina) y de los principios de universalidad y solidaridad 
que inspiraron la Ley 100/1993 (que fundamentan las políticas de toda ASRC).

4.3. Impulsores del Ethos de competitividad en salud y para las ASRC

Con base la estructura de la competitividad sistémica, mediante las fichas de análisis inicialmente se estructuraron aquellos 
aspectos encontrados en la literatura como incidentes en la competitividad organizacional en general, pero clasificándolos 
ahora en los niveles propuestos (micro, meso y macro) y estableciendo aquellos determinantes específicos para las AS.

De la revisión de literatura se fue estableciendo que los aspectos de su competitividad están alrededor de las tres 
dimensiones estructuradas, lo que dio origen a las tres categorías para la organización de la información sobre los aspectos 
competitivos claves para las EPS (organizacional, estrategia y resultados). Su balance está afectado por las acciones de los 
“rivales” y por la manera en que entienden, desarrollan y ajustan sus propias dimensiones.

Los resultados se fueron concretaron específicamente hacia las ASRC, es decir, aquellas financiadas con aportes económicos 
de los trabajadores al SGSSS colombiano, objeto de la investigación. Como las AS del régimen subsidiado tienen otras 
fuentes de financiación (Urrego, 2022) no se consideran semejantes, lo que no permite comparaciones entre los dos 
regímenes ni la extrapolación de resultados.

Los aspectos encontrados en la revisión de literatura se sistematizaron en la Tabla 2 (Ver Anexo A), que sirve de síntesis 
sobre aquellos determinantes del ethos de la competitividad para las ASRC y que, a la vez, constituye el marco de análisis 
interpretativo propuesto para el estudio, revisión e intervención de las EPS hacia adelante.

Se observa que el número de investigaciones y documentos sobre competitividad organizacional en ASRC es aún precaria. 
Esto hace parte de las limitaciones que se manifestaron en la metodología, tanto para la investigación misma como para el 
análisis y la reflexión, pues no generan información ni debate en torno al tema, aunque abre múltiples posibilidades para 
investigaciones futuras.

Por otra parte, es importante mostrar la pertinencia de estos resultados en función de la discusión del cambio del sistema 
sanitario que se está planteando en el país, aunque durante tres décadas este sistema ha venido mejorando los indicadores 
de bienestar poblacional. Esto muestra diversas interacciones entre los niveles macro, meso y micro; la más importante fue 
convertir la salud en un derecho (acceso oportuno y racional a los servicios, prestación de calidad y eficiencia en el manejo 
de recursos) y el establecer la libre elección del usuario entre diferentes EPS (Galán, 2024).

Ahora bien, esa articulación del derecho a la salud se podría lograr mediante la conjunción y ajuste de los diferentes 
componentes en las AS.

Respecto a la competitividad de las ASRC, en este artículo se han definido que su valor organizacional (no económico) 
reside en el goce y disfrute efectivo del bienestar gracias al acceso básico al sistema de salud (Vesga, 2024); esto puede 
equipararse con el acceso al agua potable, el saneamiento básico, la educación y la alimentación de la población.

Por otro lado, algunos organismos nacionales de salud han manifestado que las ASRC aportan a la generación de bienestar 
(como valor organizacional). A continuación se presenta un ejemplo de cómo los tres niveles de la competitividad se 
articulan (Vesga, 2024).
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A nivel macro, la competitividad de las aseguradoras se entrevé es las decisiones políticas, tanto en la política pública 
general como en la que regula el sistema de salud; en la burocracia y la falta de transparencia, que afectan directamente el 
entorno de estas organizaciones. Esto sin dejar apartar aspectos como el envejecimiento de la población asegurada (siendo 
un desafío por el mayor gasto en la atención y el bajo recambio poblacional).

A nivel meso, lo anterior genera desafíos para las ASRC como la infraestructura, el talento humano, los niveles de violencia 
(particularmente regional) y las diferencias marcadas entre las regiones.

Finalmente, todo esto impacta a nivel micro en cuanto afecta indicadores sustantivos en su valor agregado (resolutividad 
y efectividad en el momento de atención -consultas médicas-, procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, y dispensación 
de medicamentos).

5. Discusión

El análisis frente a la literatura existente se puede plantear también en torno a las tres categorías propuestas en la 
investigación: organizacional y estrategia (endógenos) y resultados (exógenos).

En cuanto lo intrínseco, existen estudios evaluando internamente las organizaciones sanitarias y su correlación con la 
competitividad en las ASRC. Desde la dimensión organizacional se observa que los recursos por UPC son un input 
fundamental para las ASRC, siendo la columna financiera del servicio de salud para: oportunidad en la consulta médica 
y celeridad para diagnósticos y vacunación (Solórzano, 2021a; 2021c). Adicionalmente se encuentran algunos autores 
que señalan aspectos referidos a la atención domiciliaria (Acemi, 2021e; Gaviria, 2022), a los programas de atención para 
afiliados con conductas de salud específicas (Bernal, 2022; Vélez, 2021a) y a la protección al talento humano sanitario 
(Lorduy, 2021).

En cuanto a la categoría resultados organizacionales -outputs- de las ASRC, particularmente los financieros, se encuentran 
algunas cifras positivas: ingresos percibidos, excedentes y participación en el mercado (Solórzano, 2021b), coincidentes 
positivamente con las subcategorías de beneficios económicos y no económicos.

Su antítesis se certificó en incumplimientos de indicadores financieros -acreditación de capital y patrimonio adecuado, 
reservas técnicas y régimen de inversión-, lo cual deriva en: liquidaciones y cierres definitivos (Colprensa, 2021; Ocampo, 
2021); apertura de procesos de responsabilidad fiscal por el manejo irregular de los recursos del SGSSS (Murcia, 2021; 
Ocampo, 2021), salida de la actividad (Pastrán, 2021) y depuración de las aseguradoras (Acosta, 2021b; Solórzano, 2022d); 
traslado masivo de pacientes a otras aseguradoras y concentración de los ingresos por UPC en las EPS restantes (Morales, 
2021a), generándoles mejores resultados e incentivando su competitividad.

En la investigación se evidencia la coincidencia de los resultados respecto al diseño de programas según el perfil 
epidemiológico del usuario -redes de cuidado, modelos de atención, programas diferenciados para los diversos beneficiarios 
asegurados (por condiciones de salud) y estrategias de riesgos y programas de tratamiento para enfermedades de alto 
costo (Bernal, 2022; Gutiérrez, 2022a)-; también se generan beneficios económicos y de largo plazo por la disminución 
del riesgo de deterioro de salud, que reduce los gastos de atención y desenlaces fatales (Acemi, 2021f). Esto se da por la 
lectura y manejo del entorno y por el análisis de riesgos estratégicos y operativos (Bromiley y Rau, 2016) que permiten 
estrategias para gestionar el riesgo frente a la supervivencia y los resultados.

Sobre el nivel intrínseco se destaca la diversificación, específicamente entendida como un desarrollo interno derivado de la 
estrategia (Parada y Planellas, 2007); se considera positiva para desarrollo de modelos de atención virtual en salud, análisis 
de datos e inteligencia artificial, que permiten trazabilidad del usuario frente a sus necesidades de salud y homologación de 
modelos de atención (Acemi, 2021e; 2021f).

También la investigación coincide con el hecho de que el aspecto humano de las organizaciones sanitarias es clave 
pues se requieren equipos competentes, pertinentes, bien comunicados y de confianza (Téllez, 2022b), lo que aporta al 
mantenimiento y al fortalecimiento del sector salud (Vélez, 2021a), y a la generación de bienestar social (Gutiérrez, 2022a; 
Solórzano, 2021a).
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En cuanto a la evaluación se observa, al igual que en Jones (2013), que los procesos principales que permiten evaluar la 
eficacia de la organización y de sus directivos para crear valor son: control (capacidad para atraer recursos y consumidores), 
el cual se evidenció en los resultados de las AS en el manejo de recursos financieros (Bernal, 2022) y en la asignación de 
nuevos afiliados (Pinto, 2022); innovación como capacidad para cambiar, adaptarse y mejorar su funcionamiento (Solórzano, 
2021b); y eficiencia (visible en las instalaciones modernas de servicio) (Solórzano, 2021d) o en la introducción de técnicas 
e información basadas en internet para mejorar la productividad.

Así la dimensión de estrategia se desarrolla en las organizaciones de salud en aspectos como el desarrollo interno y la 
coordinación, lo cual termina manifestándose en programas de gestión de riesgos en salud (Vélez, 2021b) y en la práctica de 
la integración vertical como algo natural en ellas y no necesariamente una respuesta a las directrices impuestas a las ASRC 
(Morales, 2021c). No obstante, así como plantea Téllez (2021a), las estrategias atenúan los riesgos, pero no garantizan 
resultados.

Ya a nivel extrínseco, en las investigaciones encontradas el elemento más referenciado y más positivo son las políticas de 
salud estatales, que delimitan el alcance de las AS y establecen la ‘competencia regulada’, de forma que ellas les permite 
redistribución en la recepción de los recursos finitos que las impacta y transforma internamente. Estas sustentan la 
cobertura en salud mediante la red de prestación de servicios y su capacidad de generar valor y dar respuesta frente a las 
necesidades de los asegurados (Acemi, 2021e).

Empero, se encuentran reglas de gestión inadecuadas, baja calificación sobre las actuaciones de los organismos de inspección, 
vigilancia y control y muchos procesos judiciales (que invocan el derecho a la salud, pero contrarios a lo establecido en 
la póliza de seguros) (Moreno, 2022); esto afecta los factores competitivos asociados con la estructura organizacional, los 
procesos, la estrategia y los resultados.

Por otra parte, se encuentra que el trabajo articulado logrado a nivel regional es el resultante de la coordinación de 
múltiples actores: entes territoriales, Minsalud, las EPS y las IPS (Solórzano, 2021d), aunque la pandemia que se presentó 
entre los años 2020 y 2021 evidenció falencias que se pretenden corregir con el proyecto central que plantea unificar las 
aseguradoras en el sistema de salud, y crear un modelo de atención integral adaptada a los territorios. Con esto se observa 
claramente la influencia del entorno.

Se explicita también la relación positiva (transversal) entre las tres categorías de impulsores propuestas para el ethos de la 
competitividad en ASRC y con su ambiente organizacional, en función de la creación de valor:

1. La organizacional (coordinación y control) resulta importante en estas organizaciones, principalmente respecto al 
manejo de recursos de capital (Morales, 2021a; Solórzano, 2021c);

2. La estrategia, mecanismo transformador de inputs, resulta positiva en el sector, especialmente para la creación 
de modelos de gestión de la salud de afiliados (Acuña y Cardona, 2017). En ella las competencias claves (como la 
coordinación) se vinculan con la red de prestación de servicios (Acemi, 2021c; Gaviria, 2022), las alianzas generadas 
(Acemi, 2021a, 2021b) y los desarrollos internos (Arboleda, Arango y López, 2021; Morales, 2021b). Otro factor atado 
a procesos organizacionales es la integración vertical hacia adelante (Solórzano, 2021d), aprovechada mediante las 
competencias del talento humano (generadoras de valor organizacional);

3. Los resultados planteados para el sector son tanto económicos como no económicos (Gutiérrez, 2021; Morales, 
2021d; Ocampo, 2021);

4. El entorno se vincula con las actuaciones de las ASRC (Acemi, 2021f), principalmente en el cumplimiento de los 
indicadores de calidad de prestación de servicios, frente a los ingresos percibidos (UPC) y su posibilidad de seguir 
operando en el sector (regional o nacionalmente) (Acosta, 2021b; Colprensa, 2021). Esto determina la competencia en 
el sistema ((Ocampo, 2021)) y su continuidad como institución (Acosta, 2021a).

Es claro que, con base en las limitaciones ya explicitadas en la metodología para esta investigación y que también están 
presentes para los estudios previos ya presentados en la literatura, se requiere avanzar hacia la consecución de información 
o evidencia empírica que permitan contrastar los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones y niveles de la 
competitividad para este tipo de organizaciones de salud; al respecto ya se ha avanzado en el desarrollo de estudios con 
este propósito en el contexto colombiano (Szőcs y Sanabria, 2024).
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En términos prácticos se puede constatar que, los cambios que se han venido generando y las diversas propuestas que se 
han venido presentando, por ejemplo, en cuanto a los modelos existentes (como los innovative managed-care models), ya 
se han venido tomando y desarrollando en el país por parte de algunas aseguradoras analizadas (Szőcs, 2018; Vélez, 2021a; 
2021b) con lo cual se ha generado algún nivel de posicionamiento y reconocimiento en el mercado (Acemi, 2021f). Un 
ejemplo reciente es el de la EPS Sura que en la última recibió este galardón en nueve aspectos de la medición del ranking de 
EPS, entre los que se encuentran: calidad e impacto en la población, modelo de atención propio y atención a enfermedades 
de alto costo, entre otros (Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2022).

6. Conclusiones

Acorde con la información obtenida y analizada sobre las organizaciones como actores principales de la creación de valor 
en la sociedad, acá se aporta a las discusiones sobre los aspectos determinantes de la competitividad organizacional en 
general.

En este estudio se trabajó particularmente en el sector sanitario, enfocado en un actor ‘nuevo’ en el sector salud colombiano 
en el régimen contributivo (ASRC), usando tres categorías de impulsores: organizacional, estrategia y resultados. Se 
encontró evidencia positiva sobre las tres dimensiones de drivers de la competitividad como elementos decisivos.

En lo organizacional destaca la necesidad de trabajar sobre el desarrollo del talento humano, pues en este aspecto se 
materializan varios de los fundamentos de la competitividad, se crea valor y se da respuesta directa a las necesidades 
sociales, entre otros aspectos.

Respecto a la estrategia se encontró que ofrece direccionamiento para la gestión de la organización en su cotidianidad 
(aligerando la toma de decisiones), permite priorizar oportunidades e iniciativas, enfocarse y hacer un uso eficiente de los 
recursos limitados, alinearse con el propósito y objetivos (medibles, comunes y conocidos) y empoderar a sus miembros 
para actuar proactiva, flexible y creativamente.

Este aspecto se concreta específicamente en las organizaciones sanitarias en aspectos como el desarrollo interno y en 
competencias como la coordinación, lo cual termina concretándose en los programas de gestión de riesgos en salud.
Dentro de este mismo aspecto se encuentran las prácticas relacionadas con la integración vertical estipuladas en la 
normatividad en salud, siendo esto un importante determinante de su competitividad y motivo de debate académico y 
político; se observa que son más una “costumbre mercantil” que una regla o legislación impuesta a las ASRC.

Es claro que los cambios constantes que afrontan las organizaciones hacen que la aproximación estratégica y la competitividad 
impliquen ajustes constantes. Esto se evidencia en el ajuste y transformación organizacional y estratégica que se ha hecho 
para responder a los enormes cambios que ha enfrentado el sector salud, incluidas las AS, que es la que ha permitido en 
varios casos alcanzar resultados positivos.

Por otra parte, la estrategia implica la gestión del riesgo en uno de los muchos determinantes que explican el potencial 
éxito y sostenibilidad de las organizaciones de salud, pero no constituye una garantía de resultados. Así, esta aproximación 
particular a los impulsores de la competitividad en ASRC requiere un estudio constante que permita revisar el fenómeno 
de la competitividad en las diversas entidades sanitarias a través del tiempo, específicamente en AS del régimen subsidiado. 
También se requiere añadir evidencia derivada de trabajos de campo que permitan validar los hallazgos obtenidos, o bien, 
refutarlos.

Desde una mirada estratégica: la ejecución de la estrategia inicial definida para las organizaciones de salud (especialmente 
ASRC), aunque flexible, tiene una incidencia directa sobre los resultados económicos positivos mantenidos en el tiempo, lo 
que retorna favorablemente sobre ellas. En este sentido, la visión estratégica da forma al futuro, genera conexión con los 
diversos stakeholders y cristaliza la visión organizacional.

Se encontró también que la estructura, estrategia y resultados económicos y de largo plazo sobresalen como impulsores 
de competitividad organizacional positivos e integrados (específicamente respecto a los hallados en esta investigación), 
incluso para las AS del régimen subsidiado en regiones apartadas del territorio.
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Entonces, la competitividad se encuentra vinculada estrechamente con la generación de valor para los grupos de interés y 
la sociedad; esto se evidencia incluso desde la concepción etimológica, pues siendo un ‘atributo’ organizacional ella implica: 
ad (dirección a, proximidad) y tribuere (asignar, tributar).

Derivado de la investigación, se propone entonces profundizar en el análisis y aplicación de los modelos de gestión tipo 
innovative managed-care models para el sector salud pues ellos parecen generar resultados superiores, comparados con 
otros modelos de atención de salud, como los gubernamentales (government-focus payers) o los privados (commercial-
focus payers), sobre todo frente a los cambios recientes del entorno. Los primeros crean determinantes de valor para 
los actores que: mejoran la experiencia de servicio del afiliado (acceso a los servicios mediante omni-canal/multicanal); 
entregan mejores resultados y satisfacción vs. otros modelos (tamizajes, vacunación, manejo de enfermedades crónicas, 
adherencia a tratamientos); reducen los costos totales a largo plazo (al disminuir complicaciones y enfermedades futuras); 
y diversifican para obtener resultados sostenibles y duraderos.

Con base en los modelos planteados se ha visto una aparente mejora en algunas de las aseguradoras en salud (concretamente 
algunas ASRC) y esto viene favoreciendo su nivel de posicionamiento.

Como parte de estos modelos también se recomienda que las aseguradoras en salud se enfoquen en la población sobre 
la cual se desea generar impacto (criterio de calidad), generando sus propios modelos de gestión y atención para las 
enfermedades de alto costo. En esta dirección, ya existen al menos dieciséis programas relacionados que fueron calificados 
favorablemente en el pasado por su gestión (ranking de Minsalud) para resaltar aquellas ASRC que se destacan por estos 
aspectos.

Notas

1. Asumida acá como competitividad organizacional, no como en economía o para las naciones.
2. Según Buitrago (2021a) las normas limitan la libre competencia, generan precios inequitativos y crean acuerdos interfirmas que so-

meten al mercado (Ley 155/1959; Dec. 2153/1992, Art. 46 y Art. 47, Ley 100/1993, Art. 183 y 185; Dec. 780/2016; Ley 1340/2009). Du-
rante la emergencia sanitaria se fomentaron y reglamentaron acuerdos de colaboración libre entre competidores (Res. 20490/2020) 
mientras se controlaba la integración empresarial que sí tuvieron autorizaciones de la SIC (Ley 1340/2009).

3. Intervenciones para prevenir, diagnosticar o tratar condiciones médicas, promover salud, proporcionar rehabilitación o disponer 
atención asociadas con pruebas, dispositivos, medicinas, vacunas, procedimientos, programas o sistemas.

4. Los costos de la mala salud disminuyen 5% la productividad por trabajador con condiciones de salud crónicas (Remes et al., 2020).
5. En esos casos, en los modelos innovative managed-care el margen esperado (EBITDA) resulta positivo mientras en los otros es 

negativo (Clark et al., 2021). Los primeros demuestran mayores retornos financieros, mejor experiencia de atención y mejores 
resultados clínicos y entre ellos están: facilitadores de experiencia al usuario -provider enabler-; organizadores múltiples del sistema 
-ecosystem converter-; y proveedores de atención principales -direct care provider- (presente en algunas aseguradoras en Colombia 
e integradas con su propia red de servicios). Los innovative managed-care models (Clark et al., 2021).

6. Minsalud reglamentó la ley sobre estas actividades y los parámetros para practicar la Telemedicina en el país (Res. 2654/2019).
7. Este estudio incluyó 517 participantes (médicos generales y especialistas) consultando: finanzas en salud, telemedicina, valor asociado 

al cuidado, lugar de atención y retorno al cuidado electivo -Brasil (122), Chile (90), Colombia (94), México (122) y Perú (90)-.
8. Prima de seguro para la aseguradora por organizar y garantizar el plan de beneficios (PB-UPC) para trasladar a la EPS el riesgo de 

salud de sus afiliados. Esta cubre los contenidos del plan (Buitrago, 2021b), se recibe a título de pago y como ingreso derivado de las 
actividades del aseguramiento. Incluye: acto médico (Ley 100/1993); costos de prestación del servicio (afiliación y registro de per-
sonas); promoción de afiliación (identificación y aseguramiento de población no afiliada a seguridad social); selección, organización 
y contratación de la red de prestadores de servicios mediante diferentes modalidades de contratación que racionalicen la demanda 
de los servicios (estudios de mercado y contratación bajo régimen privado); evaluación sistemática de calidad; auditorías de calidad; 
información sobre derechos y deberes; gastos y cubrimiento de riesgos (actividad médica, salarios y prestaciones bajo régimen pri-
vado, gastos administrativos, beneficios extralegales o pago de condenas contra las EPS´s) (Buitrago, 2021b).

9. Estos aspectos lo desarrollan varios autores, en su orden (Ramírez, 2011; Yepes, 2013; Gorbaneff, Torres y Contreras, 2005; Jara, 2013 
y Morales, 2021c); Martínez y García, 2012; Gorbaneff, Torres, Gómez y Cardona, 2005b; Chernichovsky, Guerrero, y Martínez, 2012; 
Suárez, Puerto, Rodríguez y Ramírez, 2017).

10. Subsiste la desarticulación normativa, a pesar de las reformas legales realizadas. Esto viene desde los 80´s y 90`s con las reformas 
que llevaron a la descentralización: Primero la descentralización política (primera elección popular de alcaldes y gobernadores que 
significó la transferencia de mayores recursos a gobiernos locales) y la descentralización fiscal y administrativa (asignación de compe-
tencias legales y mecanismos institucionales para ejercer más funciones a aquellos mandatarios). Seguidamente, la descentralización 
del sector salud (Ley 10/1990), que se centró en hospitales públicos y asignó a los entes territoriales la obligación de prestar los 
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servicios). Posteriormente, la descentralización de la salud, la educación y el saneamiento -el Estado como prestador de servicios- 
(Ley 60/1993). Después, se cambia el diseño institucional del sistema de salud: designación de las funciones a empresas privadas 
(también transfiriendo a las AS la responsabilidad de asumir el riesgo financiero y organizar las redes de servicios de salud) (Ley 
100/1993). Esto parece haber generado falta de institucionalidad y de coordinación entre actores, profundizada a nivel regional; el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 explicita la importancia de dicha coordinación y destaca la calidad de la prestación dada por 
las aseguradoras (Res. 1445/2006 de Minsalud) (López, 2019).

11. No existen reglas que obliguen a coordinar la prestación de los servicios entre actores (prestadores y AS y entes territoriales) 
(Guerrero et al., 2019).

12. Más del 90% de los municipios colombianos (1098 total) están categorizados en nivel 6 y 5 (Ley 617/2000), es decir, tienen menor 
población e ingresos corrientes de libre destinación anuales (Guerrero et al., 2019) generando así baja capacidad humana y poco 
capital económico en muchos municipios (1004).

13. La baja población y bajos ingresos corrientes del 90% de los municipios genera nula cobertura de aseguramiento en salud o una 
afiliación selectiva de municipios por parte de las EPS´s, lo que dificulta a la población el encontrar servicios de salud y la obliga a 
desplazarse a otros municipios para recibir la atención

14 Estos aspectos lo desarrollan varios autores, en su orden (Merlano y Gorbanev, 2011 y 2013; Restrepo, Lopera y Rodríguez, 2007; 
Castaño, 2004; Chernichovsky et al., 2012; Rugman y D´Cruz, 2011).

15 Las EPS, en la afiliación, deben entregar la carta de su desempeño con los aspectos básicos de calidad (art. 5, Res. 229/2020): resul-
tados de sus indicadores (Res. 0256/2016); los de su red de prestadores de servicios de salud (frente a la media nacional); nivel de 
posicionamiento en el ranking; situación de la EPS y de las IPS de su red frente al proceso de acreditación; comportamiento como 
pagadora de servicios; y sanciones impuestas por Supersalud en el último año (Minsalud, 2024).

16. Estos aspectos lo desarrollan varios autores, en su orden (España y Jaimes, 2010; Chernichovsky et al., 2012; Bardey, 2015, Gorbaneff, 
Torres y Contreras, 2006); Caballer y Barrachina, 2006; Orozco, 2017; Gorbaneff et al., 2006; Giacometti, 2013; Gorbaneff et al., 
2006).
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Anexo A

Tabla 2. 
Determinantes de competitividad organizacional aplicados a las ASRC (por niveles y dimensiones)

Niveles

Dimensión

Extrínsecos (exógenos) Intrínsecos (endógenos) Intrínsecos y extrínsecos

Factores macro Factores meso Factores micro Factores específicos de competitividad 
en las ASRC

O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
A
L

• Entorno general (cambios demo-
gráficos, socioculturales, políticos y 
tecnológicos globales).

• Políticas gubernamentales (inciden 
en la macroestructura organizacio-
nal).

• Utilidades económicas, eficiencia 
gubernamental, eficiencia en nego-
cios e infraestructura.

• Condiciones básicas existentes que 
potencian la eficiencia; innovación y 
sofisticación.

• Posición geográfica.
• Capital humano.
• Estructura económica y mer-

cado.
• Ingresos y precios locales. 
• Tipos poblacionales y cam-

bios en ellos.
• Métodos regionales particula-

res para innovar, dinámicos y 
heterogéneos.

• Proximidad entre organiza-
ciones (modelos de geografía 
económica).

• Crecimiento regional y rol de 
instituciones locales.

• Costos de transacción eleva-
dos (por trámites jurídicos).

• Baja productividad económi-
ca.

• Magnitud de la pobreza.

Transformaciones ambien-
tales que ajustan sistémica-
mente a las organizaciones 
(diseño, cultura y procesos; 
comportamiento grupal e in-
dividual).

(a) crecimiento versus ci-
clo de vida organizacional 
y productos ofertados; (b) 
autonomía versus control 
externo; (c) rotación del per-
sonal directivo; (d) estructura 
financiera; (e) porcentaje de 
nuevos productos; (f) cali-
dad del equipo gerencial; (g) 
orientación al mercado; (h) 
conflictividad y ausentismo; 
(i) posicionamiento; (j) actitud 
estratégica; (k) procesos de 
planificación; (l) adaptación 
al cambio; (m) I+D; (n) costo 
de capital; (o) innovación tec-
nológica.

Relación positiva entre diseño 
organizacional y factores mo-
tivacionales humanos.

Estructura organizacional asociada a ma-
croprocesos misionales: (a) promoción de 
afiliación; (b) mercadeo; (c) organización de 
servicios de salud (incluyendo administra-
ción de la red; análisis epidemiológico; pro-
moción y prevención; autorizaciones y audi-
toría médica; y procesos operacionales); (d) 
registro de afiliación y novedades, recaudo 
y cartera; (e) prestaciones económicas; y (f) 
compensación y recobros.

Su estructura permite responder al ma-
croentorno y exigencias estatales, incluido 
lo financiero y la satisfacción de asegura-
dos.
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Niveles

Dimensión

Extrínsecos (exógenos) Intrínsecos (endógenos) Intrínsecos y extrínsecos

Factores macro Factores meso Factores micro Factores específicos de competitividad 
en las ASRC

E
S
T
R
A
T
E
G
I
A

• Crecimiento económico nacional 
(organizaciones operando con valor 
agregado, fundamentado en los be-
neficios por servicios prestados por 
el Estado y la infraestructura).

• Eficiencia exportadora (nacional u 
organizacional): estudio de precios 
y costos de producción, tasas de 
cambio e interés, poder de merca-
do.

• Dimensiones no asociadas al pre-
cio: información sobre mercados, 
diseño de productos, empaque, 
control de calidad, atención a clien-
tes, comercialización y distribución; 
aspectos que definen la estrategia.

• Incentivo del estado a relaciones 
‘triple hélice’; prudente intervención 
en los mercados; normas rigurosas; 
fomento de consorcios; promoción 
de inversiones; nivel de regulación 
de la competencia; evitar políticas 
monopolísticas y restricciones co-
merciales; búsqueda de acceso a 
mercados.

(a) Servicios complementarios, 
condiciones básicas del produc-
to, infraestructura, promoción 
y publicidad, (b) formulación 
estratégica (misión; evaluación 
interna y externa; análisis y 
elección estratégicas); permiten 
la competitividad y enfrentar el 
ambiente dinámico.

(a) Gestión del conocimiento 
(habilidad en la cultura que 
posibilita innovación y pro-
ductividad), (b) conocimiento, 
ciencia, innovación y tecnología 
(que generan oportunidades de 
exportación y mayor intensidad 
tecnológica).

Costos unitarios, nivel tecno-
lógico, calidad, economías de 
escala.

Entorno y su infraestructura.

Planeación estratégica, gestión 
comercial, gestión de calidad, 
gestión logística e innovación 
(productos y procesos), talento 
humano, gestión financiera y 
políticas estatales de empleo.

Valor agregado (actividades 
únicas complementadas o 
reforzadas integralmente; 
intencionadas, sostenibles y 
variadas, que responden a 
necesidades o localización, o 
una mezcla).

Ventajas competitivas dura-
deras, inimitables y/o soste-
nibles, que respondan a los 
cambios de mercado.

Riesgos estratégicos del 
entorno como: barreras 
de entrada; barreras con 
proveedores; barreras con 
compradores; o sustitutos; o 
procesos organizacionales 
desplegados en estrategias 
superiores (enfocadas en 
diseño, producción o comer-
cialización).

Anticipación acerca del sec-
tor (tendencias tecnológicas, 
demográficas o normativas) 
para ampliar los límites de 
industria; diferenciación (pro-
ducto o servicio); adaptabi-
lidad al entorno (tecnología, 
información, globalización); 
flexibilización y diferenciación 
frente a necesidades; logro 
comercial y ventajas en cos-
tos o diferenciación.

Valor y satisfacción superior 
a la competencia; posición 
de bajo costo, diferenciada y 
enfocada; gestionar el poder 
de negociación (de empresas 
organizadas en redes) para 
generar productividad y ga-
nancias.

Gestión de activos APP (As-
set, Processes, Performance) 
como elemento sustantivo 
estructural.

Definición del horizonte orga-
nizacional, para anticiparse y 
enfrentar la incertidumbre del 
futuro (deliberadamente y no 
por azar), y de estrategias 
de valor multidimensional (no 
solo económico).

Manejo de riesgos estratégicos: económi-
cos, cambios políticos, barreras de entrada.

Gestión de asimetrías de información sobre 
el asegurado; modelos de negociación con 
la red de prestadores, (habilitada, integrada 
y sistemáticamente evaluada); reducción 
de la incertidumbre operacional basada en 
la integración vertical; estímulo a la trans-
parencia; evaluación de resultados en salud 
con indicadores de ejecución de programas 
(riesgo y satisfacción.

Manejo de riesgos financieros asociados a 
relaciones entre asegurador-prestador (con 
el Estado como financiador), presupuestos 
crecientes debidos a cambios demográficos 
y progreso médico (tecnología médica y 
e-salud).

Continúa en la página siguiente
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Niveles

Dimensión

Extrínsecos (exógenos) Intrínsecos (endógenos) Intrínsecos y extrínsecos

Factores macro Factores meso Factores micro Factores específicos de competitividad 
en las ASRC

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Económicos
Corto plazo

• Costos y calidad; tiem-
po de entrega; imagen 
de marca.

• Diferenciación de pre-
cios internos frente a 
los internacionales; 
participación en el co-
mercio internacional; 
penetración de impor-
taciones; productividad 
total de factores; y tasa 
nominal y efectiva de 
protección.

Alta productividad (competitividad) 
que permite abastecer el entorno, 
atraer inversión y aumentar sala-
rios; usa el trabajo como factor de 
producción y se evalúa mediante el 
Índice de Volrath.

Productividad organizacional (re-
lación entre capitales, recursos, 
y gobierno), construyendo la com-
petitividad (indicador a largo plazo 
de la primera). Implica tanto cre-
cimiento productivo como bajos 
costos o productos diferenciados 
por precios premium.

Vínculo entre crecimiento orga-
nizacional y regional, sectorial o 
nacional, frente al mundo, para 
generar rentabilidad.

Debe evaluarse mediante el coefi-
ciente de persistencia.

Satisfacción del asegurado.

Valor percibido por el consumidor –VPC.

Beneficios económicos en salud mediante el costo 
razonable como proporción del PIB, mortalidad y 
morbilidad (cercanos a países desarrollados).

No econó-
micos
Largo plazo

Generación de valor a 
la sociedad mediante 
interacción entre organi-
zaciones.

Niveles crecientes de bienestar y 
empleo, generan aumento de sala-
rios y crecimiento sostenible.

Satisfacción de necesidades a lar-
go plazo (atada a la productividad 
derivada de instituciones, políticas 
y factores).

Prosperidad nacional, vinculada con 
la equidad, sustentabilidad y valores 
sociales (democracia; derechos hu-
manos; y participación social).

Prosperidad individual y aporte a 
los objetivos de los stakeholders a 
largo plazo.

Estructura organizacional (ma-
terias primas, capital, personas, 
innovación y conocimiento); y 
procesos de conversión organiza-
cional (competencias, maquinaria, 
equipos e infraestructura), gene-
rando valor para todos (modelo 
de procesos).

Resultados de la ASRC que generan mejor salud, 
sostenibilidad y menores costos. Una población 
saludable es también económicamente activa.

Manejo de enfermedades de alto costo genera 
bienestar para asegurados, es decir, mejores re-
sultados en la gestión del riesgo integral.

Observatorios de salud para anticiparse y monito-
rear, decidir, aprender y responder al entorno (de 
siete tendencias de riesgo; la 3 enfoca la salud y 
desarrollo humano como potenciador de competi-
tividad). En pandemia (Covid-19) se aprendió que
la salud es una capacidad esencial para la compe-
titividad, reactivación productiva, recuperación de 
empleo y bienestar.

Fuente: Elaboración propia con base en Factores macro-organizacionales: Dess, Lumpink y Eisner (2011), Porter (1990); IMD (2017); Consejo Privado de 
Competitividad (2017). Factores meso-organizacionales: Fontagné y Santori (2014); Garelli (2006); Pemberthy (2012). Factores micro-organizacionales: 
Chiavenato (2017); Fuentes (2006); Fontagné y Santori (2014). Aspectos organizacionales ajustados a ASRC: Arias et al. (2012). Factores macro-estratégicos: 
Hategan (2012); Müller (1995); Morales, Sanabria y Plata (2016); Porter (1990). Factores meso-estratégicos: Gómez y Guerra (2012); Barrios y Olivera (2013); 
Mariño y Fernández (2006). Factores micro-estratégicos: Ambastha y Momaya (2004) y Bonales, Pedraza, Arroyo y Valenzo (2013) y Chaudhuri y Ray (1997) y 
Garelli (2006) y Hategan (2012); y Porter (1996) y Thompson (2015); Gómez y Guerra (2012) y Dess et al., (2011); Hitt et al. (2015); Porter (2008); Fuentes 
(2006) y Porter y Teisberg (2004); Hamel y Prahalad (1994); Fonseca (2015) y Caskey (2013); Toro (2017); Müller (1995); Téllez (2022a; 2022c). Aspectos 
estratégicos ajustados a ASRC: Bromiley y Rau (2016); Vega (2010); Scanlon, Chernew, Swaminathan y Lee (2006); Kemnitz (2012); Acuña y Cardona (2017); 
Arias et al. (2012) y Prada (2011) y España y Jaimes (2010); Gorbaneff et al. (2005a); Bermúdez, Sánchez y González (2015). Factores macro-resultados (corto 
plazo): Chaudhuri y Ray (1997). Factores meso-resultados (corto plazo): Ambastha y Momaya (2004); Cetindamar y Kilitcioglu (2013); Reinert (1995); Cerda, 
García; Aguilera y Villagrán (2011). Factores micro-resultados (corto plazo): Aiginger et al. (2013); Fontagné y Santori (2014); Ambastha y Momaya (2004); Porter 
(1990); Hategan (2012); Müller (1995); Sassi, Rodrigo y Morales (2014). Aspectos de resultados (corto plazo) ajustados a ASRC: Baby et al. (2010); España y 
Jaimes (2010) y Fontalvo (2012); Moreno (2022). Factores macro-resultados (largo plazo): Garelli (2006). Factores meso-resultados (largo plazo): Aiginger et 
al. (2013) y Stefan, Popa y Dobrin (2016); Cetindamar y Kilitcioglu (2013); Díaz (2010); Hategan (2012); Müller (1995). Factores micro-resultados (largo plazo): 
Hategan (2012); Siudek y Zawojska (2014); Jones (2013). Aspectos de resultados (largo plazo) ajustados a ASRC: Smith (1981); Acuña y Cardona (2017);Bernal 
(2022) y Gutiérrez (2022a); Acemi (2021e; 2021f).
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Ethos de competitividade organizacional na área da saúde: 
motivadores para seguradoras de saúde contributivas

A pesquisa se propôs a estabelecer de forma sistêmica os principais fatores que podem desenvolver a 
competitividade das organizações de saúde, especificamente para as seguradoras de saúde do sistema 
contributivo (EPS’s) no contexto colombiano. O estudo foi interpretativo, qualitativo e descritivo-
exploratório, estudando documentos que mostram os possíveis fatores de competitividade, adaptando-os 
ao “setor” de saúde, com uma análise específica. Foram identificados aqueles que, em conjunto e dentro de 
um comportamento competitivo-organizacional, poderiam ser seus fatores diferenciadores e competitivos 
em três dimensões ou categorias (organizacional, estratégia e resultados) e percorridos por três níveis de 
análise (macro, meso e micro). Isso pode ser útil para contribuir para o desenvolvimento da capacidade 
competitiva das EPSs nacionais, como uma plataforma de discussão para políticas públicas e uma possível 
reforma relativas ao sistema de saúde e para estudar a competitividade do setor de saúde e de suas 
organizações em direção ao futuro.

Pa l av r a s-c h av e

Organizações de saúde; 
Competitividade setorial; 
Gestão; Estratégia; 
Diferenciação; Fatores 
determinantes da 
competitividade; EPS; 
Competitividade do setor 
de saúde; Gestão; Estratégia

2

r e s u m o

The research aimed to systematically identify the main drivers to enhance healthcare organizations’ 
competitiveness, specifically for contributory regime (EPS) health insurers in the Colombian context. The 
study was interpretative, qualitative, and descriptive-exploratory, studying documents that showed the 
possible drivers of competitiveness, and adapting them to the health ‘industry’, with a specific analysis. Those 
that, jointly and within a competitive-organizational behavior, could be its differential and competitive factors 
in three dimensions or categories (organizational, strategy, and results) and crossed by three levels of analysis 
(macro, meso, and micro) were identified. This can be useful in contributing to developing the competitive 
capacity of national Health Maintenance Organizations (HMOs), serving as a discussion platform for public 
policy and a possible reform regarding the health system, and studying the competitiveness of the health 
sector and its organizations in the future.

Ke ywo r d s 
Health insurance agencies; 
Sectoral competitiveness; 
Management; Strategy; 
Differentiation; Drivers of 
competitiveness; EPS

Ethos of organizational competitiveness in health: drivers 
for health insurance agencies of the contributory regime

a b s t r a c t

1. Introducción

La competitividad organizacional es entendida como la capacidad para diferenciarse de otros, fundamentada en elementos 
intrínsecos poco imitables que generen resultados sostenibles a largo plazo: beneficios y bienestar; esto es objeto de 
estudio académico y de interés para las organizaciones y se enriquece permanentemente, sobre todo por el análisis a 
cada sector económico. En esta investigación se analizó el sector salud colombiano, particularmente para las aseguradoras 
en salud -AS- y específicamente las del régimen contributivo -ASRC-, llamadas EPS (previamente denominadas Entidades 
Promotoras de Salud).

La investigación buscó establecer, desde una aproximación sistémica, los principales impulsores (drivers) para desarrollar 
la competitividad de las ASRC (EPS) en el contexto colombiano. Específicamente se buscó también describir y analizar los 
elementos generales de la competitividad; revisar aquellas dimensiones y aspectos de ella aplicables al sector salud; y definir 
y analizar sus principales factores asociados con las EPS.

Al revisar la literatura se evidencia escasez de estudios sobre el tema, una producción dispersa alrededor de sus 
componentes y la persistencia de la pregunta sobre aquellos impulsores que desarrollan su competitividad. Este documento 
pretende aportar a su análisis integral. Empero, existen algunos estudios que muestran aspectos intrínsecos (endógenos) 
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y extrínsecos (exógenos) para la competitividad, y algunos que revisan su confluencia (De Grauwe y Polan, 2003; Salas, 
2019; Simionescu, Pelinescu, Khouri y Bilan, 2021). Sin embargo, no se analizan explícita, equilibrada y holísticamente para 
las instituciones sanitarias, por lo cual aquí se hace un abordaje sistémico.

Esta investigación aporta un esquema de análisis cualitativo para comprender los impulsores fundamentales para 
AS, sus especificidades y la pertinencia de los factores competitivos generales. Los resultados podrían contribuir a la 
capacidad competitiva de las EPS colombianas que requieren identificar factores claves para interpretarse e intervenirse, 
principalmente frente a escenarios de crisis o posible desaparición de varias. También pueden servir de base para la 
generación o revisión de la política pública respecto al sistema de salud, especialmente frente a las discusiones existentes 
y las diversas propuestas para reformarlo. Finalmente, generan un marco de análisis interpretativo que podría facilitar 
estudios futuros de la competitividad de las organizaciones de salud y del sector.

El documento introduce el tema presentando las deficiencias principales y la estructura general del estudio; posteriormente, 
en él se revisan los principales referentes existentes en la literatura, principalmente frente a los niveles de competitividad y la 
perspectiva de procesos; más adelante se presentan los aspectos metodológicos (perspectiva, enfoque, tipo, procedimiento 
y método, técnicas e instrumentos); enseguida, los resultados de la investigación (incluidos los determinantes ajustados 
al sector sanitario y la estructura general del marco de análisis diseñado) y la discusión en torno a ellos; se cierra con las 
conclusiones.

2. Marco teórico

La competitividad organizacional se suele entender como la capacidad para generar y distribuir bienes o servicios en mejores 
condiciones que los demás (precio, calidad, oportunidad, etc.) (Porter, 1985); normalmente basados en la productividad 
de diversas innovaciones (Krugman, 1994); usando efectivamente los recursos, mediante procesos sistemáticos y flexibles 
que generen innovación y calidad (Montenegro y Álvarez, 2011); con vitalidad, continuidad y progreso (Ali y Camp, 2019); 
de manera omnipresente y agregando valor (Porter, 2008b); o como la conjunción innovación-sofisticación que vitaliza y 
premia la eficacia, eficiencia, armonía estructural y procesos (Filipova y Yuleva, 2018; Salas, 2019).

No obstante, ella no constituye un fin sino un medio para mejorar la vida humana y social (Consejo Privado de Competitividad, 
2021) y se encuentra condicionada por los mismos determinantes del crecimiento y desarrollo económico de los países 
(Medeiros, Gonçalvez y Camargos, 2019).

Etimológicamente, competencia proviene del prefijo del latín clásico –con- (juntos) y del sufijo –petere- (propósito) (Siudek 
y Zawojska, 2014). Entonces, distinto a como se entiende habitualmente (una pugna entre rivales), la competencia serviría 
de medio para obtener logros conjuntos (colaborativos), se relaciona con estrategia e innovación (Chango, 2018; Montes, 
2021; Sanabria, Morales y Montoya, 2023) y se asocia con un espacio físico (fundamento de los niveles de la competitividad, 
competitividad sectorial, posicionamiento, etc.).

Sobre el tema se deben considerar los aportes de Ansoff (1958) sobre la diversificación estratégica o la dirección estratégica 
(Ansoff y McDonell, 1997), las contribuciones de Collis y Rukstad (2008) en torno a la estrategia, la relación planteada entre 
estrategia y estructura por parte de Chandler (1998), las prácticas y tareas administrativas usadas en las organizaciones que 
sistematizó Drucker (1973), la formas de administración propuesta por Greenwald (2008), y los elementos de la ejecución 
estratégica planteados por Neilson, Martin y Powers (2008).

Dadas las limitaciones de los estudios previos a la competitividad en organizaciones sanitarias, este trabajo opta por la 
aproximación sistémica a sus determinantes de desempeño en los niveles desagregados de competitividad sistémica1 (Esser, 
Hillebrand, Messner y Meyer, 1994) y dentro de la perspectiva de procesos (Mariño, 2001).

En la investigación se asumen tres niveles de competitividad organizacional (macro, meso y micro) (Altenburg, Hillebrand 
y Meyer, 1998). Aunque no se tomó como referente para este análisis en salud, el nivel meta consideraría condiciones de 
desarrollo económico y social de largo plazo; organización de actores; capacidad social para resolver problemas, aprender 
y cambiar; factores socio-culturales (capital social); capacidad para compartir valores en redes; tendencias mundiales; 
imaginarios sobre desarrollo económico (Mačkić, Škrabić y Sorič, 2014).
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Lo macro implica aspectos extrínsecos de la competitividad, lo micro son aspectos intrínsecos y lo meso el enlace entre 
ellos (también extrínseco). La interacción macro-meso-micro resulta indispensable en el análisis (Yunxian y Wenjing, 2019) 
pues todo sistema implica “causar una unión” (Senge, 2006); ante deficiencias del micro o fallos del macro interviene el 
nivel meso.

El nivel macro se asume como ‘productividad’ orientada al contexto internacional (Reinert, 1995), aunque está atada a la 
organizacional (micro) y depende de las políticas públicas sobre: libertad o regulación comercial (Cetindamar y Kilitcioglu, 
2013); implementación gubernamental (Stefan, Popa y Dobrin, 2016); investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
(Gómez y Guerra, 2012); equidad distributiva, educativa y crediticia (Suñol, 2006). Esto evidencia la relación simbiótica 
organizaciones-entorno, lo que demanda liderazgo local y nacional (Ketels y Porter, 2021).

El nivel meso incluye la simbiosis entre aspectos extrínsecos e intrínsecos en la gestión: políticas concretas (para sectores 
específicos para corregir fallas del mercado); espacio de acción (derivado de implementar aquellas políticas y conformado 
por gobiernos y ciudadanos); espacio donde alcanzar su éxito ante cambios externos que afectan la estrategia (Díaz, 2010; 
Porter, 1990). Esto determina estrategias e instrumentos específico en organizaciones públicas y privadas (Mačkić et al., 
2014).

A nivel micro están aquellos aspectos intraorganizacionales que responden al entorno. Esta competitividad originaria 
(PyME´s, organizaciones, clusters, etc.) pretende optimizar la eficiencia, calidad, adaptabilidad y receptividad, ajustándose a 
las particularidades de sus productos o servicios y su mercado. Habiendo entendido su ecosistema, cada organización hace 
su ‘desarrollo interno’ y actúa con: conocimientos, prácticas o habilidades (Cetindamar y Kilitcioglu, 2013); determinaciones 
administrativas (Rasulova, Roshka y Donets, 2010); monitoreo, metas e incentivos (Fontagné y Santori, 2014); estrategias, 
estructura, competencias o innovación (Ambastha y Momaya, 2004); y calidad entregada (procesos y habilidades tecnológicas 
y de I+D) (Aiginger, Barenthaler y Vogel, 2013).

Por otra parte, la perspectiva de procesos (Mariño, 2001), esbozada en la Figura 1, implica ver los fenómenos como 
un flujo entorno-organización, que transforma inputs en outputs (aspectos extrínsecos o exógenos) mediante procesos 
organizacionales internos (intrínsecos o endógenos), y al sistema como totalidad, pues sus elementos se ‘aglomeran’ hacia 
un propósito común (Senge, 2006). Estos afectan la cadena de valor (Porter, 1991), la calidad (ISO, 2000; Sanabria, Romero y 
Flórez, 2014) y los aspectos del tablero de control de las organizaciones (Kaplan y Norton, 2007; García, Sanabria y Ospina, 
2013), entre otros aspectos, y se ven afectados por el entorno en sus capacidades de adquisición y uso de recursos para 
crear valor (Jones, 2013).

Figura 1. Elementos del sistema organizacional
Fuente: Elaboración propia

Esta visión explicita la amplitud de la competitividad organizacional y la simbiosis existente entre los aspectos internos y 
externos de las organizaciones.
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3. Metodología

La investigación fue interpretativa, cualitativa, transversal y exploratoria-descriptiva, conforme con lo planteado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) y Sanabria (2016). Se optó por un enfoque cualitativo pues se trata de un sector 
sensible relacionado directamente con las dinámicas humanas específicas que requieren entendimiento y comprensión en 
profundidad más que explicación (generalización, causalidad o cuantificación) pues, como afirma Martínez (2011), esto es 
más cercano a los fenómenos sociales y las realidades humanas cambiantes. También se optó por estas alternativas porque 
en este momento se requiere construir un esquema teórico que sirva de referente para que la comunidad científica pueda 
realizar investigaciones empíricas y/o cuantitativas hacia el futuro.

En la investigación no se consideró la realización de un análisis bibliométrico, un metanálisis, ni una revisión sistemática, sino 
que se fundamentó en la revisión narrativa que pretende realizar la síntesis de los estudios existentes y la exploración de 
su multiplicidad y variedad de forma descriptiva y no estadística (Grant y Booth, 2009; Rother, 2007).

La búsqueda principal de literatura se realizó en las bases de datos por suscripción: Dialnet Plus; Emerald Insight; y JSTOR, 
pues ellas correspondían mejor temáticamente con las categorías de la investigación (competitividad, competitividad en 
salud y aseguradoras en salud del régimen contributivo) y permitían ubicar documentos que podrían incluir la diada 
competitividad-salud.

El procedimiento de investigación implicó unas ecuaciones de búsqueda con los términos “EPS” y “Competitividad” (también 
sus equivalentes en inglés de “Health Maintanence Organizations”; “HMOs”; “Health Insurers” y de “Competitiveness) y 
usando los operadores del sistema booleano and (y), or (o) y los truncadores (“ ”) y (*), aplicados en todos los casos a los 
campos de título, resumen y palabras clave.

En tal sentido, con base en la búsqueda referida, se procedió a filtrar y seleccionar los documentos más pertinentes frente 
a la temática de estudio, priorizando aquellos publicados en la última década (2014-2024) y con mayor relevancia. De allí 
se obtuvieron 30 documentos que se usaron para el análisis.

No obstante, dada la escasez de estudios específicos y contextuales sobre el tema, posteriormente se acudió a la consulta 
en bases de datos de uso libre y documentos de instituciones nacionales e internacionales y se seleccionaron aquellos 
que se consideraron importantes para el análisis por su relación directa con las categorías de Salud, EPS y competitividad 
(siguiendo los mismos criterios de la ecuación de búsqueda inicial) y que aportaran de manera directa a la argumentación; 
entre ellos journals como Gerencia y Políticas de Salud (Pontificia Universidad Javeriana) (28 artículos) e Innovar 
(Universidad Nacional de Colombia) (20 artículos). De allí solo se tomaron para análisis 13 artículos de la primera revista 
y 4 de la segunda.

Los textos institucionales sobre competitividad, ventaja competitiva y teorías asociadas (20 documentos) se consideraron 
relevantes por tratarse de organizaciones o publicaciones reconocidas en torno a las temáticas de salud y gestión de 
la salud, a saber: revistas gremiales y estatales como Conexxión -Acemi- y Monitor Estratégico -Supersalud-. De todos 
los documentos institucionales hallados se tomaron (20 y 1 respectivamente). También se consideraron documentos de 
instituciones de investigación relacionadas con la competitividad, aplicables al sector salud (McKinsey Global Institute) (3 
documentos) y fuentes periodísticas como Portafolio (10 artículos) y La República (21 artículos), entre otros. Estas fuentes 
se incluyeron por constituir un referente para la contextualización y contrastación de los diversos planteamientos teóricos 
hechos en el artículo con la realidad nacional y hechos específicos sobre el tema.

Adicionalmente, en función de la construcción del marco teórico y de la discusión se aclara que se incorporaron también 
algunos artículos, libros y documentos de más de cinco años por tratarse de textos seminales o autores de significativa 
relevancia en los campos correspondientes a competitividad y salud. Muchos también por tratarse de textos que se 
trabajaron contextualmente sobre el tema para Colombia y que corresponden al periodo posterior a la aprobación de la 
Ley 100 en el país. En el periodo comprendido entre 2014 y 2024 se encontraron y usaron un total de 94 documentos (30 
artículos científicos, 7 libros, 32 artículos periodísticos, 20 artículos gremiales en salud y 12 institucionales-académicos).

De todos los documentos identificados se seleccionaron para el análisis los más relevantes (aquellos referidos al contexto 
sanitario latinoamericano y, específicamente, al colombiano) y constituyeron una base inicial de 250 documentos, de los 
cuales se tomaron 167 que fueron los finalmente analizados y utilizados como base para la obtención de los resultados.
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El método de investigación interpretativo que se usó fue la investigación documental y la técnica de investigación fue la de 
análisis documental -análisis de contenido- (Berelson, 1969); los instrumentos de análisis fundamentales fueron: la ficha de 
lectura, la tabla de análisis y la matriz de operacionalización de variables.

Las fichas de lectura permitieron la sistematización de la información más relevante de cada documento, principalmente: 
temática central, fecha de publicación, objetivo de investigación, metodología empleada, impulsores de competitividad 
trabajados, resultados más relevantes y aportes a la temática frente al sector salud.

Mediante la tabla de análisis se realizó la clasificación, comparación y contrastación de estos documentos en el marco de 
cuatro categorías: (a) artículos sobre competitividad organizacional y aseguramiento en salud (Colombia); (b) gremiales 
sobre aseguramiento, políticas y administración en salud; (c) normatividad sanitaria colombiana; y (d) documentos 
institucionales nacionales e internacionales sobre salud y competitividad.

Tanto las fichas de lectura como las tablas de análisis permitieron el análisis de la información recopilada sin que ello implique 
el desarrollo de procesos de validación, aunque sí el uso de procesos de triangulación de la información documental. Esto se 
hizo mediante la contrastación de la información recopilada entre fuentes documentales académicas, fuentes documentales 
gremiales y sectoriales y fuentes periodísticas.

Con base en lo anterior se formularon los tres aspectos (niveles) propuestos para el análisis de los determinantes de la 
competitividad (extrínsecos: macro y meso; e intrínsecos: micro); más adelante estas se ubicarían como filas en la Tabla 2 
(Ver Anexo A).

La matriz de operativización de variables generó el marco general para la clasificación e identificación de los aspectos 
representativos dentro de las categorías planteadas: organizacional, estrategia y resultados (Tabla 1).

Tabla 1. 
Matriz de operativización de variables

Concepto Definición Dimensiones 
(Categorías)

Impulsores (drivers)
(Subcategorías)

Competitividad

Equilibrio organizacional superior, fundado en ventajas 
intrínsecas y adaptación al entorno,  para lograr fines, 
objetivos y metas, y beneficios para los diversos 
stakeholders.

Organizacional Estructura organizacional
Talento humano

Estrategia

Metas en términos de valor
Recursos del entorno
Toma de decisiones-acciones
Competencias clave

Resultados (Beneficios) Económicos
No económicos

Fuente: Elaboración propia con base en estructurado con base en Szőcs y Sanabria (2024); Szőcs (2018) y otros.

Con base en  la matriz, se formularon también las otras dimensiones o categorías de análisis para la organización de estos 
aspectos competitivos claves (organizacional, estrategia y resultados); más adelante estas se usarían como columna en la 
Tabla 2 (Ver Anexo A).

Así, los impulsores que se fueron encontrando a través de los instrumentos señalados se fueron organizando en la 
estructura de una matriz de doble entrada en la que se presenta la síntesis del análisis para los tres niveles señalados y en 
relación con cada una de las tres dimensiones planteadas para la investigación. Hecho esto se fueron desagregando aquellos 
que podrían contextualizarse a las organizaciones sanitarias (concretamente ASRC) con el fin de realizar el análisis de los 
factores de competitividad para ellas (ver más adelante la Tabla 2 (Ver Anexo A) que representa también el modelo propio 
propuesto para el análisis de la competitividad para las ASRC y las organizaciones de salud). 

Se consideran como principales limitaciones de esta investigación: el alcance inicial, que prioriza la aproximación teórica 
(por su naturaleza exploratoria-descriptiva) y que requerirá en el futuro ubicar evidencia, y realizar el acercamiento a casos 
concretos (investigaciones complementarias a esta se orientan en ese sentido); el trabajo con tres de cuatro de los niveles 
de competitividad sistémica (macro, meso y micro), por considerarse estos los representativos para este análisis; la alusión 
específica al caso colombiano, aunque se usan referentes internacionales, pero dejando aparte el estudio de entidades 
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latinoamericanas y mundiales; la precaria información existente sobre modelos particulares de gestión en organizaciones 
sanitarias; y la escasez de investigaciones y documentos específicos sobre competitividad organizacional en ASRC.

Como resultado de este marco metodológico, se evidencian los resultados y la interpretación realizada con respecto al 
tema. Los argumentos que se presentan muestran la pertinencia del trema de la competitividad para analizar las ASRC 
y el sector salud en general y los principales determinantes para comprender e intervenir la competitividad en estas 
organizaciones.

4. Resultados

Los resultados obtenidos del análisis efectuado se presentan en función de las tres categorías de la competitividad sistémica 
seleccionadas y la perspectiva de procesos. Estos elementos se sistematizan y concretan finalmente en la Tabla 2 (Ver 
Anexo A).

4.1. Niveles desagregados de competitividad en las ASRC

Los niveles de competitividad sistémica para el sistema de salud y las ASRC se resumen en la siguiente Figura 2.

Figura 2. Niveles de competitividad para la ASRC
Fuente: Elaboración propia.

Aunque el nivel meta de la competitividad sistémica no se usó para el análisis en esta investigación, se puede afirmar 
que este afecta el nivel micro, por ejemplo, para formar alianzas privadas o esquemas colaborativos, que en salud fueron 
fundamentales para enfrentar la pandemia y generar capacidad de aprendizaje y articulación entre actores para satisfacer 
los requerimientos tecnológicos, organizativos, sociales, y ambientales (Gracia, 2006).

Así, la esencia del servicio de salud está en beneficiar la población y el entorno, enmarcada en las políticas nacionales, 
incluidas las de salud (nivel macro). La AS representaría a los ciudadanos y su bienestar -como asegurados- (nivel micro).

El nivel macro incluiría las políticas sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, su despliegue, la 
rendición de cuentas, la trazabilidad en su cadena de valor (desde el aseguramiento hasta los insumos para atención, 
con eficiencia) (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, 2020) y los dineros que recibe cada 
aseguradora por la prestación de servicios a afiliados (manifestados en la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, entre 
otros). Sin embargo, la gobernanza se ha distorsionado debido a vacíos jurídicos, de competencias y de roles (Galán, 2021), 
que subsisten incluso bajo los cambios normativos en curso, considerándolas auditoras del servicio pero catalogándolas 
también como administradoras (Acemi, 2021d).
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Aquí también se encuentran: la regulación comercial y el marco legal de acuerdos de colaboración entre competidores2 
estipulado por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, beneficiando la cadena de valor sectorial (Buitrago, 
2021a) al permitir que competidores combinen sus recursos y/o operaciones; las políticas de I+D+i; los avances en 
tecnologías sanitarias3; y los servicios de salud que generan valor al entorno4. Por ello el sector salud se considera factor 
de crecimiento económico, al expandir “la fuerza de trabajo” (Morales, 2021d, p. 138). Se observa nuevamente la relación 
recíproca entorno-organización.

El nivel meso se representa por la gestión conjunta de los actores regionales, para responder a sus necesidades de 
aseguramiento en salud. Por ejemplo, en la pandemia Minsalud establecía normas, los entes territoriales de salud vigilaban 
y controlaban su cumplimiento, y las aseguradoras prestaban el servicio en clínicas y hospitales (Becerra, 2021; Miranda, 
2021). Los organismos de inspección, vigilancia y control ayudaron en el proceso de conciliación de cuentas de pago 
entre aseguradores y prestadores para beneficiar al asegurado (Gutiérrez, 2022b). Al comienzo existieron problemas 
en capacidad instalada, insumos y equipos para atención y diferencias de capacidades de salud pública y epidemiológica 
inter-regiones (Manrique, Moreno, Hurtado y Prieto, 2020), aunque la telemedicina facilitó la cooperación (prestadores de 
servicios, instituciones de educación superior y gobierno, etc.) (Figueroa, 2020) permitiendo la transformación digital, la 
atención telefónica y consultas virtuales, la atención domiciliaria y la virtualización de múltiples procesos (Vélez, 2021b). 
Cada región mostró sus particularidades y ventajas competitivas, pues la heterogeneidad generó estrategias distintivas para 
atender mejor al mercado y tener prosperidad (Yunxian y Wenjing, 2019).

El nivel micro refiere a la maduración del conocimiento organizacional dados los cambios como, por ejemplo, con la 
pandemia Covid-19, que implicó: modelos de atención creativos5; impacto en los resultados; disminución de costos de 
atención para las partes (Clark, Rost y Stolyarova, 2021; Portafolio, 2020b); descongestión de hospitales y ahorro en tiempos 
de traslados (Portafolio, 2020a; 2020b); mejora en los indicadores de calidad de atención a pacientes (especialmente de 
lugares apartados) (Portafolio, 2020a); y aprendizaje sobre uso de TIC6, principalmente para Telesalud (Morales, 2021b; 
Brun, 2021; Rozo, 2021) y Telemedicina (transformando la consulta física en multicanal) (Clark et al., 2021). Esto se convirtió 
en la primera opción de atención en Latinoamérica7 (Child, García, Medforf, Roark y Torres, 2022).

Otros factores de esta tecnología son: atención multicanal, terapias digitales (inteligencia artificial, información del paciente, 
gamification de la atención), exoesqueletos para robótica y terapéutica, implantación de microchips como agentes 
terapéuticos y paliativos -electroceuticals-, dispositivos de salud (implantables, digeribles o portables), procedimientos 
quirúrgicos avanzados; vacunación; terapia celular y medicina regenerativa; medicamentos de nueva generación; y tecnología 
molecular (Remes et al., 2020). Para Colombia son la telemedicina y la atención multicanal, que permitieron atender a 
afiliados pese a las restricciones de movilidad y aislamiento en pandemia. En una EPS representativa del país el modelo de 
atención en casa y la oximetría temprana fueron preponderantes (Lorduy, 2021); sus canales tecnológicos para agendar 
vacunación la situaron como la segunda en alcanzar esquemas completos para sus asegurados (a febrero de 2021), lo 
que le representó ingresos por 5,9 billones de pesos y un aumento en su participación de mercado del 8,9% (506.652 
afiliados adicionales) (Solórzano, 2021b), manteniéndose después tercera respecto a esquemas completos (a junio de 2021) 
(Solórzano, 2021a).

Entre las estrategias interorganizaciones estuvieron alianzas estratégicas y capitalizaciones entre instituciones privadas 
regionales (Acemi, 2021b; Morales, 2021a) (asegurador y prestador cooperando), colaboraciones entre organizaciones 
sanitarias (laboratorios, empresas de aparatos tecnológicos, hospitales y academia) (Morales, 2021b; Rozo, 2021) y redes 
especializadas y de mayor productividad (Romero, Pertuz y Orozco, 2020). También se reafirmaron otras relaciones 
(aseguradoras-cajas de compensación familiar) generando valor al usuario, reputación organizacional, eficiencia operacional, 
mayor capacidad instalada, creación y multiplicación de conocimiento y mayor bienestar (Acemi, 2021a).

4.2. Aspectos de procesos para la competitividad en las ASRC

En las AS entre los inputs está la UPC8 (personificando a los afiliados), transformada mediante procesos internos, para 
obtener outputs (resultados y prestación adecuada de servicios de salud -consultas, procedimientos, exámenes y 
medicamentos-). Así, su desempeño resulta evaluable mediante la satisfacción de afiliados, reflejada también en una 
población saludable y económicamente activa (Figura 3), permitiéndole obtener nuevos recursos (para la renovación 
constantemente del ciclo).
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Figura 3. Elementos de sistema para generar valor para una ASRC
Fuente: elaboración propia.

Esta visión de procesos implica también la relación y sinergia entre los aspectos exógenos y endógenos de las ASRC.

No obstante, existen barreras a su competitividad, a saber:

A nivel macro:

Débil institucionalidad del sistema de aseguramiento9, deficiencia en atención al asegurado, discriminación del usuario, 
cambios permanentes e interpretaciones divergentes sobre normatividad, intereses particulares de sus actores, prácticas 
especulativas y corrupción, regulación incompleta y prevalencia del derecho a la libertad económica sobre el derecho a la 
salud.

También debilidad de gestión por recursos disponibles limitados (insuficientes para ofertar los servicios del plan de 
beneficios -ilimitados por los fallos judiciales que lo desbordan (Moreno, 2022) -, extralimitaciones institucionales que 
inflan los costos médicos, deterioran la calidad y aumentan la demanda con incremento del gasto) (Chernichovsky et 
al., 2012; Martínez y García, 2012). También existen inconvenientes de jurisprudencia frente a la naturaleza y el uso de la 
UPC por parte de la aseguradora, haciendo que deban ser manejadas mediante contratos tipo aseguramiento (no regidos 
por el código de comercio) y generando riesgos legales (por la contradicción -constituye un pago pero no ingreso, por 
considerarse recursos de destinación específica-) y financieros (el incumplimiento en sus funciones de agencia asignadas 
por la ley -derivados de la UPC- y el hecho de que deben asumirlo con su patrimonio -desequilibrio financiero entre AS-
Estado-). Esto limita las aseguradoras como organización (Arias, Paredes, Santos y Duarte, 2012).

Finalmente, inconvenientes en la gestión del riesgo en salud pues la UPC por asegurado (que garantiza la prestación) 
termina incorporándolo todo (acciones de prevención, regulación y negociación con prestadores de salud asociados a la 
canasta de tratamiento predeterminada por el Estado -plan de beneficios-).

A nivel meso

Falta coordinación normativa (Guerrero, Soto y Prada, 2019)10, que deteriora la institucionalidad entre actores del sistema 
regional11; significativa variación en la capacidad institucional municipal (capital financiero, capacidad humana y gestión de 
información)12; confusión sobre reglas (por multiplicidad de roles entre los niveles central y regional); y falta de garantía de 
las redes contratadas por las aseguradoras respecto a la geografía nacional13.

Adicionalmente, debilidades persistentes en la capacidad institucional y operativa (Galán, 2021).

Por último, fragmentación operativa (distorsiona el objetivo de la salud -esquemas contractuales, interacción entre sistema 
de información y forma de pago-) (Brun, 2021).
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A nivel micro

Problemas en la cadena de valor e integración vertical (y sobre rasgos competitivos), junto con desventajas como: 
limitaciones a la libre elección de los usuarios; riesgos éticos para el personal de la salud (disminuye la producción, 
innovación y competencia); costos marginales por costos de transacción; disminución de responsabilidades administrativas 
y financieras de la aseguradora; incentivo a la apropiación de ganancias por actores y fallas en el manejo administrativo 
(rivalidades internas y desincentivos al personal)14.

También se afirma que al eliminar la integración vertical se crea incertidumbre en la operación de la aseguradora y se 
afectan la gestión de riesgo en salud y el control del gasto (Arias et al., 2012), que son las que permiten obtener su margen 
de utilidad bruto sin deteriorar la calidad (Prada, 2011).

Al respecto Morales (2021c) explicita la distorsión del concepto de integración vertical en Colombia y su inoperancia 
como estrategia organizacional, aunque afirma que no está restringido, pues existe un alto grado de incertidumbre jurídico 
por su desarrollo cronológico: la Ley 100/1993 (art. 179) definió que las EPS “prestarán directamente o contratarán 
los servicios de salud”, la Corte Constitucional (Sentencia C-616/2001) decretó exequible (constitucional) el “prestarán 
directamente” al considerar que no violaba el principio de igualdad, no generaba posición dominante en el mercado y no 
afectaba la libre empresa. Posteriormente, la Ley 1122/2007 (art. 15) estipula que no podrían contratar con sus propias IPS 
más del 30% del valor del gasto en salud (limitando parcialmente la prestación de servicios) y otorga un año para ajustarse, 
lo que quedó en firme con la exequibilidad en sentencia C-1041/2007 en la que también se estableció que la Supersalud 
debía determinar los criterios objetivos, contenido y significado de ello (a pesar de no tener potestad legislativa); esto llevó 
a la promulgación de la Resolución 1424/2008 (que parece haber desvirtuado el espíritu de la norma) y que, por solicitud 
de las EPS argumentando un posible exceso ante la ley, fue revisada por el Consejo de Estado con sentencia 11001-03-24-
000-2009-00518-00/2019 que ratificó la resolución.

En suma: No existe restricciones vigentes para que las EPS ofrezcan directamente servicios mediante su infraestructura o 
sus establecimientos (IPS´s) bajo el mismo NIT; no hay limitación para contratar con entidades sobre las cuales se ejerza 
control (siempre que no sean sociedades); y no existe prohibición, aunque la aseguradora y el prestador pertenezcan al 
mismo grupo empresarial, con alguna salvedad (Morales, 2021c).

Así, la integración vertical hacia adelante (Penrose, 2009) podría ser positiva para las AS, permitiéndoles administrar el 
riesgo y la incertidumbre normativa, generar beneficios económicos y ampliarse en un mercado competitivo (en entornos 
urbanos), aunque existe regulación ante abusos (contextos rurales).

Su desempeño y la creación de valor se evalúan mediante los indicadores de calidad normativos del sector15, particularmente 
la satisfacción del usuario. Esta perspectiva de satisfacción genera inconvenientes de interpretación y variadas posiciones 
debido a que la mayoría de asegurados (responsables de evaluar) no tiene un concepto estructurado de lo evaluativo, existe 
disparidad entre la calidad del servicio y los ingresos económicos de los asegurados (como cotizantes), hay polarización en 
las respuestas (Martínez y García, 2012; Cardona et al., 2012) y solo es efectivo en afiliados con mayores niveles de estudio, 
mejor posición socioeconómica y del área urbana, lo que muestra los sesgos (Delgado, 2013).

Una alternativa es el valor percibido por el consumidor -VPC- (Baby, Londoño y Restrepo, 2010), en la cual se ‘califican’ 
los atributos intrínsecos (educación, trato y cortesía del personal; agilidad, eficiencia y asertividad en el servicio; calidad o 
atención en el front office y back office) (España y Jaimes, 2010; Fontalvo, 2012); esto implica alta subjetividad dado que la 
población no está preparada para ‘juzgar’ el servicio.

Otros inconvenientes que pueden tener los usuarios para evaluar son: poco mercadeo social desde los entes gubernamentales; 
un ambiente competitivo escaso; decisiones asimétricas al medir la calidad en los asegurados (que no genera incentivos 
para mejorar); relaciones poco duraderas y poca confianza en las alianzas estratégicas; reducción de gastos en salud 
(incluida la tecnología); aumento de costos de transacción; posiciones contrarias al ciclo de innovación; conjeturas respecto 
a reputación, honestidad e integralidad en la posventa y las garantías del servicio16. También el aumento en el margen de 
ganancia por afiliado y la relación indirecta entre calidad y participación en el mercado.

Para subsanar se puede plantear el cotejar los resultados financieros: indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y 
margen de solvencia (que muestran respaldo financiero para atender a los usuarios) (Ocampo, 2021). También se propone 
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ver la atención al usuario, el acceso y atención multicanal a los servicios, la continuidad en tratamientos y la seguridad en 
la atención. Estos criterios permitieron que los organismos de control actuaran: 15 aseguradoras (33 total) con medida de 
vigilancia especial dados sus resultados financieros (agosto 2021) (Ocampo, 2021).

En suma, las principales salidas de las ASRC son la satisfacción de los usuarios y de la sociedad con la atención. Estas son 
generadas por su visión y procesos internos que las estabilizan (Téllez, 2022d), gracias a la comprensión del entorno (nivel 
macro) para ajustar su estrategia (nivel micro).

También se encuentra que las condiciones macroeconómicas (bajos salarios, precariedad laboral y alta informalidad) 
impactan directamente al SGSSS (Martínez y García, 2012). Esto parece ir en contravía del modelo neoliberal que sustenta al 
sistema colombiano (pues su eje son las contribuciones mediante nómina) y de los principios de universalidad y solidaridad 
que inspiraron la Ley 100/1993 (que fundamentan las políticas de toda ASRC).

4.3. Impulsores del Ethos de competitividad en salud y para las ASRC

Con base la estructura de la competitividad sistémica, mediante las fichas de análisis inicialmente se estructuraron aquellos 
aspectos encontrados en la literatura como incidentes en la competitividad organizacional en general, pero clasificándolos 
ahora en los niveles propuestos (micro, meso y macro) y estableciendo aquellos determinantes específicos para las AS.

De la revisión de literatura se fue estableciendo que los aspectos de su competitividad están alrededor de las tres 
dimensiones estructuradas, lo que dio origen a las tres categorías para la organización de la información sobre los aspectos 
competitivos claves para las EPS (organizacional, estrategia y resultados). Su balance está afectado por las acciones de los 
“rivales” y por la manera en que entienden, desarrollan y ajustan sus propias dimensiones.

Los resultados se fueron concretaron específicamente hacia las ASRC, es decir, aquellas financiadas con aportes económicos 
de los trabajadores al SGSSS colombiano, objeto de la investigación. Como las AS del régimen subsidiado tienen otras 
fuentes de financiación (Urrego, 2022) no se consideran semejantes, lo que no permite comparaciones entre los dos 
regímenes ni la extrapolación de resultados.

Los aspectos encontrados en la revisión de literatura se sistematizaron en la Tabla 2 (Ver Anexo A), que sirve de síntesis 
sobre aquellos determinantes del ethos de la competitividad para las ASRC y que, a la vez, constituye el marco de análisis 
interpretativo propuesto para el estudio, revisión e intervención de las EPS hacia adelante.

Se observa que el número de investigaciones y documentos sobre competitividad organizacional en ASRC es aún precaria. 
Esto hace parte de las limitaciones que se manifestaron en la metodología, tanto para la investigación misma como para el 
análisis y la reflexión, pues no generan información ni debate en torno al tema, aunque abre múltiples posibilidades para 
investigaciones futuras.

Por otra parte, es importante mostrar la pertinencia de estos resultados en función de la discusión del cambio del sistema 
sanitario que se está planteando en el país, aunque durante tres décadas este sistema ha venido mejorando los indicadores 
de bienestar poblacional. Esto muestra diversas interacciones entre los niveles macro, meso y micro; la más importante fue 
convertir la salud en un derecho (acceso oportuno y racional a los servicios, prestación de calidad y eficiencia en el manejo 
de recursos) y el establecer la libre elección del usuario entre diferentes EPS (Galán, 2024).

Ahora bien, esa articulación del derecho a la salud se podría lograr mediante la conjunción y ajuste de los diferentes 
componentes en las AS.

Respecto a la competitividad de las ASRC, en este artículo se han definido que su valor organizacional (no económico) 
reside en el goce y disfrute efectivo del bienestar gracias al acceso básico al sistema de salud (Vesga, 2024); esto puede 
equipararse con el acceso al agua potable, el saneamiento básico, la educación y la alimentación de la población.

Por otro lado, algunos organismos nacionales de salud han manifestado que las ASRC aportan a la generación de bienestar 
(como valor organizacional). A continuación se presenta un ejemplo de cómo los tres niveles de la competitividad se 
articulan (Vesga, 2024).
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A nivel macro, la competitividad de las aseguradoras se entrevé es las decisiones políticas, tanto en la política pública 
general como en la que regula el sistema de salud; en la burocracia y la falta de transparencia, que afectan directamente el 
entorno de estas organizaciones. Esto sin dejar apartar aspectos como el envejecimiento de la población asegurada (siendo 
un desafío por el mayor gasto en la atención y el bajo recambio poblacional).

A nivel meso, lo anterior genera desafíos para las ASRC como la infraestructura, el talento humano, los niveles de violencia 
(particularmente regional) y las diferencias marcadas entre las regiones.

Finalmente, todo esto impacta a nivel micro en cuanto afecta indicadores sustantivos en su valor agregado (resolutividad 
y efectividad en el momento de atención -consultas médicas-, procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, y dispensación 
de medicamentos).

5. Discusión

El análisis frente a la literatura existente se puede plantear también en torno a las tres categorías propuestas en la 
investigación: organizacional y estrategia (endógenos) y resultados (exógenos).

En cuanto lo intrínseco, existen estudios evaluando internamente las organizaciones sanitarias y su correlación con la 
competitividad en las ASRC. Desde la dimensión organizacional se observa que los recursos por UPC son un input 
fundamental para las ASRC, siendo la columna financiera del servicio de salud para: oportunidad en la consulta médica 
y celeridad para diagnósticos y vacunación (Solórzano, 2021a; 2021c). Adicionalmente se encuentran algunos autores 
que señalan aspectos referidos a la atención domiciliaria (Acemi, 2021e; Gaviria, 2022), a los programas de atención para 
afiliados con conductas de salud específicas (Bernal, 2022; Vélez, 2021a) y a la protección al talento humano sanitario 
(Lorduy, 2021).

En cuanto a la categoría resultados organizacionales -outputs- de las ASRC, particularmente los financieros, se encuentran 
algunas cifras positivas: ingresos percibidos, excedentes y participación en el mercado (Solórzano, 2021b), coincidentes 
positivamente con las subcategorías de beneficios económicos y no económicos.

Su antítesis se certificó en incumplimientos de indicadores financieros -acreditación de capital y patrimonio adecuado, 
reservas técnicas y régimen de inversión-, lo cual deriva en: liquidaciones y cierres definitivos (Colprensa, 2021; Ocampo, 
2021); apertura de procesos de responsabilidad fiscal por el manejo irregular de los recursos del SGSSS (Murcia, 2021; 
Ocampo, 2021), salida de la actividad (Pastrán, 2021) y depuración de las aseguradoras (Acosta, 2021b; Solórzano, 2022d); 
traslado masivo de pacientes a otras aseguradoras y concentración de los ingresos por UPC en las EPS restantes (Morales, 
2021a), generándoles mejores resultados e incentivando su competitividad.

En la investigación se evidencia la coincidencia de los resultados respecto al diseño de programas según el perfil 
epidemiológico del usuario -redes de cuidado, modelos de atención, programas diferenciados para los diversos beneficiarios 
asegurados (por condiciones de salud) y estrategias de riesgos y programas de tratamiento para enfermedades de alto 
costo (Bernal, 2022; Gutiérrez, 2022a)-; también se generan beneficios económicos y de largo plazo por la disminución 
del riesgo de deterioro de salud, que reduce los gastos de atención y desenlaces fatales (Acemi, 2021f). Esto se da por la 
lectura y manejo del entorno y por el análisis de riesgos estratégicos y operativos (Bromiley y Rau, 2016) que permiten 
estrategias para gestionar el riesgo frente a la supervivencia y los resultados.

Sobre el nivel intrínseco se destaca la diversificación, específicamente entendida como un desarrollo interno derivado de la 
estrategia (Parada y Planellas, 2007); se considera positiva para desarrollo de modelos de atención virtual en salud, análisis 
de datos e inteligencia artificial, que permiten trazabilidad del usuario frente a sus necesidades de salud y homologación de 
modelos de atención (Acemi, 2021e; 2021f).

También la investigación coincide con el hecho de que el aspecto humano de las organizaciones sanitarias es clave 
pues se requieren equipos competentes, pertinentes, bien comunicados y de confianza (Téllez, 2022b), lo que aporta al 
mantenimiento y al fortalecimiento del sector salud (Vélez, 2021a), y a la generación de bienestar social (Gutiérrez, 2022a; 
Solórzano, 2021a).
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En cuanto a la evaluación se observa, al igual que en Jones (2013), que los procesos principales que permiten evaluar la 
eficacia de la organización y de sus directivos para crear valor son: control (capacidad para atraer recursos y consumidores), 
el cual se evidenció en los resultados de las AS en el manejo de recursos financieros (Bernal, 2022) y en la asignación de 
nuevos afiliados (Pinto, 2022); innovación como capacidad para cambiar, adaptarse y mejorar su funcionamiento (Solórzano, 
2021b); y eficiencia (visible en las instalaciones modernas de servicio) (Solórzano, 2021d) o en la introducción de técnicas 
e información basadas en internet para mejorar la productividad.

Así la dimensión de estrategia se desarrolla en las organizaciones de salud en aspectos como el desarrollo interno y la 
coordinación, lo cual termina manifestándose en programas de gestión de riesgos en salud (Vélez, 2021b) y en la práctica de 
la integración vertical como algo natural en ellas y no necesariamente una respuesta a las directrices impuestas a las ASRC 
(Morales, 2021c). No obstante, así como plantea Téllez (2021a), las estrategias atenúan los riesgos, pero no garantizan 
resultados.

Ya a nivel extrínseco, en las investigaciones encontradas el elemento más referenciado y más positivo son las políticas de 
salud estatales, que delimitan el alcance de las AS y establecen la ‘competencia regulada’, de forma que ellas les permite 
redistribución en la recepción de los recursos finitos que las impacta y transforma internamente. Estas sustentan la 
cobertura en salud mediante la red de prestación de servicios y su capacidad de generar valor y dar respuesta frente a las 
necesidades de los asegurados (Acemi, 2021e).

Empero, se encuentran reglas de gestión inadecuadas, baja calificación sobre las actuaciones de los organismos de inspección, 
vigilancia y control y muchos procesos judiciales (que invocan el derecho a la salud, pero contrarios a lo establecido en 
la póliza de seguros) (Moreno, 2022); esto afecta los factores competitivos asociados con la estructura organizacional, los 
procesos, la estrategia y los resultados.

Por otra parte, se encuentra que el trabajo articulado logrado a nivel regional es el resultante de la coordinación de 
múltiples actores: entes territoriales, Minsalud, las EPS y las IPS (Solórzano, 2021d), aunque la pandemia que se presentó 
entre los años 2020 y 2021 evidenció falencias que se pretenden corregir con el proyecto central que plantea unificar las 
aseguradoras en el sistema de salud, y crear un modelo de atención integral adaptada a los territorios. Con esto se observa 
claramente la influencia del entorno.

Se explicita también la relación positiva (transversal) entre las tres categorías de impulsores propuestas para el ethos de la 
competitividad en ASRC y con su ambiente organizacional, en función de la creación de valor:

1. La organizacional (coordinación y control) resulta importante en estas organizaciones, principalmente respecto al 
manejo de recursos de capital (Morales, 2021a; Solórzano, 2021c);

2. La estrategia, mecanismo transformador de inputs, resulta positiva en el sector, especialmente para la creación 
de modelos de gestión de la salud de afiliados (Acuña y Cardona, 2017). En ella las competencias claves (como la 
coordinación) se vinculan con la red de prestación de servicios (Acemi, 2021c; Gaviria, 2022), las alianzas generadas 
(Acemi, 2021a, 2021b) y los desarrollos internos (Arboleda, Arango y López, 2021; Morales, 2021b). Otro factor atado 
a procesos organizacionales es la integración vertical hacia adelante (Solórzano, 2021d), aprovechada mediante las 
competencias del talento humano (generadoras de valor organizacional);

3. Los resultados planteados para el sector son tanto económicos como no económicos (Gutiérrez, 2021; Morales, 
2021d; Ocampo, 2021);

4. El entorno se vincula con las actuaciones de las ASRC (Acemi, 2021f), principalmente en el cumplimiento de los 
indicadores de calidad de prestación de servicios, frente a los ingresos percibidos (UPC) y su posibilidad de seguir 
operando en el sector (regional o nacionalmente) (Acosta, 2021b; Colprensa, 2021). Esto determina la competencia en 
el sistema ((Ocampo, 2021)) y su continuidad como institución (Acosta, 2021a).

Es claro que, con base en las limitaciones ya explicitadas en la metodología para esta investigación y que también están 
presentes para los estudios previos ya presentados en la literatura, se requiere avanzar hacia la consecución de información 
o evidencia empírica que permitan contrastar los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones y niveles de la 
competitividad para este tipo de organizaciones de salud; al respecto ya se ha avanzado en el desarrollo de estudios con 
este propósito en el contexto colombiano (Szőcs y Sanabria, 2024).
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En términos prácticos se puede constatar que, los cambios que se han venido generando y las diversas propuestas que se 
han venido presentando, por ejemplo, en cuanto a los modelos existentes (como los innovative managed-care models), ya 
se han venido tomando y desarrollando en el país por parte de algunas aseguradoras analizadas (Szőcs, 2018; Vélez, 2021a; 
2021b) con lo cual se ha generado algún nivel de posicionamiento y reconocimiento en el mercado (Acemi, 2021f). Un 
ejemplo reciente es el de la EPS Sura que en la última recibió este galardón en nueve aspectos de la medición del ranking de 
EPS, entre los que se encuentran: calidad e impacto en la población, modelo de atención propio y atención a enfermedades 
de alto costo, entre otros (Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2022).

6. Conclusiones

Acorde con la información obtenida y analizada sobre las organizaciones como actores principales de la creación de valor 
en la sociedad, acá se aporta a las discusiones sobre los aspectos determinantes de la competitividad organizacional en 
general.

En este estudio se trabajó particularmente en el sector sanitario, enfocado en un actor ‘nuevo’ en el sector salud colombiano 
en el régimen contributivo (ASRC), usando tres categorías de impulsores: organizacional, estrategia y resultados. Se 
encontró evidencia positiva sobre las tres dimensiones de drivers de la competitividad como elementos decisivos.

En lo organizacional destaca la necesidad de trabajar sobre el desarrollo del talento humano, pues en este aspecto se 
materializan varios de los fundamentos de la competitividad, se crea valor y se da respuesta directa a las necesidades 
sociales, entre otros aspectos.

Respecto a la estrategia se encontró que ofrece direccionamiento para la gestión de la organización en su cotidianidad 
(aligerando la toma de decisiones), permite priorizar oportunidades e iniciativas, enfocarse y hacer un uso eficiente de los 
recursos limitados, alinearse con el propósito y objetivos (medibles, comunes y conocidos) y empoderar a sus miembros 
para actuar proactiva, flexible y creativamente.

Este aspecto se concreta específicamente en las organizaciones sanitarias en aspectos como el desarrollo interno y en 
competencias como la coordinación, lo cual termina concretándose en los programas de gestión de riesgos en salud.
Dentro de este mismo aspecto se encuentran las prácticas relacionadas con la integración vertical estipuladas en la 
normatividad en salud, siendo esto un importante determinante de su competitividad y motivo de debate académico y 
político; se observa que son más una “costumbre mercantil” que una regla o legislación impuesta a las ASRC.

Es claro que los cambios constantes que afrontan las organizaciones hacen que la aproximación estratégica y la competitividad 
impliquen ajustes constantes. Esto se evidencia en el ajuste y transformación organizacional y estratégica que se ha hecho 
para responder a los enormes cambios que ha enfrentado el sector salud, incluidas las AS, que es la que ha permitido en 
varios casos alcanzar resultados positivos.

Por otra parte, la estrategia implica la gestión del riesgo en uno de los muchos determinantes que explican el potencial 
éxito y sostenibilidad de las organizaciones de salud, pero no constituye una garantía de resultados. Así, esta aproximación 
particular a los impulsores de la competitividad en ASRC requiere un estudio constante que permita revisar el fenómeno 
de la competitividad en las diversas entidades sanitarias a través del tiempo, específicamente en AS del régimen subsidiado. 
También se requiere añadir evidencia derivada de trabajos de campo que permitan validar los hallazgos obtenidos, o bien, 
refutarlos.

Desde una mirada estratégica: la ejecución de la estrategia inicial definida para las organizaciones de salud (especialmente 
ASRC), aunque flexible, tiene una incidencia directa sobre los resultados económicos positivos mantenidos en el tiempo, lo 
que retorna favorablemente sobre ellas. En este sentido, la visión estratégica da forma al futuro, genera conexión con los 
diversos stakeholders y cristaliza la visión organizacional.

Se encontró también que la estructura, estrategia y resultados económicos y de largo plazo sobresalen como impulsores 
de competitividad organizacional positivos e integrados (específicamente respecto a los hallados en esta investigación), 
incluso para las AS del régimen subsidiado en regiones apartadas del territorio.
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Entonces, la competitividad se encuentra vinculada estrechamente con la generación de valor para los grupos de interés y 
la sociedad; esto se evidencia incluso desde la concepción etimológica, pues siendo un ‘atributo’ organizacional ella implica: 
ad (dirección a, proximidad) y tribuere (asignar, tributar).

Derivado de la investigación, se propone entonces profundizar en el análisis y aplicación de los modelos de gestión tipo 
innovative managed-care models para el sector salud pues ellos parecen generar resultados superiores, comparados con 
otros modelos de atención de salud, como los gubernamentales (government-focus payers) o los privados (commercial-
focus payers), sobre todo frente a los cambios recientes del entorno. Los primeros crean determinantes de valor para 
los actores que: mejoran la experiencia de servicio del afiliado (acceso a los servicios mediante omni-canal/multicanal); 
entregan mejores resultados y satisfacción vs. otros modelos (tamizajes, vacunación, manejo de enfermedades crónicas, 
adherencia a tratamientos); reducen los costos totales a largo plazo (al disminuir complicaciones y enfermedades futuras); 
y diversifican para obtener resultados sostenibles y duraderos.

Con base en los modelos planteados se ha visto una aparente mejora en algunas de las aseguradoras en salud (concretamente 
algunas ASRC) y esto viene favoreciendo su nivel de posicionamiento.

Como parte de estos modelos también se recomienda que las aseguradoras en salud se enfoquen en la población sobre 
la cual se desea generar impacto (criterio de calidad), generando sus propios modelos de gestión y atención para las 
enfermedades de alto costo. En esta dirección, ya existen al menos dieciséis programas relacionados que fueron calificados 
favorablemente en el pasado por su gestión (ranking de Minsalud) para resaltar aquellas ASRC que se destacan por estos 
aspectos.

Notas

1. Asumida acá como competitividad organizacional, no como en economía o para las naciones.
2. Según Buitrago (2021a) las normas limitan la libre competencia, generan precios inequitativos y crean acuerdos interfirmas que so-

meten al mercado (Ley 155/1959; Dec. 2153/1992, Art. 46 y Art. 47, Ley 100/1993, Art. 183 y 185; Dec. 780/2016; Ley 1340/2009). Du-
rante la emergencia sanitaria se fomentaron y reglamentaron acuerdos de colaboración libre entre competidores (Res. 20490/2020) 
mientras se controlaba la integración empresarial que sí tuvieron autorizaciones de la SIC (Ley 1340/2009).

3. Intervenciones para prevenir, diagnosticar o tratar condiciones médicas, promover salud, proporcionar rehabilitación o disponer 
atención asociadas con pruebas, dispositivos, medicinas, vacunas, procedimientos, programas o sistemas.

4. Los costos de la mala salud disminuyen 5% la productividad por trabajador con condiciones de salud crónicas (Remes et al., 2020).
5. En esos casos, en los modelos innovative managed-care el margen esperado (EBITDA) resulta positivo mientras en los otros es 

negativo (Clark et al., 2021). Los primeros demuestran mayores retornos financieros, mejor experiencia de atención y mejores 
resultados clínicos y entre ellos están: facilitadores de experiencia al usuario -provider enabler-; organizadores múltiples del sistema 
-ecosystem converter-; y proveedores de atención principales -direct care provider- (presente en algunas aseguradoras en Colombia 
e integradas con su propia red de servicios). Los innovative managed-care models (Clark et al., 2021).

6. Minsalud reglamentó la ley sobre estas actividades y los parámetros para practicar la Telemedicina en el país (Res. 2654/2019).
7. Este estudio incluyó 517 participantes (médicos generales y especialistas) consultando: finanzas en salud, telemedicina, valor asociado 

al cuidado, lugar de atención y retorno al cuidado electivo -Brasil (122), Chile (90), Colombia (94), México (122) y Perú (90)-.
8. Prima de seguro para la aseguradora por organizar y garantizar el plan de beneficios (PB-UPC) para trasladar a la EPS el riesgo de 

salud de sus afiliados. Esta cubre los contenidos del plan (Buitrago, 2021b), se recibe a título de pago y como ingreso derivado de las 
actividades del aseguramiento. Incluye: acto médico (Ley 100/1993); costos de prestación del servicio (afiliación y registro de per-
sonas); promoción de afiliación (identificación y aseguramiento de población no afiliada a seguridad social); selección, organización 
y contratación de la red de prestadores de servicios mediante diferentes modalidades de contratación que racionalicen la demanda 
de los servicios (estudios de mercado y contratación bajo régimen privado); evaluación sistemática de calidad; auditorías de calidad; 
información sobre derechos y deberes; gastos y cubrimiento de riesgos (actividad médica, salarios y prestaciones bajo régimen pri-
vado, gastos administrativos, beneficios extralegales o pago de condenas contra las EPS´s) (Buitrago, 2021b).

9. Estos aspectos lo desarrollan varios autores, en su orden (Ramírez, 2011; Yepes, 2013; Gorbaneff, Torres y Contreras, 2005; Jara, 2013 
y Morales, 2021c); Martínez y García, 2012; Gorbaneff, Torres, Gómez y Cardona, 2005b; Chernichovsky, Guerrero, y Martínez, 2012; 
Suárez, Puerto, Rodríguez y Ramírez, 2017).

10. Subsiste la desarticulación normativa, a pesar de las reformas legales realizadas. Esto viene desde los 80´s y 90`s con las reformas 
que llevaron a la descentralización: Primero la descentralización política (primera elección popular de alcaldes y gobernadores que 
significó la transferencia de mayores recursos a gobiernos locales) y la descentralización fiscal y administrativa (asignación de compe-
tencias legales y mecanismos institucionales para ejercer más funciones a aquellos mandatarios). Seguidamente, la descentralización 
del sector salud (Ley 10/1990), que se centró en hospitales públicos y asignó a los entes territoriales la obligación de prestar los 
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servicios). Posteriormente, la descentralización de la salud, la educación y el saneamiento -el Estado como prestador de servicios- 
(Ley 60/1993). Después, se cambia el diseño institucional del sistema de salud: designación de las funciones a empresas privadas 
(también transfiriendo a las AS la responsabilidad de asumir el riesgo financiero y organizar las redes de servicios de salud) (Ley 
100/1993). Esto parece haber generado falta de institucionalidad y de coordinación entre actores, profundizada a nivel regional; el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 explicita la importancia de dicha coordinación y destaca la calidad de la prestación dada por 
las aseguradoras (Res. 1445/2006 de Minsalud) (López, 2019).

11. No existen reglas que obliguen a coordinar la prestación de los servicios entre actores (prestadores y AS y entes territoriales) 
(Guerrero et al., 2019).

12. Más del 90% de los municipios colombianos (1098 total) están categorizados en nivel 6 y 5 (Ley 617/2000), es decir, tienen menor 
población e ingresos corrientes de libre destinación anuales (Guerrero et al., 2019) generando así baja capacidad humana y poco 
capital económico en muchos municipios (1004).

13. La baja población y bajos ingresos corrientes del 90% de los municipios genera nula cobertura de aseguramiento en salud o una 
afiliación selectiva de municipios por parte de las EPS´s, lo que dificulta a la población el encontrar servicios de salud y la obliga a 
desplazarse a otros municipios para recibir la atención

14 Estos aspectos lo desarrollan varios autores, en su orden (Merlano y Gorbanev, 2011 y 2013; Restrepo, Lopera y Rodríguez, 2007; 
Castaño, 2004; Chernichovsky et al., 2012; Rugman y D´Cruz, 2011).

15 Las EPS, en la afiliación, deben entregar la carta de su desempeño con los aspectos básicos de calidad (art. 5, Res. 229/2020): resul-
tados de sus indicadores (Res. 0256/2016); los de su red de prestadores de servicios de salud (frente a la media nacional); nivel de 
posicionamiento en el ranking; situación de la EPS y de las IPS de su red frente al proceso de acreditación; comportamiento como 
pagadora de servicios; y sanciones impuestas por Supersalud en el último año (Minsalud, 2024).

16. Estos aspectos lo desarrollan varios autores, en su orden (España y Jaimes, 2010; Chernichovsky et al., 2012; Bardey, 2015, Gorbaneff, 
Torres y Contreras, 2006); Caballer y Barrachina, 2006; Orozco, 2017; Gorbaneff et al., 2006; Giacometti, 2013; Gorbaneff et al., 
2006).
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Anexo A

Tabla 2. 
Determinantes de competitividad organizacional aplicados a las ASRC (por niveles y dimensiones)

Niveles

Dimensión

Extrínsecos (exógenos) Intrínsecos (endógenos) Intrínsecos y extrínsecos

Factores macro Factores meso Factores micro Factores específicos de competitividad 
en las ASRC

O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
A
L

• Entorno general (cambios demo-
gráficos, socioculturales, políticos y 
tecnológicos globales).

• Políticas gubernamentales (inciden 
en la macroestructura organizacio-
nal).

• Utilidades económicas, eficiencia 
gubernamental, eficiencia en nego-
cios e infraestructura.

• Condiciones básicas existentes que 
potencian la eficiencia; innovación y 
sofisticación.

• Posición geográfica.
• Capital humano.
• Estructura económica y mer-

cado.
• Ingresos y precios locales. 
• Tipos poblacionales y cam-

bios en ellos.
• Métodos regionales particula-

res para innovar, dinámicos y 
heterogéneos.

• Proximidad entre organiza-
ciones (modelos de geografía 
económica).

• Crecimiento regional y rol de 
instituciones locales.

• Costos de transacción eleva-
dos (por trámites jurídicos).

• Baja productividad económi-
ca.

• Magnitud de la pobreza.

Transformaciones ambien-
tales que ajustan sistémica-
mente a las organizaciones 
(diseño, cultura y procesos; 
comportamiento grupal e in-
dividual).

(a) crecimiento versus ci-
clo de vida organizacional 
y productos ofertados; (b) 
autonomía versus control 
externo; (c) rotación del per-
sonal directivo; (d) estructura 
financiera; (e) porcentaje de 
nuevos productos; (f) cali-
dad del equipo gerencial; (g) 
orientación al mercado; (h) 
conflictividad y ausentismo; 
(i) posicionamiento; (j) actitud 
estratégica; (k) procesos de 
planificación; (l) adaptación 
al cambio; (m) I+D; (n) costo 
de capital; (o) innovación tec-
nológica.

Relación positiva entre diseño 
organizacional y factores mo-
tivacionales humanos.

Estructura organizacional asociada a ma-
croprocesos misionales: (a) promoción de 
afiliación; (b) mercadeo; (c) organización de 
servicios de salud (incluyendo administra-
ción de la red; análisis epidemiológico; pro-
moción y prevención; autorizaciones y audi-
toría médica; y procesos operacionales); (d) 
registro de afiliación y novedades, recaudo 
y cartera; (e) prestaciones económicas; y (f) 
compensación y recobros.

Su estructura permite responder al ma-
croentorno y exigencias estatales, incluido 
lo financiero y la satisfacción de asegura-
dos.
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Niveles

Dimensión

Extrínsecos (exógenos) Intrínsecos (endógenos) Intrínsecos y extrínsecos

Factores macro Factores meso Factores micro Factores específicos de competitividad 
en las ASRC

E
S
T
R
A
T
E
G
I
A

• Crecimiento económico nacional 
(organizaciones operando con valor 
agregado, fundamentado en los be-
neficios por servicios prestados por 
el Estado y la infraestructura).

• Eficiencia exportadora (nacional u 
organizacional): estudio de precios 
y costos de producción, tasas de 
cambio e interés, poder de merca-
do.

• Dimensiones no asociadas al pre-
cio: información sobre mercados, 
diseño de productos, empaque, 
control de calidad, atención a clien-
tes, comercialización y distribución; 
aspectos que definen la estrategia.

• Incentivo del estado a relaciones 
‘triple hélice’; prudente intervención 
en los mercados; normas rigurosas; 
fomento de consorcios; promoción 
de inversiones; nivel de regulación 
de la competencia; evitar políticas 
monopolísticas y restricciones co-
merciales; búsqueda de acceso a 
mercados.

(a) Servicios complementarios, 
condiciones básicas del produc-
to, infraestructura, promoción 
y publicidad, (b) formulación 
estratégica (misión; evaluación 
interna y externa; análisis y 
elección estratégicas); permiten 
la competitividad y enfrentar el 
ambiente dinámico.

(a) Gestión del conocimiento 
(habilidad en la cultura que 
posibilita innovación y pro-
ductividad), (b) conocimiento, 
ciencia, innovación y tecnología 
(que generan oportunidades de 
exportación y mayor intensidad 
tecnológica).

Costos unitarios, nivel tecno-
lógico, calidad, economías de 
escala.

Entorno y su infraestructura.

Planeación estratégica, gestión 
comercial, gestión de calidad, 
gestión logística e innovación 
(productos y procesos), talento 
humano, gestión financiera y 
políticas estatales de empleo.

Valor agregado (actividades 
únicas complementadas o 
reforzadas integralmente; 
intencionadas, sostenibles y 
variadas, que responden a 
necesidades o localización, o 
una mezcla).

Ventajas competitivas dura-
deras, inimitables y/o soste-
nibles, que respondan a los 
cambios de mercado.

Riesgos estratégicos del 
entorno como: barreras 
de entrada; barreras con 
proveedores; barreras con 
compradores; o sustitutos; o 
procesos organizacionales 
desplegados en estrategias 
superiores (enfocadas en 
diseño, producción o comer-
cialización).

Anticipación acerca del sec-
tor (tendencias tecnológicas, 
demográficas o normativas) 
para ampliar los límites de 
industria; diferenciación (pro-
ducto o servicio); adaptabi-
lidad al entorno (tecnología, 
información, globalización); 
flexibilización y diferenciación 
frente a necesidades; logro 
comercial y ventajas en cos-
tos o diferenciación.

Valor y satisfacción superior 
a la competencia; posición 
de bajo costo, diferenciada y 
enfocada; gestionar el poder 
de negociación (de empresas 
organizadas en redes) para 
generar productividad y ga-
nancias.

Gestión de activos APP (As-
set, Processes, Performance) 
como elemento sustantivo 
estructural.

Definición del horizonte orga-
nizacional, para anticiparse y 
enfrentar la incertidumbre del 
futuro (deliberadamente y no 
por azar), y de estrategias 
de valor multidimensional (no 
solo económico).

Manejo de riesgos estratégicos: económi-
cos, cambios políticos, barreras de entrada.

Gestión de asimetrías de información sobre 
el asegurado; modelos de negociación con 
la red de prestadores, (habilitada, integrada 
y sistemáticamente evaluada); reducción 
de la incertidumbre operacional basada en 
la integración vertical; estímulo a la trans-
parencia; evaluación de resultados en salud 
con indicadores de ejecución de programas 
(riesgo y satisfacción.

Manejo de riesgos financieros asociados a 
relaciones entre asegurador-prestador (con 
el Estado como financiador), presupuestos 
crecientes debidos a cambios demográficos 
y progreso médico (tecnología médica y 
e-salud).

Continúa en la página siguiente
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Niveles

Dimensión

Extrínsecos (exógenos) Intrínsecos (endógenos) Intrínsecos y extrínsecos

Factores macro Factores meso Factores micro Factores específicos de competitividad 
en las ASRC

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Económicos
Corto plazo

• Costos y calidad; tiem-
po de entrega; imagen 
de marca.

• Diferenciación de pre-
cios internos frente a 
los internacionales; 
participación en el co-
mercio internacional; 
penetración de impor-
taciones; productividad 
total de factores; y tasa 
nominal y efectiva de 
protección.

Alta productividad (competitividad) 
que permite abastecer el entorno, 
atraer inversión y aumentar sala-
rios; usa el trabajo como factor de 
producción y se evalúa mediante el 
Índice de Volrath.

Productividad organizacional (re-
lación entre capitales, recursos, 
y gobierno), construyendo la com-
petitividad (indicador a largo plazo 
de la primera). Implica tanto cre-
cimiento productivo como bajos 
costos o productos diferenciados 
por precios premium.

Vínculo entre crecimiento orga-
nizacional y regional, sectorial o 
nacional, frente al mundo, para 
generar rentabilidad.

Debe evaluarse mediante el coefi-
ciente de persistencia.

Satisfacción del asegurado.

Valor percibido por el consumidor –VPC.

Beneficios económicos en salud mediante el costo 
razonable como proporción del PIB, mortalidad y 
morbilidad (cercanos a países desarrollados).

No econó-
micos
Largo plazo

Generación de valor a 
la sociedad mediante 
interacción entre organi-
zaciones.

Niveles crecientes de bienestar y 
empleo, generan aumento de sala-
rios y crecimiento sostenible.

Satisfacción de necesidades a lar-
go plazo (atada a la productividad 
derivada de instituciones, políticas 
y factores).

Prosperidad nacional, vinculada con 
la equidad, sustentabilidad y valores 
sociales (democracia; derechos hu-
manos; y participación social).

Prosperidad individual y aporte a 
los objetivos de los stakeholders a 
largo plazo.

Estructura organizacional (ma-
terias primas, capital, personas, 
innovación y conocimiento); y 
procesos de conversión organiza-
cional (competencias, maquinaria, 
equipos e infraestructura), gene-
rando valor para todos (modelo 
de procesos).

Resultados de la ASRC que generan mejor salud, 
sostenibilidad y menores costos. Una población 
saludable es también económicamente activa.

Manejo de enfermedades de alto costo genera 
bienestar para asegurados, es decir, mejores re-
sultados en la gestión del riesgo integral.

Observatorios de salud para anticiparse y monito-
rear, decidir, aprender y responder al entorno (de 
siete tendencias de riesgo; la 3 enfoca la salud y 
desarrollo humano como potenciador de competi-
tividad). En pandemia (Covid-19) se aprendió que
la salud es una capacidad esencial para la compe-
titividad, reactivación productiva, recuperación de 
empleo y bienestar.

Fuente: Elaboración propia con base en Factores macro-organizacionales: Dess, Lumpink y Eisner (2011), Porter (1990); IMD (2017); Consejo Privado de 
Competitividad (2017). Factores meso-organizacionales: Fontagné y Santori (2014); Garelli (2006); Pemberthy (2012). Factores micro-organizacionales: 
Chiavenato (2017); Fuentes (2006); Fontagné y Santori (2014). Aspectos organizacionales ajustados a ASRC: Arias et al. (2012). Factores macro-estratégicos: 
Hategan (2012); Müller (1995); Morales, Sanabria y Plata (2016); Porter (1990). Factores meso-estratégicos: Gómez y Guerra (2012); Barrios y Olivera (2013); 
Mariño y Fernández (2006). Factores micro-estratégicos: Ambastha y Momaya (2004) y Bonales, Pedraza, Arroyo y Valenzo (2013) y Chaudhuri y Ray (1997) y 
Garelli (2006) y Hategan (2012); y Porter (1996) y Thompson (2015); Gómez y Guerra (2012) y Dess et al., (2011); Hitt et al. (2015); Porter (2008); Fuentes 
(2006) y Porter y Teisberg (2004); Hamel y Prahalad (1994); Fonseca (2015) y Caskey (2013); Toro (2017); Müller (1995); Téllez (2022a; 2022c). Aspectos 
estratégicos ajustados a ASRC: Bromiley y Rau (2016); Vega (2010); Scanlon, Chernew, Swaminathan y Lee (2006); Kemnitz (2012); Acuña y Cardona (2017); 
Arias et al. (2012) y Prada (2011) y España y Jaimes (2010); Gorbaneff et al. (2005a); Bermúdez, Sánchez y González (2015). Factores macro-resultados (corto 
plazo): Chaudhuri y Ray (1997). Factores meso-resultados (corto plazo): Ambastha y Momaya (2004); Cetindamar y Kilitcioglu (2013); Reinert (1995); Cerda, 
García; Aguilera y Villagrán (2011). Factores micro-resultados (corto plazo): Aiginger et al. (2013); Fontagné y Santori (2014); Ambastha y Momaya (2004); Porter 
(1990); Hategan (2012); Müller (1995); Sassi, Rodrigo y Morales (2014). Aspectos de resultados (corto plazo) ajustados a ASRC: Baby et al. (2010); España y 
Jaimes (2010) y Fontalvo (2012); Moreno (2022). Factores macro-resultados (largo plazo): Garelli (2006). Factores meso-resultados (largo plazo): Aiginger et 
al. (2013) y Stefan, Popa y Dobrin (2016); Cetindamar y Kilitcioglu (2013); Díaz (2010); Hategan (2012); Müller (1995). Factores micro-resultados (largo plazo): 
Hategan (2012); Siudek y Zawojska (2014); Jones (2013). Aspectos de resultados (largo plazo) ajustados a ASRC: Smith (1981); Acuña y Cardona (2017);Bernal 
(2022) y Gutiérrez (2022a); Acemi (2021e; 2021f).
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Los Centennials presentan más disposición para comprar en redes sociales, aunque son evidentes las 
diferencias sobre el uso y consumo de contenidos e información de Instagram entre los miembros 
de esta generación, lo que sugiere que su comportamiento de compra también puede diferir. Por ello 
en esta investigación se propone clasificar el comportamiento de compra de los Z en esta red social 
basados en su actitud hacia la publicidad y el uso de la aplicación. Se abordó un enfoque cuantitativo 
a través de un análisis factorial confirmatorio seguido de una prueba de conformación de clúster 
jerárquicos en una muestra de 494 participantes entre los 18 a 29 años de ciudades y municipios 
colombianos y de diversos niveles socioeconómicos. Se encontró que las dimensiones de uso, acciones 
de compra, consumo de contenidos, interés social, agrado por la publicidad, atencionalidad a la 
publicidad y seguridad están presentes en el comportamiento de los usuarios en la red social. Estas 
variables se usaron para exponer tres tipologías de comportamiento concluyendo que existen diversos 
comportamientos de compra y actitud hacia la publicidad desplegada en el medio digital.
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Comportamiento de 
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red social Instagram; 
consumo de contenidos; 
atencionalidad a la 
publicidad; Generación Z
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Fatores que tipificam hábitos, percepções e consumo de 
conteúdo nas ações de compra de Centenários no Instagram

Os Centennials estão mais dispostos a comprar nas redes sociais, embora existam diferenças evidentes 
na utilização e consumo do Instagram entre os membros desta geração, o que sugere que o seu 
comportamento de compra também pode ser diferente. Portanto, nesta pesquisa, propõe-se classificar o 
comportamento de compra do Z no Instagram com base na sua atitude em relação à publicidade e ao uso 
do aplicativo. Abordou-se uma abordagem quantitativa por meio de análise fatorial confirmatória seguida 
de teste hierárquico de formação de cluster em uma amostra de 494 participantes entre 18 e 29 anos das 
principais cidades intermediárias e pequenas do país e de diversos níveis socioeconômicos. Verificou-se 
que as dimensões uso, ações de compra, consumo de conteúdo, interesse social, gosto pela publicidade, 
atenção à publicidade e segurança estão presentes no comportamento dos usuários na rede social. Estas 
variáveis foram utilizadas para expor três tipologias de comportamento, concluindo que existem diversos 
comportamentos de compra e atitudes face à publicidade veiculada no meio digital.

Pa l av r a s-c h av e

Comportamento de 
compra; Centennials; rede 
social Instagram; ronsumo 
de conteúdo; rtenção à 
publicidade; Geração Z

2

r e s u m o

Centennials are more willing to buy on social networks, although not all of them have the same behavior, 
differences observed by inner members of this generation, which suggests that their buying behavior may 
also differ. For this reason, in this research it was proposed to classify the purchasing behavior of generation 
Z in the social network Instagram based on their attitude towards advertising and the use of the application. 
A quantitative approach was used through a confirmatory factor analysis followed by a hierarchical cluster 
confirmation test in a sample of 494 participants from 18 to 29 years old, residents in main, intermediate 
and small cities in the country and of various socioeconomic levels. It was found that the dimensions of use, 
purchase actions, content consumption, social interest, liking for advertising, attention to advertising and 
security are present in the behavior of users on the social network. These variables were used to expose 
three types of behavior, concluding that there are different purchasing behaviors and attitudes towards 
advertising displayed in digital media.

Ke ywo r d s 
Buying behavior ; 
Centennials; Instagram 
social network; content 
consumption; attention to 
advertising; Generation Z

a b s t r a c t 

Factors that typify habits, perceptions and consumption of 
content in the purchase actions of Centennials on Instagram

1. Introducción

La generación Z o también conocida como Centennials  son aquellos nacidos entre 1997 y 2009 (Kotler, Setiawan, y 
Setiawan, 2022), es una generación crítica y prosumidora activa generadora de contenido vinculada a la tecnología y a el 
mundo virtual, la inteligencia artificial y a internet (Jiménez, Ortega, Vayas, Martínez y Lavín, 2019; Persada et al., 2020) en 
la que el 88,4% tiene acceso a internet y redes sociales - RRSS (OPS, 2021) y que dado su comportamiento en el uso de 
medios digitales constituye un espacio de oportunidades para las comunicaciones en marketing, por ello la necesidad de 
comprender los procesos interactivos de la comunicación dentro de las diferentes comunidades que se establecen en los 
medios sociales y digitales (Soler-Adillon, Sora, Freixa  y Ribas, 2016).
 
Las redes sociales surgidas en contextos social tradicionales como escenarios de interacción se han adaptado a la tecnología 
digital de la web 2.0 con gran éxito, adquiriendo importancia en el desarrollo de nuevas conductas sociales universales 
cambiando la dinámica social de manera constante (Caldevilla, 2010), especialmente entre los más jóvenes.
 
Instagram es una de sus principales fuentes de noticias (Martínez-Estrella, Samacá-Salamanca, García-Rivero, y Cifuentes-
Ambra, 2023) y se configura como plataforma de comercio electrónico relevante para las empresas con presencia digital 
por la tasa de conversión presente en esta RRSS con la que se obtiene un mayor ROI en el gasto publicitario.



Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

252

 Aun se carece de investigaciones que caractericen los comportamientos de compra de las nuevas generaciones en especial 
los Centennials en Instagram, los estudios realizados no han logrado analizar a profundidad aspectos relevantes y factores 
de influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor centennials en RRSS con escasos referentes como los 
tipos de consumidores en TikTok (Cristancho-Triana, Cardozo-Morales y Camacho-Gómez, 2022) o comportamiento de 
compra entre generaciones (Dhanapal, Vashu, y Subramaniam, 2015), toda vez que los Centennials son del interés de las 
industrias de comunicación y entretenimiento, por ser grupo etareo que empieza su incursión laboral, lo que los hace ser 
la generación de consumo potencial y se hace necesario fortalecer la relación de las marcas con este mercado.
 
Para Glufke (2015), los estudios enfocados al conocimiento de las generaciones aporta aspectos sociales, familiares, 
momentos históricos, valores y pensamientos para segmentar el comportamiento de los consumidores de un grupo 
generacional, pero no se ha logrado definir en los medios sociales ampliamente, ya que las perspectivas de los autores no han 
encontrado conceptualizar los factores de influencia como la publicidad, el consumo de contenidos en el comportamiento 
de compra en Instagram a lo cual debemos preguntarnos ¿cómo  clasificar el comportamiento de compra de la generación 
Centennial en la red social Instagram basados en su actitud hacia la publicidad y el uso de la aplicación?, dado que la 
segmentación realizada de forma adecuada permite generar acciones de recordación y reconocimiento de una marca en 
su posicionamiento (Solomon, 2017).

Por lo anterior este estudio busca segmentar los tipos de compradores a partir de los hábitos, percepciones y consumo de 
contenidos en las acciones de compra de los Centennials en la red social Instagram, describiendo perfiles de comportamiento 
que explicarían la efectividad de la comunicación publicitaria entre las tipologías de compradores de esta generación.

La generación Centennial es atractiva para diversas industrias debido a su creciente poder adquisitivo y alta interacción 
con los medios digitales. A pesar de ser una audiencia potencialmente valiosa para las actividades de marketing, existe una 
carencia de estudios que tipifiquen su comportamiento de compra, considerando factores como sus intereses sociales, 
percepciones de seguridad en las compras, uso y consumo de contenidos en Instagram, así como sus reacciones hacia la 
publicidad en esta red social. 

Abordar estas áreas llenaría un vacío en la literatura actual respecto a los nativos digitales, ofreciendo una comprensión 
más profunda sobre cómo las interacciones en entornos digitales influyen en las conductas de consumo y en la formación 
de actitudes hacia la publicidad y sus formatos en esta plataforma.

El artículo se estructura en seis apartados.  En la introducción se plantea como problema el que la interacción con 
la publicidad y la actitud hacia la misma tiene un efecto en la conducta de compra de los miembros de la generación 
Centennial en Instagram. En la revisión de la literatura se describen los factores bajo estudio, la relación entre ellos y la 
necesidad de caracterizar a esta población respecto al uso del medio y la aceptación de la publicidad.  En el tercer apartado 
se describe la metodología, un estudio cuantitativo usado para determinar la relación entre las escalas de medida y el 
instrumento de recolección de datos.  En la cuarta sección se presentan los resultados del análisis factorial para establecer 
los factores de comportamiento de compra y consumo en la red social. En la discusión se comparan los tres perfiles de 
usuarios Centennials que tipifican el comportamiento de compra con referentes sobre estudios similares y en el apartado 
de conclusiones se indica que, la caracterización de perfiles demuestra que esta generación presenta tanto diversos 
comportamientos de compra como actitudes en Instagram lo que evidencia que las acciones publicitarias pueden ser más 
efectivas en un grupo que en otro.
 
2. Revisión de literatura

El mercado de los Centennials adquiere una importancia para los profesionales en marketing porque son consumidores 
con alto poder adquisitivo y de impacto en el mundo, por su preferencia en el uso de redes sociales para las compras a 
través de anuncios publicitados (Ramos y Rodríguez, 2019), esta generación obtuvo su mayoría de edad en un periodo de 
depresión económica, desigualdad social, incertidumbre laboral y surgimiento de las redes sociales (Robinson y Schänzel, 
2019), es considerado uno de los grupos con grandes habilidades creativas, innovadoras y multitareas frente a las dinámicas 
del mundo actual (Corbisiero y Ruspini, 2018) pero marca brechas generacionales en temas tecnológicos simbólicos y 
cognitivos asociados a la inmediatez, (Rossi-Casé, Maris-Doná, Garzaniti, Biganzoli, y Llanos- Barja,  2018) con respecto a 
otros grupos etarios y para quienes Instagram es una de las plataformas digitales más aspiracional (Sharma, 2019).
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Centennials en las redes sociales y sus intereses sociales

Incluso antes del lanzamiento de Instagram en 2010 (Fung et al., 2020) las personas accedían a las redes sociales para la 
formalización de amistades, establecer y mantener contacto, y relaciones sociales, generar nuevas amistades como medio 
de entretenimiento (Del Moral 2005), o en la gestión empresarial como elemento de comunicación organizacional dentro 
de un sector en términos laborales y personales (Caldevilla, 2010). Esto hace que las RRSS se destaquen como un espacio 
de conectividad para los Centennials como parte integral de sus actividades. La salud es otro tema de interés para esta 
generación, o la búsqueda de oportunidades para lograr la estabilidad (Panoncillo, 2019).  

El uso de las plataformas digitales por parte de los Centennials se hace a partir de la diferenciación de sus necesidades, el 
tener productos obsoletos no es una preocupación de esta generación en el consumo de productos y servicios, aman las 
versiones pequeñas y de productos tecnológicos y la innovación es un sentir importante en sus conductas de consumo 
(Priporas, Stylos y Fotiadis, 2017).  Wood (2013) describe cuatro tendencias de los Centennials en temáticas de preferencia  
de  consumo contenidos con temas  enfocados a  la innovación, la conveniencia, el deseo de seguridad y el escapismo desde 
el uso de  los avances tecnológicos, los  videojuegos la  realidad virtual, son temas de sus intereses, no sienten preocupación 
por  la privacidad, son mucho más pragmáticos, se van hacia la escasez, discriminan y cuidan el gasto de dinero, su acceso 
a redes es constante, presentan mayor movilidad en el uso de dispositivos (Priporas, Stylos, y Fotiadis, 2017), además los 
Z de la clase media tienden a preocuparse por problemáticas como el calentamiento global, la extinción de especies, la 
contaminación del aire y el reciclaje (Mitchell y Topic, 2019).

Por el uso excesivo de redes crean su propio lenguaje como los emojis y stickers para sustituir palabras, se comunican 
por redes mediante mensajes cortos, no son buenos lectores, interactúan en varias plataformas en un mismo momento, 
necesitan validarse ante su círculo social a través de sus publicaciones, les gusta informarse con twitter e Instagram, siente 
temor al fracaso, no les gusta sentirse relegados y sus relaciones son fugaces (Martínez et al., 2023).

La interacción y el comportamiento de compra

La interacción es un proceso de intercambio dentro de un sistema participativo, es un proceso de intercambio de 
información y de comunicación en general (Men y Tsai, 2015) que se produce en contextos sociales de manera directa 
o por intermedio de las publicaciones o post, a la vez en medios sociales, también la interactividad es entendida como 
acciones secuenciales entre varios actores que se relacionan a partir de comportamientos determinados entre los actores 
(Soler-Adillon, 2015).
 
En el ciber espacio provisto de las redes sociales se han incrementado las interacciones, lo que genera un usuario que 
requiere de narrativas, experiencias que los hacen activos como audiencia, los usuarios interactúan en las redes sociales 
debido a motivos hedónicos, estos aspectos incluyen las motivaciones intrínsecas (Yang et al., 2013) y extrínsecas (Venkatesh, 
Thong, y Xu, 2012) las cuales afectan la intención de compra (Abdullah, Jayaraman, y Kamal,2016; Alalwan, 2018) o tiene la 
facultad de moldear el comportamiento de compra en línea (Alalwan, 2018).
 
Los usuarios hacen esfuerzos cognitivos dentro del proceso de interacción en la visualización y lectura de la información 
en una percepción positiva en los contenidos publicados en las redes sociales (Guiñez-Cabrera, Mansilla-Obando, Jeldes-
Delgado, 2020), el evaluar positiva o negativamente opiniones, ideas o personas en redes influye en el comportamiento 
de consumo (Arellano 2010), además, el intercambiar información dentro de las redes sociales desarrolla actitudes de los 
usuarios hacia su uso (Ting, Ming, de Run, y Choo, 2015).

Centennials consumo y compra 

Los Centennials en los procesos de compra toman sus decisiones basándose en la exclusividad y el ser diferentes a otros, 
eligen sus conversaciones en temáticas de la vida y sus cotidianidades (Madrigal-Moreno, Madrigal-Moreno y Béjar-Tinoco, 
2021), también son elementos característicos en el consumo los asociados a la calidad, sostenibilidad, y el marketing 
ecológico (Chou, Horng, Sam Liu, y  Lin, 2020), por lo que la compra de alimentos se vincula con la conciencia ambiental, 
basada en la sostenibilidad alimentaria (Su, Tsai, Chen, y Lv, 2019), en la generación Centennial en Latinoamérica influyen 
aspectos culturales, sociales, económicos, el poder de compra y el valor de la moneda de manera significativa en las 
decisiones de consumo y la forma de comunicarse de esta generación (Martínez et al., 2023).
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El ser consumidores de conciencia social lo hace no ser aceptado de forma popular y fija estándares de responsabilidad 
dentro de sus procesos de compra, no juzga los valores y acciones de otros, se preocupan constantemente por hacer el 
cambio a través de sus pensamientos ambientales (Madrigal et al., 2021), y por su constante preocupación por la salud, 
el medio ambiente, la religión y la cultura que constituyen factores relevantes  a la hora de comprar y definen que las 
etiquetas ecológicas son decisores de sus compras (Bhavana y Thiruchanuru, 2018).
 
Para Dunas y Vartanov (2020) los medios digitales han transformado la sociedad en  la satisfacción de nuevas  necesidades 
enfocadas a la autorrealización, el entretenimiento, la educación, la información  lo humano y lo social a través de  prácticas 
sociales mediáticas que constituyen un status de una nueva construcción social de la realidad, por ello los Centennials 
tienen un gusto especial por la personalización de productos (Apurva, 2020), y son consumidores omni-canal que prefieren 
tanto las tiendas online como canal informativo de tendencias y precios y los centros comerciales para comprar y por 
pasar momentos (Nistor, 2019).
 
Ortega et al. (2021) exponen que la generación Centennial es amante de los domicilios y compras en tiendas virtuales, 
buscando contenidos personalizados y originales. Dentro de los temas que ellos exponen en sus redes, sienten la necesidad 
de mostrar su originalidad, lenguaje único y fotos llamativas con el uso de apps de retoque y montaje (Almansa et al., 2013) 
aunque, las fotografías que publican no son en primer plano (Martínez et al., 2023).

Consumos de contenidos

Jiménez et al. (2019) determinan a partir de su estudio que el hogar es el sitio de preferencia de la generación Centennial, 
para tener conectividad y variedad tecnológica con convergencia pro-broadcast o streaming a través de plataformas como 
Netflix para el consumo de contenidos híbridos de la TV y series.

El estudio de Özkan y Solmaz (2017), identifica cinco factores de preferencia en la generación Centennial  dentro de 
las conductas de consumo de contenidos digitales  en el proceso de compra y son cinco aspectos relevantes el uso del 
internet para la búsqueda de productos en donde los  descriptores del producto son importantes para este consumidor, 
las marcas que se asocia con causas  ambientales, compran productos vinculados a su identidad, usan las redes sociales para  
actualizar su vida social, los dispositivos de mayor uso para las compras son las  tablets y smartphones.

La generación Centennial se destaca por tener una fuerte relación con la tecnología, lo que hace que el consumo 
de contenidos sea cambiante y exige que el ecosistema comunicativo se dinamice de acuerdo a los intereses de esta 
generación (López y Gómez, 2021), su interés se centra en conversaciones y contenidos de tipo deportivo, cultural, humor, 
político, social y noticioso (Martínez et al., 2023). Dentro de los cambios en el consumo de medios, la inmediatez es una 
característica que representa a la generación Centennials, lo que hace que no consuman los medios convencionales y están 
presentes en plataformas digitales y vídeos (Navarro-Robles y Vázquez-Barrio, 2020).

Agrado y atencionalidad a la publicidad por los Centennials

Esta generación presenta atencionalidad a la publicidad que pueda cambiar su estilo de vida y así mismos con información 
con la que se interconectan, se dejan influenciar en sus decisiones de compra por la publicidad (Salgado, 2019).  

Respecto al agrado de la publicidad, los Centennials tiende a evitar aquellos anuncios carentes de contenido de valor 
debido a que pueden inhibir la construcción de relaciones de intercambio, probablemente esto conlleve a la falta de 
atención de esta generación hacia la publicidad o a dar una evaluación negativa del anuncio, mientras que la publicidad 
de alto valor conduce a actitudes publicitarias positivas (Ducoffe y Curlo, 2000).  Dentro de los aspectos que despiertan 
la atención hacia la  publicidad en la generación Centennial está el uso de datos, cifras útiles o información funcional de 
un producto o servicio, prefieren los anuncios que vayan con sus intereses personales, la publicidad colorida, aman los 
anuncios  publicitarios con  efectos especiales, dentro de los aspectos que no les llama la atención a algunos de ellos son  
las compras online, adquieren sus productos por moda y no siguen sus marcas preferidas en RRSS (Martínez et al., 2023).
 
Las estrategias de publicidad que buscan captar la atención de los Centennials deben mostrarse naturales, sin falsedades 
y no desarrollar narrativas complejas en sus mensajes, para lograr receptividad por parte de esta generación, por lo que 
los mensajes publicitarios deben ser originales, breves y storytellings más cercanos a su realidad y cotidianidad Martínez et 
al. (2023).
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Las estrategias de Publicidad dirigidas a este grupo generacional para despertar su atención deben centrarse en identificar 
las plataformas tecnológicas apropiadas, incluir el marketing móvil, ser breves y concretos en los mensajes de productos, 
usar mensajes motivadores y positivos y deben relacionarse causas sociales con la comunicación (Madrigal et al., 2021)

Los patrones de consumo de los Centennials se basan en sus acciones y juicios de valor que tienen del impacto de 
la publicidad en su estilo de vida visto desde lo actitudinal (Solomon, 2017; Limeira, 2008). El uso de influencers en la 
comunicación publicitaria de las marcas para esta generación se convierte en un referente mediático, publicitario en la 
recomendación de productos (Fedele et al., 2021).

3. Metodología

Esta investigación aborda un enfoque cuantitativo de corte transversal. La muestra se compuso por 494 personas que 
pertenecen a Centennials en Colombia, el 71.9% fueron residentes de Bogotá, el 16% de la muestra se localiza en ciudades 
con poblaciones entre 200.000 y 800.00o habitantes y el 12.1% habitan en ciudades con poblaciones menores de 200.000 
habitantes. Se envió un cuestionario por correo electrónico para una elección por conveniencia, todos los respondientes 
que conforman esta muestra manifestaron su aprobación para participar e indicaron contar con cuenta en la red social 
Instagram. 

El cuestionario capta además información sociodemográfica, está dividido en secciones relacionadas al estudio, cada variable 
se midió con una escala Likert de 5 puntos (Tabla 1).

Tabla 1.

Variables relacionadas con el estudio

Componente Item Escala

Socio demográfico
 

Género Nominal
Nivel socio económico Nominal
Edad Escala
Ocupación Nominal
Nivel educativo Nominal
Tipo de ciudad de residencia Nominal

Uso
 

Para compartir los lugares y productos que consumo Likert
Totalmente en desacuerdo - Totalmente 
de acuerdo

Para generar interacción con las cuentas que sigo y me siguen
Para mostrar publicaciones para interactuar con mi circulo

Acciones de 
compra
 

Tiendo a comprar accesorios Likert
Nunca-siempreTiendo a comprar vestuario

Tiendo a comprar productos para regalo
Tiendo a comprar cuidado personal y maquillaje

Consumos 
contenidos
 

Considero que el contenido es de mi gusto y preferencias Likert
Totalmente en desacuerdo - Totalmente 
de acuerdo

Buena herramienta para mostrar y conocer la opinión de las personas 
y sus gustos
Es para distraerme en mi tiempo libre
Es para ver nuevos productos

Interés social Saber que pasa en la vida de mi círculo social Likert
Totalmente en desacuerdo - totalmente 
de acuerdo

Que sepan que pasa en mi vida
Ver que es tendencia en el mundo
Ver opciones para usar mi tiempo libre

Agrado por la 
publicidad
 

La publicidad es presentada por medio de una imagen y música Likert
Me desagrada totalmente - Me agrada 
totalmente

La publicidad es presentada por medio de un video
La publicidad es presentada por medio de una imagen

Atencionalidad a la 
publicidad
 

Más atención a la publicidad que describe descuentos o promociones Likert
Totalmente en desacuerdo - Totalmente 
de acuerdo

Más atención a la publicidad que describe los medios de pago disponibles
Más atención a la publicidad que describe envío gratis
Más atención a la publicidad que indica entrega rápida
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Componente Item Escala

Seguridad Tiendo a comprar en aquellas cuentas de Instagram que tiene puntos 
físicos de venta

Likert
Nunca-siempre

 Tiendo a comprar en aquellas cuentas de que están verificadas

 Tiendo a comprar productos cuyo pago sea contra entrega
 Tiendo a pagar por PSE, Daviplata, Nequi o similar*

Nota: * Son plataformas fintech y sistemas de pago habilitados en Colombia.
Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados

La muestra se conformó por personas pertenecientes al género masculino (40.3%) y femenino (59.7%), con edades 
comprendidas entre 18 y 29 años de edad que corresponden a personas de la generación Centennial, de nivel socioeconómico 
bajo-medio (28.1%), medio (55.7%) y Medio alto (12.1%); el 29% es estudiante, el 37% estudia y trabaja y el 30.6% trabaja, 
tienen como nivel de formación educación media (18.6%), técnica (11.9%), tecnóloga (23.5%) y profesional (38.7%).
 
Con el fin de determinar las dimensiones del estudio, se recurrió un análisis factorial confirmatorio (Tabla 2) aplicándose 
el método de máxima verosimilitud, con el que se evidenciaron 7 dimensiones para el conjunto de datos obtenido, cada 
dimensión tiene un α > 0.8, cuyo valor adecuado se encuentra en 0.7 y 0.95 (Barrios y Cosculluela et al., 2013). La prueba 
Chi cuadrado es adecuada para el ajuste del modelo > 3 (X2: 734, gl: 278, P <0.01) (Barrios y Cosculluela et al., 2013), los 
índices de bondad de ajuste (Tabla 3) son adecuados de acuerdo con Martínez-Pampliega et al. (2010), el índice de ajuste 
comparativo (CFI) es > 0.9, el índice de ajuste no normalizado (TLI) > 0.9, la raíz cuadrada media residual estandarizada 
(SRMR) < 0.8 y la raíz cuadrada media de error de aproximación (RMSEA) es < 0.6.

Tabla 2.
Análisis factorial confirmatorio

Factor Indicador Estimador EE Z p Estimador 
Estándar

Alfa de 
Cronbach

Uso
 

Para compartir los lugares y productos que 
consumo

0.751 0.047 15.8 < 0.001 0.673 0.818

Para generar interacción con las cuentas 
que sigo y me siguen

0.894 0.043 20.6 < 0.001 0.821

Para mostrar publicaciones para interactuar 
con mi circulo social

0.898 0.041 21.5 < 0.001 0.848

Acciones de 
compra
 

Tiendo a comprar accesorios 0.898 0.047 19.0 < .0001 0.757 0.867

Tiendo a comprar vestuario 1.045 0.048 21.6 < 0.001 0.825

Tiendo a comprar productos para regalo 1.015 0.048 21.1 < 0.001 0.814

Tiendo a comprar cuidado personal y 
maquillaje

0.979 0.052 18.7 < 0.001 0.749

Consumo de 
contenidos
 

Considero que el contenido es de mi gusto 
y preferencias

0.624 0.035 17.8 < 0.001 0.741 0.828

Buena herramienta para mostrar y conocer 
la opinión de las personas y sus gustos

0.676 0.039 17.3 < 0.001 0.727

Es para distraerme en mi tiempo libre 0.682 0.036 18.6 < 0.001 0.767

Es para ver nuevos productos 0.664 0.038 17.3 < 0.001 0.726

Interés social Saber que pasa en la vida de mi círculo 
social

0.725 0.037 19.2 < 0.001 0.775 0.854

Que sepan que pasa en mi vida 0.820 0.043 18.7 < 0.001 0.760

Ver que es tendencia en el mundo 0.851 0.043 19.5 < 0.001 0.781

Ver opciones para usar mi tiempo libre 0.722 0.037 19.2 < 0.001 0.774
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Factor Indicador Estimador EE Z p Estimador 
Estándar

Alfa de 
Cronbach

Agrado por la 
publicidad

La publicidad es presentada por medio de 
imagen y música

0.931 0.037 24.5 < 0.001 0.883 0.927

La publicidad es presentada por medio de 
un video

0.998 0.037 26.4 < 0.001 0.923

La publicidad es presentada por medio de 
una imagen

0.945 0.037 25.0 < 0.001 0.893

Atencionalidad 
a la publicidad

Más atención a la publicidad que describe 
descuentos o promociones

0.941 0.042 22.4 < 0.001 0.833  
0.928

Más atención a la publicidad que describe 
los medios de pago disponibles

0.978 0.042 23.1 < 0.001 0.849

Más atención a la publicidad que describe 
envío gratis

1.078 0.040 26.8 < 0.001 0.927

Más atención a la publicidad que indica 
entrega rápida

1.029 0.041 24.7 < 0.001 0.885

Seguridad Tiendo a comprar en aquellas cuentas de 
Instagram que tiene puntos físicos de venta

0.972 0.048 20.3 < 0.001 0.804 0.842

Tiendo a comprar en aquellas cuentas que 
están verificadas

0.937 0.049 19.0 < 0.001 0.770

Tiendo a comprar productos cuyo pago sea 
contra entrega

0.976 0.050 19.2 < 0.001 0.766

Tiendo a pagar por PSE, Daviplata, Nequi 
o similar 

0.924 0.054 17.0 < 0.001 0.707

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.

Análisis factorial confirmatorio

            IC 90% del RMSEA
CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior AIC BIC

0.944 0.934 0.0371 0.0576 0.0526 0.0627 31296 31712
     Fuente: Elaboración Elaboración propia

Se recurre al análisis de clúster jerárquico para describir la tipología de comportamientos en la red social Instagram, 
para ello se han sumado las variables de cada factor para establecer índices de:  Uso, acciones de compra, consumo de 
contenidos, interés social, agrado por la publicidad, atencionalidad a la publicidad y seguridad. La caracterización de la 
muestra en grupos de comportamiento homogéneo (Espinel, 2015; Alfonso, Cancino y Perea, 2022) se realiza mediante la 
prueba de clúster jerárquico con el uso del método Ward y el intervalo de distancia euclídea al cuadrado con el que se 
obtienen tres tipologías de comportamiento (Figura 1). Las puntuaciones para caso corresponden a valores de regresión 
que se han obtenido en la reducción factorial exploratoria a dos dimensiones (Tabla 4) que explican el 65.85% de la varianza, 
la dimensión 1 agrupa variables asociadas a el comportamiento de compra y la dimensión 2 agrupa variables de consumo 
de la red social. La prueba Bartlett (p> 0.01) es adecuada al igual que el valor KMO (0.741).

Tabla 4.
Análisis factorial exploratorio

Factor
 1 2

Seguridad 0.874  
Acciones de compra 0.815  
Atención a la publicidad 0.647  

Agrado hacia la publicidad 0.538  

Interés social  0.794

Interacción en la red  0.715

Consumo de contenidos  0.653
Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud. Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
Fuente: Elaboración propia
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•	 Tipificación	 grupo	 1	 “los	 compradores”: Son personas que su comportamiento de compra está asociado al 
consumo de la red social más diferenciado en relación a los otros grupos. Estas personas tienen en promedio el mejor 
nivel educativo, son quienes tienen un mayor comportamiento de compra accesorios, vestuario, cuidado personal y 
productos para regalo, profesan un mayor agrado por la publicidad que se exhibe mediante imágenes, música o video. 
Generan más atencionalidad hacia la publicidad que comunica promociones, que garantizan envío gratis y entregas 
rápidas, y buscan que sus compras sean seguras al preferir cuentas que tiene puntos físicos de venta, cuentas verificadas, 
pago contra entrega y pago mediante billetera digital.

•	 Tipificación	grupo	2	“los	no	compradores”:  A este grupo se vinculan personas que tienen menor nivel educativo, 
en cuanto a su comportamiento se destaca que son personas que menos compran en plataformas, también presentan 
consumo de contenidos, interés social, y agrado de publicidad por debajo del promedio, este comportamiento se 
asocia a una baja interacción en Instagram un menor uso como herramienta de entretenimiento al igual que poco uso 
en la interacción social.

•	 Tipificación	grupo	3	“los	apáticos	hacia	la	publicidad”: Este grupo se caracteriza por ser el que más consumo de 
contenidos hace y mantiene una mayor interacción con su comunidad en la red social, dado que postean contenido 
personal, interactúan con sus allegados para enterarse de los acontecimientos y hechos de las personas que siguen o 
navegan en Instagram por entretenimiento. Exhibe comportamiento de compra promedio y presentan menor atención 
a la publicidad en la red social.

Figura1. Dispersión agrupada de comportamiento de compra por consumo de la red social por grupos
Fuente: Elaboración propia

El test de Kolmogorov-Smirnov aplicado a las siete dimensiones del estudio indicó que no siguen una distribución normal, 
por ello para establecer la diferencia intergrupal se realiza una prueba H de Kruskal-Wallis (Tabla 5) que indica que los tres 
clúster tienen diferencias.

Mediante la prueba post hoc Games-Howell (Tabla 6) se discrimina las diferencias entre grupos observando que no se 
presentan diferencias entre apáticos y compradores en  relación a las dimensiones de consumo de contenidos en la 
RRSS (P=0.934 >0.05) y el interés social P=0.176 >0.05); tampoco se observan diferencias entre los apáticos y los no 
compradores respecto a las acciones de compra P=0.947 >0.05)  y la búsqueda de seguridad P=0.947 >0.05). 

En las dimensiones interacción, interés social, agrado hacia la publicidad y atención hacia la publicidad la prueba post hoc 
determina la existencia de diferencias entre los grupos.

9
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Tabla 5.

Comparación de medias prueba de Kruskal Wallis

Dimensión Grupos N Rango promedio

Interacción Compradores 295 279.28
No compradores 120 125.51
Apáticos 79 314.15

Consumo de contenidos Compradores 295 281.95
No compradores 120 137,33
Apáticos 79 286.22

Interés social Compradores 295 282.4
No compradores 120 120.12

Apáticos 79 310.66

Acciones de compra Compradores 295 321.14
No compradores 120 139.41

Apáticos 79 136.69

Agrado hacia la publicidad Compradores 295 309.99
No compradores 120 205.21
Apáticos 79 78.4

Atención hacia la publicidad Compradores 295 320.48
No compradores 120 169.09
Apáticos 79 94.06

Búsqueda de seguridad Compradores 295 320.17
No compradores 120 1450.25
Apáticos 79 131.45

 Fuente: Elaboración Elaboración propia

Tabla 6.
Comparación de medias prueba de Kruskal Wallis

Variable 
dependiente (I) Grupos (J) Grupos

Diferencia 
de medias 

(I-J)

Desv. 
Error Sig.

Intervalo de 
confianza al 95%

inferior superior  

Interacción Compradores No compradores 1.08522* 0.09738 0.00 0.8552 1.3153  

Apáticos -0. 20937* 0.08168 0.03 -0.4027 -0.0161  

No comprad. Compradores -1.08522* 0.09738 0.00 -1.3153 -0.8552  

Apáticos -1.29459* 0.11013 0.00 -1.5547 -1.0345  

Apáticos Compradores 0.20937* 0.08168 0.03 0.0161 0.4027  

No compradores 1.29459* 0.11013 0.00 1.0345 1.5547  

Consumo de 
contenidos

Compradores No compradores 0. 83273* 0.08616 0.00 0.6289 1.0366  

Apáticos -0.02304 0.06529 0.934 -0.1779 0.1318  

No comprad. Compradores -0.83273* 0.08616 0.00 -1.0366 -0.6289  

Apáticos -0.85578* 0.09867 0.00 -1.0888 -0.6227  

Apáticos Compradores 0.02304 0.06529 0.934 -0.1318 0.1779  

No compradores 0.85578* 0.09867 0.00 0.6227 1.0888  

Interés social Compradores No compradores 0. 99135* 0.08056 0.00 0.8012 1.1815  

Apáticos -0.16179 0.09015 0.176 -0.3757 0.0521  

No comprad. Compradores -0.99135* 0.08056 0.00 -1.1815 -0.8012  

Apáticos -1.15314* 0.10608 0.00 -1.4039 -0.9024  

Apáticos Compradores 0.16179 0.09015 0.176 -0.0521 0.3757  

No compradores 1.15314* 0.10608 0.00 0.9024 1.4039  
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Variable 
dependiente (I) Grupos (J) Grupos Diferencia de 

medias (I-J)
Desv. 
Error Sig.

Intervalo de 
confianza al 95%

inferior superior  

Acciones de 
compra

Compradores No compradores 1.39043* 0.10166 0.00 1.1501 1.6308  

Apáticos 1.35021* 0.09906 0.00 1.115 1.5854  

No comprad. Compradores -1.39043* 0.10166 0.00 -1.6308 -1.1501  

Apáticos -0.04022 0.12839 0.947 -0.3435 0.2631  

Apáticos Compradores -1.35021* 0.09906 0.00 -1.5854 -1.115  

No compradores 0.04022 0.12839 0.947 -0.2631 0.3435  

Agrado hacia la 
publicidad

Compradores No compradores 0.65847* 0.08951 0.00 0.4469 0.87  

Apáticos 1.80299* 0.10283 0.00 1.5585 2.0475  

No comprad. Compradores -0.65847* 0.08951 0.00 -0.87 -0.4469  

Apáticos 1.14451* 0.12482 0.00 0.8494 1.4396  

Apáticos Compradores -1.80299* 0.10283 0.00 -2.0475 -1.5585  

No compradores -1.14451* 0.12482 0.00 -1.4396 -0.8494  

Atención a la 
publicidad

Compradores No compradores 1.04559* 0.09226 0.00 0.8275 1.2637  

Apáticos 1.81017* 0.11032 0.00 1.5477 2.0726  

No comprad. Compradores -1.04559* 0.09226 0.00 -1.2637 -0.8275  

Apáticos 0.76458* 0.13312 0.00 0.4498 1.0794  

Apáticos Compradores -1.81017* 0.11032 0.00 -2.0726 -1.5477  

No compradores -0.76458* 0.13312 0.00 -1.0794 -0.4498  

Búsqueda de 
Seguridad

Compradores No compradores 1.30964* 0.10486 0.00 1.0615 1.5578  

Apáticos 1.35212* 0.10049 0.00 1.1132 1.591  

No comprad. Compradores -1.30964* 0.10486 0.00 -1.5578 -1.0615  

Apáticos 0.04248 0.13476 0.947 -0.2758 0.3608  

Apáticos Compradores -1.35212* 0.10049 0.00 -1.591 -1.1132  

No compradores -0.04248 0.13476 0.947 -0.3608 0.2758  
Nota: * La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
Fuente: Elaboración propia.

5. Discusión

La determinación de tipología de usuarios en internet no ha sido profunda, los estudios se basan en la experticia o la naturaleza 
del internauta (Guapo y Falero, 2015) en redes sociales, el tiempo de conexión y conocimiento de facebook (Goyzueta, 
2011), se han mencionado nueve tipos, con una clasificación dispar debido a que se delimitan por su comportamiento de 
navegación, por la antigüedad, actividad o interacción (Tovar, 2021), en otros casos se han clasificado por su frecuencia de 
uso (Brandtzaeg, 2010) o división etaria Valcarce y Díez-Rico (2017).
 
En relación a la interacción Kasakowskij, Friedrich, Fietkiewicz, y Stock (2018) exponen tres categorías de usuarios: 
productores, participantes y consumidores en Instagram, así como DeBell (2022) a través de un enfoque antropológico-
psicológico clasifica a los usuarios de acuerdo a sus modos de interacción como pasivos y activos en la red social, pero es 
de resaltar la escasa investigación para determinar los tipos de usuario en Instagram (Torres, 2017), y es aún nula respecto 
a una categorización relacionada con su comportamiento de compra, a pesar de que es una de las herramientas de social 
media más preferida por parte de los Centennials (Djafarova, y Bowes, 2021; Olejniczak, 2022; Tarihoran y Sumirat, 2022) 
en especial por las mujeres (Mafas y Kuppusamy, 2017), aunque no todos quienes tienen cuenta en esta red social realizan 
compras en esta plataforma.
 
Los hallazgos de esta investigación identificaron tres perfiles de compradores de la generación Z en Instagram, donde el 
grupo 1 (55.9%) y el grupo 3 (20.4%) presentan un mayor comportamiento de compra, con productos como vestuario y 
accesorios (Madrigal et al., 2021; Lomelin, Leefmans, y Rogel, 2022) observando que esta generación tienen más habilidad 
y están más dispuestos a realizar compras online debido a los hábitos de evaluar la información buscada, elegir productos 
y hacer compras basadas en la lectura de comentarios (Grigoreva et al. 2021), prefieren contenido audiovisual e imágenes 
(Lomelin et al., 2022).
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Al contrastar las características y comportamientos de cada uno de los segmentos hallados frente a investigaciones 
precedentes, se observa que en el caso de los denominados compradores presentan semejanzas con la tipología “tiktokers” 
en la aplicación Tik Tok en cuanto al uso de la herramienta para actividades de interacción, para estar informados y conocer 
la opinión de los demás (Cristancho et al., 2022). De otra parte, los denominados no compradores son quienes menos uso 
hacen de la red social para entretenimiento, comportamiento similar en Tik Tok para el grupo “reservados” (Cristancho 
et al., 2022).
 
Los hábitos de los miembros de la generación en los medios sociales se asocia con su comportamiento de consumo 
(Grigoreva et al. 2021) en la que su prioridad es el consumo de tecnología (Martínez et al. 2023), pero los hallazgos de esta 
investigación describen que las categorías de productos de mayor interés de compra a través de la red social Instagram 
para los Centennials son los accesorios, vestuario, productos de cuidado personal y regalos y al igual que Martínez et al. 
(2023) se evidencia que prevalece un comportamiento de seguridad de la compra más asociado a la existencia de tiendas 
físicas de las cuentas o perfiles en la red social al igual que indica que esta generación se inclina por contenido publicitario 
de valor informativo y útil (Sidorenko et al., 2021; Martínez et al. 2023), aspectos coherentes con los resultados obtenidos 
en la presente investigación.

Los hallazgos sugieren que los Centennials usan Instagram para informarse sobre nuevos productos  y valoran la 
herramienta por la utilidad de exponer las opinión de otros,  aspectos que Grigoreva et al. (2021) también observaron 
en esta generación que utiliza Instagram para recopilan información, comparar opciones y tomar decisiones de compra 
basadas en las características del producto y la conciencia de los precios y se observó que las personas prestan atención a 
la opinión de otros para formar su propia opinión lo que a la vez influye en sus decisiones de compra (Polerarus y Timus, 
2021; Grigoreva et al. 2021).

6. Conclusiones

Con base en el análisis de los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, se puede concluir el mercado 
de los Centennials es un mercado con unas caracterizaciones bien diferencias en su comportamiento en Instagram 
tanto en el consumo de contenidos como en su disposición a comprar, en donde la efectividad de la comunicación está 
determinada por patrones y conductas personales que agrupan a los usuarios en tres tipos de Centennials de acuerdo 
a su comportamiento de compra: los compradores, no compradores y los apáticos a la publicidad. Por ello no se puede 
clasificar el comportamiento de compra de la generación Z en un único tipo de comportamiento, los resultados exponen 
por lo menos tres patrones distintos de conductas de compra en la red social, y de actitud hacia la publicidad en este medio 
respecto al agrado o la atencionalidad hacia la comunicación publicitaria, reconociendo que estas conductas pueden afectar 
el desempeño de la comunicación comercial.
 
Las investigaciones precedentes respecto al comportamiento de compra en la red social Instagram han asumido que esta 
generación presenta un comportamiento uniforme entre sus integrantes pero las observaciones realizadas en el presente 
estudio exponen patrones distintos de uso, consumo, compra y actitud, por lo tanto se puede inferir que la efectividad 
de una campaña dirigida a los Centennials en Instagram requiere que la segmentación de la audiencia objetivo incluya 
variables asociadas a la atencionalidad y hacia el agrado de la publicidad, los comportamientos de compra y los que generan 
seguridad a los usuarios en la red, esta comunicación debe ser útil por lo tanto, las estrategias de marketing de contenidos 
que promuevan la interacción y las opiniones en un entorno percibido como seguro con representación física para que 
pueden llegar a ser más redituables.
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Este artículo presenta las principales características de las metodologías indígenas que vienen incursionado en 
las instituciones educativas occidentales. Estas metodologías, basadas en el conocimiento y las tradiciones de las 
comunidades indígenas, se están haciendo cada vez más populares por su enfoque holístico, respeto ambiental y 
participación comunitaria. El presente texto sugiere que las metodologías son útiles para abordar los problemas de 
las comunidades y sus contextos, ya que permiten la generación de conocimiento relevante, su participación en la 
toma de decisiones y el fomento del cambio social desde una perspectiva descolonizadora. Sin embargo, pese a su 
potencia, se encuentran desafíos como la falta de recursos, el escaso apoyo institucional y el limitado reconocimiento 
del conocimiento propio. A pesar de estos obstáculos, las metodologías indígenas poseen un potencial significativo 
para enriquecer la investigación científica y la educación intercultural.
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This article presents the main characteristics of indigenous methodologies that are entering Western educational 
institutions. These methodologies, based on the knowledge and traditions of Indigenous communities, are becoming 
increasingly popular and stand out for their holistic approach, environmental respect, and community participation. 
The findings suggest that these methodologies are a useful tool for addressing the problems of these communities, 
as they allow the generation of relevant knowledge, participation in decision-making, and the promotion of social 
change. However, they face challenges such as a lack of resources, limited institutional support, and limited recognition 
of non-Western knowledge. Despite these obstacles, indigenous methodologies have a significant potential to enrich 
scientific research and intercultural education.
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Este artigo apresenta as principais características das metodologias indígenas que estão entrando nas 
instituições educacionais ocidentais. Essas metodologias, baseadas no conhecimento e nas tradições das 
comunidades indígenas, estão se tornando cada vez mais populares devido à sua abordagem holística, ao 
respeito ao meio ambiente e à participação da comunidade. Este texto sugere que as metodologias são úteis 
para abordar os problemas das comunidades e seus contextos, pois permitem a geração de conhecimento 
relevante, sua participação na tomada de decisões e a promoção de mudanças sociais a partir de uma 
perspectiva descolonizadora. Entretanto, apesar de seu potencial, elas enfrentam desafios como a falta de 
recursos, o apoio institucional limitado e o reconhecimento limitado de seu próprio conhecimento. Apesar 
desses obstáculos, as metodologias indígenas têm um potencial significativo para enriquecer a pesquisa 
científica e a educação intercultural.
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2

r e s u m o

1. Introducción

En un mundo cada vez más consciente de la diversidad cultural y la riqueza del conocimiento ancestral, la voz de los pueblos 
indígenas resurge con vigor, desafiando la marginalización histórica y reivindicando un papel crucial en la configuración del 
panorama global. Lejos de ser meros sujetos pasivos en el relato de la historia, estos pueblos y naciones han mantenido viva 
una rica herencia de saberes milenarios, los cuales han enfrentado y sobrevivido a procesos de conquista y colonización, 
resistiendo la erosión del tiempo y la opresión, e integrándose en los marcos académicos occidentales como nuevos 
protagonistas en instituciones tradicionalmente reticentes a mirar saberes fuera de una mirada eurocéntrica.

A la incursión de los saberes ancestrales en las instituciones educativas occidentales se le ha conocido de diferentes maneras, 
pero por su contenido y forma de hacer investigación se le reconocen actualmente como “metodologías indígenas”. Esta 
corriente se ha hecho relevante dentro de los espacios académicos oficiales, destacando por su singularidad y capacidad 
de ofrecer nuevas perspectivas y herramientas dentro de la investigación contemporánea (Arévalo-Robles, 2013). A través 
del trabajo pionero de figuras como Linda Tuhiwai Smith y su influyente obra “Decolonizing Methodologies: Research and 
Indigenous Peoples” publicada en 1999, este enfoque metodológico ha desafiado las tradiciones investigativas occidentales, 
argumentando su profunda imbricación con estructuras de poder colonialistas y proponiendo alternativas que respetan y 
potencian las prácticas culturales indígenas.

Así, la agenda indígena de investigación ha evolucionado notablemente desde la publicación del libro de Smith, generando 
un cuerpo robusto de trabajos que enriquecen el entendimiento académico desde los saberes ancestrales. Frente a este 
panorama, este texto busca ofrecer un análisis detallado de los desarrollos recientes sobre las metodologías indígenas, 
abordando sus aplicaciones, herramientas y los desafíos que enfrentan, con el objetivo de proporcionar a la comunidad 
académica una perspectiva sistemática y actualizada sobre este emergente y vital campo de estudio, esencialmente enfocado, 
en las investigaciones promovidas desde Oceanía, África y el Norte de Europa y Asia. 

En adelante, el artículo profundiza en la compleja relación histórica entre los pueblos indígenas y el sistema educativo, 
destacando cómo estas comunidades han resistido la marginalización y han luchado por la inclusión de sus saberes en 
espacios académicos. Luego, se explora cómo las metodologías indígenas actúan como prácticas descolonizadoras, desafiando 
las estructuras de poder establecidas y promoviendo un enfoque de investigación que respeta y valora las cosmovisiones 
ancestrales. Posteriormente, se detallan las características distintivas de estas metodologías, enfatizando su enfoque holístico 
y su capacidad para integrar conocimientos locales con prácticas académicas contemporáneas. Además, se describen las 
diversas herramientas metodológicas utilizadas, que van desde técnicas cualitativas hasta enfoques cuantitativos adaptados 
a contextos culturales específicos. En el artículo también analizan los desafíos que estas metodologías enfrentan en su 
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integración dentro de las instituciones occidentales, como la falta de recursos y el escaso apoyo institucional. Finalmente, 
se presentan reflexiones que subrayan la importancia de continuar desarrollando y fortaleciendo estas prácticas para 
enriquecer la investigación científica y promover una educación verdaderamente intercultural y respetuosa de la diversidad.

2. Un contexto general

La relación entre los pueblos indígenas con la educación viene marcada con un signo de dolor. Desde la evangelización 
con España y Portugal, la violencia sacrificial a la que se refiere Enrique Dussel, fue la justificación de la destrucción y 
subordinación de culturas con la excusa de “civilizarlas” o “modernizarlas” (Dussel, 1992). Los casos son muchos y las 
instituciones educativas fueron escenarios para dicha violencia sacrificial, ejemplo de ello, fueron las escuelas residenciales 
indígenas de Canadá que tuvieron como objetivo asimilar a los niños indígenas a la cultura eurocanadiense, separándolos 
de sus familias, comunidades y tradiciones. En estas instituciones, como en muchas otras alrededor del planeta, los niños 
sufrieron abusos físicos, emocionales y sexuales, promovidos en buena parte por gobiernos e iglesia (MacDonald y Hudson, 
2023). 

Hasta hace muy poco, la universidad era inaccesible para la mayoría de jóvenes indígenas y cuando accedían a ella, les era 
ajena a sus tradiciones y saberes. Sin embargo, las luchas del siglo XX fueron dando réditos importantes a los reclamos 
indígenas encarnados en los movimientos de derechos civiles e indígenas, redes de solidaridad e incursiones y reclamos 
ante organismos internacionales que fueron despertando al entendimiento mundial sobre las formas de discriminación y 
explotación y la necesidad de establecer derechos y abrir espacios. 

La resistencia de las décadas de los sesenta y los setenta impulsaron luchas indígenas más allá del Estado-nación, y se 
tradujeron en logros importantes como la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en las Naciones 
Unidas en 1982, el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas (1993) en la ONU, el establecimiento de la primera y 
segunda Década Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004; 2005-2014) con el objetivo adicional de 
promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y mejorar su bienestar económico y social. 

Progresivamente y aunque de manera insuficiente, el mundo jurídico y político de los Estados-nación y la comunidad 
internacional se fue modificando, mientras las organizaciones indígenas se fortalecían regional e internacionalmente, 
articuladas con redes de defensa global de la sociedad civil e incluso el apoyo de algunos países (Cruz y Arévalo-Robles, 
2021). 

Dichos procesos generaron una apertura importante que fue llegando a los campos universitarios de las antiguas colonias. 
Las instituciones educativas en la década de los 2000 comenzaron a aperturar la matrícula indígena y también a debutar 
con Centros de Estudios Aborígenes que por primera vez contaban con investigadores indígenas. Algunos ejemplos son 
el Indigenous Studies Unit de la University of Melbourne, el Sydney Indigenous Research Hub de la University of Sydney, 
el National Centre for Indigenous Studies (NCIS) de la Australian National University (ANU), dedicado a la gobernanza 
comunitaria y la investigación colaborativa con comunidades aborígenes o la National Indigenous Research and Knowledges 
Network (NIRAKN), que ofrece un marco nacional para investigadores interesados en metodologías indígenas, trabajando 
estrechamente con comunidades aborígenes. 

Lo que podemos llamar “la apertura”, más allá de la forma positiva o negativa por la que se quiera valorar, y que es producto 
de las presiones indígenas y no-indígenas, logra consolidar a lo largo de muchas regiones una línea de investigación que 
tiene como característica central el uso de saberes ancestrales en la investigación, generando ricas discusiones y propuestas 
metodológicas ancladas a las cosmovisiones ancestrales, las que son objeto de este trabajo. 

3. La metodología indígena como práctica descolonizadora

¿Cuál es el punto de partida de las metodologías indígenas? Inician denunciando la complicidad entre conocimiento y 
colonización que permanece históricamente hasta los tiempos contemporáneos. Como lo afirma Spooner (2019), la 
colonización continúa siendo una realidad múltiple y persistente que se manifiesta en la forma en que se produce y 
jerarquiza el conocimiento occidental en contraposición al no-occidental, práctica cognitiva conocida como eurocentrismo. 
De manera sintética, se podría afirmar que el eurocentrismo es una perspectiva ideológica y cultural que valora las ideas, 
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la historia y las normas culturales euro-norteamericanas por encima de las de otros países, civilizaciones o culturas. Esta 
visión tiende a considerar que los modelos europeos de pensamiento, política, cultura y economía son superiores o más 
avanzados en comparación con los de otras regiones. Esta perspectiva puede manifestarse en diversas formas, algunas en 
el campo de la cultura como cuando se enseñanza la historia, donde los eventos y figuras europeos pueden ser el foco 
principal, mientras que las contribuciones e historias de otras regiones del mundo son minimizadas o ignoradas. Aunque 
también tiene expresiones radicales como la justificación del exterminio o control de poblaciones. Por esta razón, Samir 
Amin (1999), de quien se toma esta definición, señaló que el eurocentrismo distorsiona la comprensión de la historia 
humana mientras perpetúa desigualdades económicas y políticas. 

Las teorías y enfoques eurocéntricos coinciden, en al menos tres características principales: en primer lugar, un determinismo 
histórico que establece una jerarquía entre las distintas poblaciones del mundo, justificando la experiencia colonial de 
dominación; en segundo lugar, una predominancia del conocimiento europeo y luego euronorteamericano como superior, 
que ha impedido el reconocimiento de validez de otras formas de producción científica; y en tercer lugar, un ocultamiento 
de la relación intrínseca entre el conocimiento y el poder, bajo un manto de neutralidad y objetividad de la producción 
científica, que ha forjado los procesos de conquista y colonización, como los imperialismos de los siglos recientes. 

Suaalii-Sauni y Fulu-Aiolupotea (2014) afirman que las metodologías indígenas ingresan al escenario de la educación formal 
con el propósito de enfrentar este patrón de poder. En ese sentido, las metodologías ancestrales pretenden cuestionar las 
formas en que se han llevado a cabo las investigaciones en el pasado, la manera sobre cómo se ha construido un relato 
histórico de la humanidad y cómo se han utilizado para perpetuar la opresión y la desigualdad a través de la jerarquización 
de las poblaciones y la invisibilización y exterminio de otras formas de conocimiento. Por tanto, parece lógico que Gilroy 
comprenda que la apuesta por la producción del conocimiento con métodos no-occidentales significa, ante todo, un 
proceso de descolonización y una revitalización del saber ancestral al priorizar los saberes, prácticas y experiencias locales 
de cada una de las comunidades indígenas (Gilroy et al., 2021) incorporando una conciencia crítica que progresivamente 
cambie la relación entre el saber y poder que conllevó a la opresión colonial. 

Incluso, algunos autores creen firmemente que la defensa y revaloración de los sistemas de conocimiento ancestrales 
son claves para guiar los nuevos problemas que surgen del mundo contemporáneo como el cambio climático, el hambre 
o la pobreza. Eso sí, insisten, sólo si los métodos de producción de conocimiento se fundamentan en las cosmovisiones 
ancestrales (Moreno, Lagunas, Montelongo y  Díaz, 2016). De una forma más amplia, las metodologías indígenas pretenden 
generar investigaciones comprometidas para enfrentar la desigualdad sistémica y el racismo, empoderar a las comunidades 
indígenas, proteger las tierras y los recursos naturales, reconocer la equivalencia de los conocimientos indígenas con los 
conocimientos occidentales, enfocar la producción de conocimiento en un contexto local, y evitar la imposición de una 
narrativa de progreso que ignore o menosprecie los conocimientos y prácticas ancestrales como si ya no tuvieran nada 
que aportar al presente y futuro de la humanidad. 

4. Principales características de las Metodologías Indígenas 

En el amplio espectro de la investigación académica contemporánea, los paradigmas indígenas ofrecen un enfoque 
profundamente arraigado en las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios. Las metodologías ancestrales 
aceptan la objetividad de los datos, pero no su neutralidad, al decir que el conocimiento se dirige a intereses creados y 
promovidos desde lugares determinados y determinables (Clark y Wylie, 2021; Skille, 2021; Walters y Ruwhiu, 2021). Al 
estar dirigidas con y desde las comunidades indígenas, priorizan la relación entre el conocimiento y la espiritualidad que 
deberían guiar las interpretaciones y  análisis (Lavalley et al., 2020) propias de la historia y cultura de cada pueblo. Esto es 
lógico y posible porque el conocimiento es co-creado por el investigador, pero también por la determinante participación 
de la comunidad, es guiado por los conocimientos tradicionales y los ‘custodios del saber’ (Bullen, Deane, Meissel y 
Bhatnagar, 2020; Pidgeon, 2019).

En el mundo occidental, el director de tesis o tutor guía la investigación porque cuenta con conocimiento adquirido en las 
instituciones de educación superior y por su experiencia profesional. Por su lado, en las investigaciones indígenas aunque 
son apoyados por otros investigadores indígenas también se reconoce el papel principal a los ‘mayores’ quienes guían las 
formas de conocer, ser y hacer, quienes son los sabios de sus comunidades (Country et al., 2020; Lee, 2017; Smith,  Smith,   
Wright,  Hodge y Daley, 2020; Wooltorton, Collard, Horwitz, Poelina, Palmer, 2020). Esta relación asegura además, que la 
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investigación se realice de manera ética y respetuosa con los ‘mayores’ y la comunidad, asegurando que los resultados de 
la investigación sean útiles para sus pueblos, dando una entidad importante al conocimiento ancestral, negando que las 
epistemologías indígenas sean meras creencias o mitos y que son referentes para abordar los problemas que se pretenden 
estudiar (Ibrahima y Kelly, 2021; Thurber et al., 2020).  

Con frecuencia, este enfoque de investigación se conecta con otras perspectivas metodológicas que pueden provenir de 
experiencias críticas occidentales que, bajo el principio de colaboración, toma una variedad de herramientas y técnicas 
para ayudar a las comunidades a identificar, analizar y abordar problemas complejos. Ejemplos de estos puentes son la 
Investigación Operativa Comunitaria (COR) (Romm, 2018) o conceptos como “Two-Eyed Seeing” que han servido para 
tejer puentes entre el conocimiento Inuit y la teoría de investigación postcolonial, usando las fortalezas de cada una 
(Rand, 2016). Estos puentes son utilizados para acceder al conocimiento vinculando al ser, no solo como racional, sino 
también como físico, emocional y espiritual, y la vinculación de otros seres no-biológicos como parte de la investigación 
(James, 2018; Olsen, 2017). En consecuencia, las metodologías indígenas no buscan reemplazar otras metodologías, sino 
articular el conocimiento de las comunidades indígenas con otros conocimientos (Keane, Khupe, Muza, 2016; Kwame, 
2017), demostrando su apertura a la pluralidad cognitiva desde una perspectiva local. 

Otro aspecto a destacar es que la noción de metodología indígena es, en realidad, un paraguas bajo el que conviven 
múltiples paradigmas comunitarios. No existe un concepto universal, podría decirse que existen metodologías indígenas 
como pueblos ancestrales. Por ejemplo, la metodología Yarning (Australia) amparada en la cosmovisión de su pueblo, usa 
la tradición oral y la narración de historias de la comunidad y sus rituales para tener una comprensión más profunda y 
contextualizada de los fenómenos que pretende estudiar (Roe, Zeitz, Fredericks, 2012). Sucede igual con las nociones de 
Talanoa y Faafaletui, que son tradiciones de los pueblos indígenas del Pacífico. El talanoa es una práctica de diálogo que 
sirve para compartir conocimientos y construir relaciones significativas y respetuosas entre las personas. El faafaletui es 
un proceso de toma de decisiones usado que se sirve de la discusión y el consenso entre los miembros de la comunidad. 
Ambos métodos son incorporados a la ciencia para la recolección de datos, tomando en cuenta las prácticas comunitarias 
y permitiendo actividades científicas que no son ajenas para los participantes porque toman en cuenta su hacer como su 
saber (Suaalii-Sauni y Fulu-Aiolupotea, 2014). Así, el conocimiento se produce con un arraigo cultural local adecuando las 
técnicas de recolección y análisis de datos con y desde la práctica comunitaria.  

Finalmente, es de resaltar que las metodologías indígenas reconocen que el conocimiento se logra con el trabajo entre 
académicos indígenas y no indígenas. Esta relación, para muchas investigaciones acá reseñadas, es posible porque se 
establecen horizontes comunes, generalmente provenientes de posiciones críticas que buscan resultados de investigación 
específicos, a la vez que promueven la movilización social, buscan la recuperación de espacios físicos y virtuales, y la 
generación de un sistema comunicativo y de conocimiento propio (Chilisa, 2017; Cole, 2017; Gonzales, 2021; Lavalley et al., 
2020; Nygård y Saus, 2016; Olsen, 2017). 

Un aspecto central sobre este punto, lo recuerdan Chilisa (2017) y Cole (2017) quienes destacan que la integración de 
metodologías de investigación que incorporan valores y prácticas indígenas puede conducir a una mayor equidad en el 
proceso investigativo y a resultados que benefician directamente a las comunidades indígenas. En la misma dirección parece 
que lo resaltan tanto Gonzales (2021) como Lavalley et al. (2020) cuando subrayan la importancia y necesidad de crear 
redes de conocimiento que trasciendan los límites académicos tradicionales (más allá de la universidad), facilitando así un 
intercambio más fluido y respetuoso de saberes.

Así mismo, Nygård y Saus (2016) y Olsen (2017) contribuyen a esta discusión, resaltando cómo la colaboración efectiva entre 
investigadores indígenas y no indígenas puede desafiar y eventualmente transformar las normas académicas predominantes 
que a menudo ignoran o subvaloran las contribuciones indígenas. Estas autoras abogan por un enfoque que no solo sea 
inclusivo sino que también capacite a las comunidades indígenas para que lideren y definan las agendas de investigación que 
impactan directamente sus vidas y futuros.

Estas colaboraciones representan un paso fundamental hacia la descolonización del conocimiento y la investigación, 
asegurando que las voces indígenas sean determinantes en la creación de nuevos paradigmas de conocimiento mientras 
fomentan la diversidad cultural y epistemológica, como se puede evidenciar en la Tabla 1.
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Tabla 1.
Conceptos asociados a las metodologías indígenas  

Conceptos claves Definición

Metodologías indígenas Es una noción paraguas que permite agrupar enfoques de investigación centrados en el 
conocimiento, las tradiciones y las perspectivas de los pueblos indígenas, que buscan 
comprender y abordar problemas de sus comunidades de una manera respetuosa y 
coherente con sus valores y prácticas culturales.

Descolonización Noción inherente a las metodologías indígenas, reconoce que la producción del 
conocimiento debe aportar al proceso de liberación y recuperación de la autonomía, 
la identidad, el conocimiento y las prácticas culturales anteriormente suprimidas o 
marginadas por la colonización y la dominación occidental. 

Conocimiento ancestral Se trata del conocimiento acumulado y transmitido a través de generaciones dentro de las 
comunidades indígenas como guía de su relación con la tierra, la comunidad y el cosmos.

Interacción con enfoques 
occidentales

Se trata de la perspectiva de interacción de las metodologías indígenas cuando se 
conectan e interactúan con enfoques occidentales críticos aunque manteniendo su 
identidad y valores, mientras incorporan herramientas y técnicas complementarias.

        Fuente: Elaboración propia

5. Ontología, epistemología y axiología ancestral 

Las metodologías de investigación tienen como fundamento un marco de valores y creencias en torno a su enfoque de 
investigación, es decir, que son orientadas por una comprensión de la totalidad o del ser, a un conocimiento acumulado 
sobre esa realidad y la forma en que dicho conocimiento se produce y una perspectiva de valores sobre el uso y producción 
de dichos conocimientos (ver Figura 1).

Figura 1. Contenido de las Metodologías Indígenas
Fuente: Elaboración propia
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Desde la interpretación ancestral del ‘ser’ existe una visión particular. En conferencias, charlas o diálogos informales, los 
representantes indígenas han señalado siempre que su interpretación de la realidad encapsula la interconexión de todas las 
formas de vida y la relación de los seres humanos con el vasto entramado del universo. Esto podría denominarse ‘ontología 
indígena’ es una cosmovisión enraizada, donde la idea de totalidad se despliega como un telar de interconexiones e 
interdependencias, abarcando a todos los seres del universo. La noción de una ‘relacionalidad del todo’ se alza como piedra 
angular de la filosofía ancestral, afirmando que los humanos están inmersos en este vasto tejido y no son el centro de la 
historia. Aunque cada comunidad concibe a los seres humanos de manera distinta, ninguna de estas concepciones otorga 
a los individuos la capacidad o la pretensión de ejercer un control absoluto sobre la realidad. En esta ontología, es la 
relacionalidad, y no los seres humanos, quienes toman el papel protagónico (Cajete, 2020; Estermann, 1998).

Esta perspectiva ontológica difiere significativamente de las concepciones occidentales tradicionales por su enfoque holístico 
e integrador. Esta red de interdependencias nutre una suerte de ‘utopía relacional’, una visión que insta a resguardar la 
existencia de cada ser para preservar la vida del tejido cósmico. Desde esta óptica, se subraya la importancia de cultivar 
relaciones armónicas, de rendir tributo a la naturaleza y de reconocer el valor intrínseco de cada ente. La desarmonización 
del todo conlleva al caos. Esta es la razón por la que la visión ancestral se basa en el respeto por la naturaleza y en la 
creencia de que todos los seres vivos tienen el derecho a vivir armónicamente (James y Lorenz, 2021). En ese contexto 
ontológico, el telos humano sería conjurar el caos, con frecuencia, a través de rituales de armonización como lo expresó 
Esterman en su ya clásico libro (1998). 

Investigaciones como las de Gregory Cajete (2020) han destacado que la ontología indígena en un contexto académico 
implica reconocer y valorar estas formas de saber cómo sistemas complejos y sofisticados de conocimiento. Este enfoque 
puede enriquecer enormemente la comprensión académica de la diversidad cultural y epistemológica y promover un 
diálogo más inclusivo y respetuoso entre diferentes tradiciones de conocimiento.

Por su parte, la epistemología indígena es el saber ancestral, que es el conocimiento, proveniente de la observación, la 
reflexión y la sistematización de su aprendizaje histórico. Según Gregory Cajete (2020) el conocimiento indígena es el 
resultado del pensamiento racional y el pensamiento metafórico, este último conocido por la capacidad de capturar y 
transmitir la complejidad y la totalidad del cosmos. El pensamiento metafórico se caracteriza porque establece conexiones 
y analogías entre los distintos elementos del mundo natural y espiritual, desafiando la interpretación estrictamente literal 
del lenguaje, y se adentra en la profundidad y complejidad de la existencia mediante metáforas, imágenes y símbolos 
evocadores. La importancia del pensamiento metafórico en el conocimiento indígena es crucial porque se extiende más allá 
de la simple comprensión factual para abrazar una forma de entender la realidad de manera integral, relacional y contextual 
del mundo. Este enfoque pone entre paréntesis las visiones a menudo compartimentadas y mecanicistas prevalentes 
en la ciencia occidental (lo que Foucault recordaría como la analítica) y promueve una visión del mundo más inclusiva. 
Este enfoque holístico y multidimensional del mundo revela conexiones inesperadas entre elementos aparentemente 
desconectados. 

En la producción del conocimiento, el pensamiento racional y metafórico se entrelazan, superando la tradicional división 
entre el mito y logos. Así, la epistemología ancestral se entrelaza con la espiritualidad, la relación con la naturaleza y la 
comprensión del tiempo y el espacio, a través de una comunicación simbólica y ritualizada (Cajete, 2020). Desde una 
perspectiva no indígena, podría parecer que esto es un fenómeno estrictamente religioso y no científico. Sin embargo, en 
todas las culturas, la ciencia también se envuelve en rituales, incluyendo la occidental. La diferencia radica en la importancia 
que se otorga al pensamiento metafórico y la forma en que se nutre de la observación, la sistematización y la objetividad 
de los datos.

Finalmente, las metodologías indígenas contienen la dimensión axiológica, al incluir los valores de las comunidades, su 
perspectiva ética de la existencia y la responsabilidad que conlleva la producción y uso del conocimiento. Este enfoque 
axiológico abarca los aspectos técnicos y empíricos de la ciencia, incluyendo las consideraciones éticas, espirituales y 
culturales que son fundamentales para las comunidades indígenas. 

Como lo afirmó Josef Estermann (1998), la ética ancestral enfatiza la importancia de preservar las relaciones cósmicas 
y buscar el equilibrio. Por tanto, las metodologías indígenas reconocen que los métodos y fines del conocimiento tienen 
la obligación de mantener y promover la armonía en todas las relaciones: con la naturaleza, con los seres vivos y con las 
estructuras sociales y políticas. La ciencia no se separa de la cosmovisión general de la vida, de manera que el conocimiento 
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científico está profundamente interconectado con la religión, la ética y la filosofía de vida. Por ejemplo, el conocimiento 
tradicional sobre las plantas medicinales va acompañado de prácticas rituales y una profunda reverencia por la naturaleza, 
que refleja una ética de respeto y cuidado hacia el medio ambiente y sus seres.

La ética ancestral permite a los investigadores incorporar en su práctica cognitiva la defensa de la relacionalidad entre los 
seres humanos y los no humanos (Country et al., 2015). Un buen ejemplo de adaptación de este objetivo se encuentra 
en la tradición Maorí, al usar en las investigaciones la noción de Whakapapa que se refiere a la genealogía o la ascendencia 
de una persona, y a la manera de organizar la información y comprender las conexiones entre las personas, el medio 
ambiente y el universo. Whakapapa ofrece a la ciencia un marco para explorar la biodiversidad y los ecosistemas a través 
de sus conexiones genealógicas con la naturaleza (Furness, Nikora, Hodgetts y Robertson, 2016). Al considerar que las 
especies se integran en las narrativas y prácticas culturales maoríes, los investigadores podrían obtener perspectivas 
valiosas sobre la conservación de animales y la gestión de recursos naturales, respetando y fortaleciendo las prácticas 
tradicionales. Whakapapa aporta a la generación de la investigación transdisciplinaria, en la que se valoran los métodos 
científicos convencionales como los conocimientos indígenas. Además, promueve ciencia ética que extrae datos, pero 
también contribuye al bienestar de las comunidades y a la preservación de sus culturas. En palabras sencillas, whakapapa 
actúa como un puente entre la ciencia y la sabiduría tradicional, promueve un enfoque más inclusivo y respetuoso de la 
investigación.

Un ejemplo adicional ayudaría a explicar mejor este aspecto. Al sur de África, la ciencia indígena ha incorporado el 
concepto de Ubuntu como su fundamento (Seehawer, 2018). Ubuntu significa la interdependencia y la responsabilidad 
mutua entre los miembros de la comunidad y entre la comunidad y el universo. En la práctica científica, Ubuntu impulsa 
los enfoques colaborativos y comunitarios en la investigación para beneficiar a la ciencia como a la sociedad bajo un 
sentido holístico. La aplicación del Ubuntu busca mayor inclusión de las voces comunitarias en el proceso de investigación, 
asegurando que los proyectos sean sostenibles y éticamente sólidos. Esto se refleja en la manera en que los proyectos 
son diseñados y ejecutados, buscando el bienestar común y respetando el conocimiento y los valores locales. La noción 
de Ubuntu ofrece un marco valioso para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad 
y las enfermedades pandémicas, donde las soluciones efectivas requieren la cooperación internacional y el entendimiento 
mutuo, comprendiendo que cada persona está íntimamente conectada con la humanidad, con todos los seres vivos y no 
vivos (Seehawer, 2018). En este sentido, Ubuntu al interior de los centros de investigación podría inspirar modelos de 
gobernanza científica basados en la solidaridad y la responsabilidad compartida de la acción científica. 

6. Las herramientas metodológicas

El método es un camino que determina las formas prácticas en las que se recopilan y analizan los datos mientras las 
herramientas metodológicas son esas particulares técnicas que hacen que cada escalón sea posible. De manera puntual, 
se puede  afirmar que las herramientas permiten concretar el método utilizado en el estudio, brindando un conjunto de 
instrumentos prácticos que guían el proceso de investigación de principio a fin. En las metodologías indígenas, aunque los 
instrumentos, técnicas y recursos específicos utilizados para recopilar, analizar o interpretar pueden ser compartidos o 
parecidos con los del mundo occidental, se caracterizan porque están guiados por el conjunto de principios ontológicos, 
epistémicos y axiológicos de cada una de las comunidades, como se vio anteriormente. ¿Cómo se traducen estos 
instrumentos o herramientas en la práctica científica desde una postura ancestral? A través de ejemplos concretos, se 
ilustrará qué son y cómo se aplican estas técnicas en diferentes contextos. 

Comencemos por el territorio australiano. Diversas investigaciones han usado entrevistas, grupos focales, observación 
participante y análisis de documentos, bajo los principios y protocolos del yarning, un proceso conversacional usado 
en comunidades para el intercambio de historias y la generación de conocimiento en un ambiente seguro, de respeto, 
responsabilidad y cuidado. El yarning ha sido adoptado como una metodología de investigación cualitativa que se alinea 
con los valores y las prácticas culturales de las comunidades indígenas. Esta herramienta ha sido particularmente valiosa 
en las investigaciones en salud, educación y estudios sociales, donde acceder y comprender las perspectivas y experiencias 
vividas de las personas es crucial. A través del yarning, los investigadores han podido construir relaciones de confianza con 
los participantes, lo que facilita un intercambio más profundo y significativo de información. A su vez, esta técnica permite a 
los participantes expresar sus pensamientos de una manera natural y respetuosa, asegurando que la recopilación de datos 
sea exhaustiva y éticamente consciente. Adicionalmente, el yarning ha ayudado a desafiar las jerarquías tradicionales en la 

8



Entramado Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

288

investigación, poniendo a los participantes y sus historias en el centro del proceso investigativo. Vale recordar que estos 
principios y protocolos han guiado milenariamente a los ancianos y custodios del conocimiento para transmitir saberes y 
tradiciones a miembros de su comunidad. El yarning ha representado una forma tradicional para compartir conocimiento y 
valores de la cultura aborigen y ahora es creativamente incorporado a las prácticas científicas (Goulding, Steels y Mcgarty, 
2016; Roe et al., 2012; Shay, Oliver, Mccarthy, Bogachenko y Pryor,  2021; Wain et al., 2016).

Otras investigaciones han aplicado conceptos y prácticas culturales comunitarias en clave de herramientas de recolección 
de información. Por ejemplo, en el territorio Ngalakgan, en el Norte de Australia, investigaciones han usado el tok stori, que 
al parecer es de origen melanesio, permitiendo a los investigadores capturar detalles complejos y matices culturales que 
pueden ser esenciales para entender fenómenos específicos dentro de las comunidades con las que se investigan diferentes 
temáticas. No ha sido el único. Otras nociones como Jidan la Kantri y madjurimap ebrijing gija han sido aplicadas como 
herramientas de recolección de datos que fomentan la participación activa de la comunidad en el proceso investigativo, 
asegurando que la investigación sea relevante y beneficiosa para los participantes. Algunas más, han usado el arte y el 
archivo con las prácticas de dalim stori garra at y lugumbat infomeishin que proporcionan una plataforma para integrar 
diferentes formas de conocimiento, desde lo visual y lo oral hasta lo escrito, ampliando así las perspectivas y enfoques en la 
investigación. Otras nociones relevantes como jidan la Kantri han permitido el ingreso consensuado de los investigadores, 
ya que significa compartir o cohabitar en el territorio (Country, Duncan, Duncan y Tait, 2021). Esta creativa adecuación 
de nociones y prácticas ancestrales a los proyectos de investigación ha permitido que los resultados sean mediados por 
la cultura comunitaria y que los conocimientos eviten usar métodos de interpretación que desconozcan la esencia de la 
comunidad. 

Por ejemplo, una investigación sobre salud materna y mortalidad en la Zona de North Wollo, en Etiopía, demostró que 
tener en cuenta las cosmovisiones comunitarias de las madres permitió a las investigadoras recopilar datos más fácilmente 
y comprender la información con la esencia cultural, logrando hallazgos que han sido útiles para planificar programas 
y políticas acordes con las necesidades de las madres y sus bebés. Esta investigación se sirvió de herramientas visuales 
para que las mamás representaran sus pensamientos sobre la maternidad, la mortalidad y los servicios de salud. Las 
investigadoras entendieron que el papel de la representación visual en la cotidianidad de la comunidad era vital, por tanto, 
las herramientas visuales se volvieron útiles porque  a la vez ayudó a establecer relaciones de confianza, se compartieron 
ideas y sensaciones que eran claves para el éxito de la investigación (Ibrahima y Kelly, 2021). 

Otro valioso caso es el de la estudiante de doctorado, Lauren Tynan, una mujer indígena trawlwulwuy (Australia), quien a 
través de una autoetnografía, compartió su experiencia científica vivida en el proceso académico. Para ella, la tesis doctoral 
no debe ser vista simplemente como un objeto frío y distante, por el contrario, debe asumirse como un pariente que cobra 
vida. Tynan asumió su trabajo de grado como una hermana con la que se camina, considerando que no era un depósito de 
conocimiento sino un sujeto viviente e interactivo que actúa en la sociedad y ejerce influencia sobre la investigadora. De 
esta manera, Tynan se sumergió en un entramado de relaciones vitales, reconociendo la agencia de la tesis con seres más 
allá de los humanos, articulando el pensamiento racional y metafórico. Para Tynan, realizar un doctorado debería implicar 
una conciencia plena y un enfoque relacional, involucrando a seres materiales e inmateriales como interlocutores válidos. 
Ella buscó consejo y orientación en sus ancianos, quienes actuaron como sus asesores doctorales, y ritualizó la producción 
del conocimiento siguiendo los protocolos de su comunidad (Tynan, 2020).

Cambiando de herramienta, una muy conocida en las investigaciones cualitativas ha sido el círculo de conversación. Diversas 
investigaciones han reconocido la idoneidad de esta herramienta para compartir conocimientos entre los miembros de una 
comunidad, ya que el diálogo desempeña un papel fundamental en la creación de saberes con las comunidades (Goodman 
et al., 2018; Lavalley et al., 2020). Un enfoque es el Piliriqatigiinniq de las comunidades del Ártico, especialmente entre 
los Inuit, conocido como ‘trabajar juntos para el bien común’. Piliriqatigiinniq ha sido adoptado como un marco para la 
investigación colaborativa y comunitaria, especialmente en estudios relacionados con el cambio climático, la ecología y la 
salud pública en el Ártico. Este enfoque ha enfatizado la importancia de la participación comunitaria en todas las etapas 
de la investigación, desde la formulación de preguntas hasta la recopilación de datos y la difusión de resultados (Akearok 
et al., 2019). Frecuentemente, los círculos de conversación se complementan con otras herramientas como entrevistas, 
observación participante, análisis de documentos, análisis del discurso, autoetnografía, conversaciones informales, así como 
caminatas de campo, movimiento y danza que fomentan una mayor confianza y respeto entre científicos y comunidades, lo 
que es esencial para la sostenibilidad de la investigación a largo plazo en estas regiones (Frazer y Yunkaporta, 2019; Reid y 
Sieber, 2021; Ritenburg et al., 2014; Skille, 2021). 
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Los instrumentos científicos integran, además, aspectos ceremoniales y rituales que son fundamentales para validar el 
proceso investigativo dentro de la comunidad, como para asegurar la co-creación del conocimiento de manera respetuosa. 
Los rituales y ceremonias involucran a sabios, líderes espirituales y autoridades políticas, reflejando la estructura social 
y espiritual de la comunidad mientras aseguran que el conocimiento generado sea legítimo y representativo de la visión 
comunitaria (Flaminio, Gaudet y Dorion, 2020).

Las metodologías indígenas han insistido que la incorporación de rituales en la aplicación del método contribuye a una 
comprensión más holística de los fenómenos estudiados, logrando responder las preguntas de investigación de manera 
coherente. Estos enfoques están arraigados en una filosofía de interconexión y reciprocidad con el entorno natural y 
social, características que son esenciales para el manejo sostenible de los recursos y la resolución de problemas locales. 
La participación de la comunidad en las ceremonias es clave para la transferencia intergeneracional del conocimiento, vital 
para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de cada uno de los pueblos.

Por último, es necesario apreciar que las metodologías indígenas se usan en perspectivas cualitativas, pero también 
cuantitativas. Aunque parece que no hay muchos ejemplos, vale la pena reconocer el trabajo desarrollado por Walter 
y Andersen (2016) quienes demostraron que es posible el uso de estadísticas y encuestas nacionales, pero redefinidas 
dentro del marco de una metodología cuantitativa indígena. Aseguran que los datos no se deben descontextualizar de las 
circunstancias locales y del pensamiento comunitario para asegurar una interpretación más precisa y respetuosa.

Resulta muy relevante que las encuestas se diseñen en colaboración con las comunidades indígenas para garantizar que las 
preguntas sean culturalmente apropiadas y relevantes. Esto debería incluir la modificación del lenguaje utilizado para que 
las preguntas sean comprendidas correctamente por los participantes, sean respetuosas y reflejen sus modos de expresión 
y entendimiento. Los temas abordados en las encuestas y las variables recogidas deberían ser seleccionados para reflejar 
asuntos de importancia para las comunidades, como cuestiones de tierra, derechos tradicionales, salud comunitaria y 
preservación cultural. Esto asegura que la información recogida sea relevante y útil para los mismos pueblos, facilitando 
su uso en la planificación y toma de decisiones locales. De esta manera, la interpretación de los datos debería realizarse 
a través de los lentes culturales ancestrales, lo que implica que la investigación debe permanecer con la comunidad, antes 
que llevarla al laboratorio y sacarla del contexto.

Finalmente, uno de los aspectos más importantes de este enfoque es la devolución de los resultados a las participantes de 
una forma que sea útil y sirva al empoderamiento de sus problemas. Los resultados deberían ser discutidos dentro de la 
comunidad para decidir juntos las acciones o cambios que pueden derivarse del estudio.

7. Desafíos de las metodologías indígenas

Para algunos autores como Skille (2021), el principal desafío de la incursión de las metodologías indígenas en las instituciones 
occidentales radica en la dificultad que encuentran los investigadores no-indígenas para comprender plenamente la ontología, 
la epistemología y la axiología de las comunidades ancestrales, así como para establecer una relación de reciprocidad 
y comprender la heterogeneidad de los pueblos indígenas. Así, se crea un tipo de aislamiento sobre la posibilidad de 
compartir y discutir las posiciones teóricas y metodológicas de la ciencia.

La colaboración entre investigadores indígenas y no-indígenas para desarrollar metodologías de investigación, sería una 
gran oportunidad para crear procesos interculturales de aprendizaje. Sin embargo, Goodman (2018) sugiere, que esta 
relación debe tener un marco de investigación participativo, colaborativo y ético que incorpore los principios de propiedad, 
control, acceso y posesión del conocimiento a las comunidades. Skille (2021) reitera que el uso de metodologías indígenas 
debe incluir el diálogo con representantes de las comunidades, el respeto por la tierra, la gente y la cultura, el aumento 
de los resultados y los beneficios para las comunidades, el reconocimiento de la heterogeneidad dentro de los grupos 
indígenas y el establecimiento de una relación de reciprocidad entre el investigador y los pueblos ancestrales.

Gilroy et al. (2021) señala otros desafíos como la falta de recursos, encontrar apoyo financiero y lograr el acceso a la 
tecnología para fortalecer el paradigma de investigación indígena. Lavalley et al. (2020) insistía desde antes que muchas 
comunidades indígenas carecen de los recursos financieros y humanos necesarios para llevar a cabo investigaciones 
autónomas de calidad. Otro aspecto, suficientemente influyente, es el limitado acceso a la información y a los datos, así como 
la posibilidades de tiempo, que se convierten en barreras para lograr resultados positivos, ya que el uso de metodologías 
indígenas necesitan de ambos para desarrollar relaciones de confianza con los participantes y aplicar métodos coherentes 
con la visión ancestral.
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8. Conclusiones

Otra limitación del uso de las metodologías indígenas es su incorporación en las instituciones académicas. Clark y Wylie 
(2021) señalan que, a menudo, resulta difícil para las instituciones aceptar enfoques de investigación no convencionales, 
así como para los investigadores no-indígenas entender y respetar los valores y la cultura de los pueblos indígenas. 
Laluk y Burnette (2021) reiteran que las metodologías indígenas se enfrentan a resistencias por parte de académicos y 
profesionales, ya que las diferentes disciplinas no están familiarizadas con estos enfoques, lo que les impide comprender 
los resultados y los impactos positivos en la comunidad. Las direcciones de los trabajos de grado, la participación en 
convocatorias de investigación y la promoción de actividades científicas se ven afectadas por estas limitaciones. 

Además, Gonzales (2021) advierte que muchas comunidades indígenas carecen de los conocimientos y habilidades 
necesarios para implementar las metodologías indígenas, porque tienen un acceso limitado a su formación, a la tecnología 
para la recopilación de datos y enfrentan dificultades para ingresar al sistema educativo. Esta realidad limita la capacidad de 
las comunidades para incursionar en el mundo académico y en consecuencia, el enriquecimiento del paradigma indígena 
de investigación.

Por último, varios autores/as afirman que la identificación con la agenda política de descolonización representa una gran 
barrera. Muchos investigaciones no reconocen la relación entre poder/resistencia y conocimiento, y la investigación no se 
traduce en una práctica de lucha que vaya más allá de los textos y las conferencias para convertirse en acciones de cambio, 
un aspecto que a menudo olvidan las posturas decoloniales en su práctica política (Suaalii-Sauni y Fulu-Aiolupotea, 2014).

En su esencia radical, las metodologías indígenas desafían la dominación del dualismo metafísico occidental que permea 
las prácticas de investigación y la comprensión del mundo. Rechazan la fragmentación y el reduccionismo, y abrazan una 
visión holística que busca el equilibrio en todos los ámbitos de la existencia: la conexión con la naturaleza, la comunidad, la 
espiritualidad y la historia ancestral. 

Este desafío no implica negar o desdeñar la ciencia occidental por haberse producido en Europa, esto es ridículo, y es verdad 
que algunos autores/as decoloniales, así lo han querido transmitir. Por el contrario, lo que pretende es transformar las 
formas coloniales que persisten, eso es diferente. Las metodologías indígenas adoptan y entran en diálogo con perspectivas 
metodológicas occidentales y se retroalimentan permanentemente de manera crítica. 

Por otro lado, las metodologías indígenas reclaman un enfoque vivencial que trascienda los confines de las aulas hacia la 
experiencia comunitaria. Es en el trabajo de campo, en el contacto directo con las personas y en el reconocimiento del 
valor y la importancia del conocimiento ancestral, donde se forjan los cimientos de su aspirada transformación. Se trata 
de promover la recuperación de saberes y prácticas indígenas, de respetar los valores y necesidades de las comunidades, y 
de poner en marcha una verdadera revitalización de la identidad, lo que por supuesto,  no es posible sólo desde la pantalla 
del ordenador. 

La implementación de las metodologías indígenas en las instituciones educativas son una gran oportunidad para profundizar 
la pluralidad y la democracia en las sociedades al reconocer y valorar la diversidad de conocimientos y perspectivas, y 
pueden ser promovidas desde todas las áreas del conocimiento. 
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El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) en la 
mejora de la comprensión lectora en francés entre estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura 
en Lenguas Modernas en la Universidad del Cauca. Se implementó un diseño preexperimental con un 
grupo de 26 estudiantes, a quienes se les aplicó un pretest y un postest para medir la comprensión 
lectora antes y después de la intervención con el OVA. El análisis de los datos se realizó mediante 
técnicas estadísticas descriptivas. Los resultados revelaron una mejora significativa en la comprensión 
lectora, con un incremento del 34% en las respuestas correctas a nivel literal y del 41% a nivel inferencial. 
Estos hallazgos sugieren que el uso del OVA es una estrategia eficaz para mejorar la comprensión 
lectora en francés. Se recomienda su implementación en otros niveles académicos y su adaptación a 
la enseñanza de otros idiomas.
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1. Introducción

En los últimos años, la integración de tecnologías en el ámbito educativo ha transformado significativamente los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han consolidado como 
herramientas esenciales para mejorar la calidad educativa, permitiendo a los docentes implementar estrategias pedagógicas 
más dinámicas y personalizadas (Andrade, Tapia y Tituana, 2020; Pastran, Gil y Cervantes, 2020). Entre estas innovaciones 
se destaca el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), que facilitan el aprendizaje autónomo y ofrecen recursos 
interactivos adaptables a las necesidades específicas de los estudiantes.

En el contexto educativo en Colombia se ha demostrado una preocupación creciente por las competencias en comprensión 
lectora, especialmente en lenguas extranjeras como el francés. Diversos estudios han señalado deficiencias en la capacidad 
de los estudiantes para interpretar y analizar textos, lo que afecta su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo 
(Quintero y Vela, 2018; Martín y González, 2022). En este sentido, la implementación de OVA se presenta como una 
solución prometedora para abordar estas dificultades (Flores, 2023; Gil, 2019). 

Este estudio tiene como objetivo principal evaluar la efectividad de un OVA desarrollado con la plataforma eXeLearning 
para la mejora de la comprensión lectora en francés de los estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Lenguas 
Modernas de la Universidad del Cauca. El enfoque está en determinar de qué manera influye esta herramienta en los 
niveles de comprensión literal e inferencial, a través de un análisis detallado del impacto pedagógico del OVA.

a b s t r a c t

OVA as a strategy to improve reading comprehension in 
French students

This study aims to evaluate the effectiveness of an Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), or Virtual Learning 
Object, in improving reading comprehension in French among third-semester students of the bachelor’s 
program in Modern Languages at the University of Cauca. A pre-experimental design was employed with a 
group of 26 students, who were administered a pre-test and a post-test to measure reading comprehension 
before and after the OVA intervention. Data analysis was conducted using descriptive statistical techniques. 
The results revealed a significant improvement in reading comprehension, with a 34% increase in correct 
responses at the literal level and a 41% increase at the inferential level. These findings suggest that the use of 
the OVA is an effective strategy for enhancing reading comprehension in French. Its implementation in other 
academic levels and adaptation for the teaching of other languages is recommended.

Ke ywo r d s 
Reading comprehension; 
French; OVA; ICT; literal 
level; inferencial level

O OVA como estratégia para melhorar a compreensão de 
leitura em alunos de francés

Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia de um Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) na melhoria 
da compreensão leitora em francês entre os estudantes do terceiro semestre do curso de Licenciatura 
em Línguas Modernas da Universidade do Cauca. Um desenho pré-experimental foi implementado com 
um grupo de 26 estudantes. Foram aplicados pré-testes e pós-testes para medir a compreensão leitora 
antes e depois da intervenção com o OVA. A análise dos dados foi realizada utilizando técnicas estatísticas 
descritivas. Os resultados indicaram uma melhoria significativa na compreensão leitora dos estudantes, com 
um aumento de 34% nas respostas corretas no nível literal e de 41% no nível inferencial. O uso do OVA 
mostrou-se uma estratégia eficaz para melhorar a compreensão leitora em francês. Recomenda-se sua 
implementação em outros níveis acadêmicos e sua adaptação ao ensino de outros idiomas.

Pa l av r a s-c h av e 
Compreensão leitora; 
francés; OV; TIC; nivel literal; 
nivel inferencial
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La investigación se soporta en la necesidad de fortalecer las competencias lectoras en el idioma francés, las cuales se han 
identificado como un factor crítico en la formación de profesionales en lenguas modernas (Asensio, 2021; Manjarrés y 
Zwierewicz, 2021). Además, se busca contribuir al conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas en la educación 
superior, por medio de la evidencia empírica de la eficacia de los OVA en entornos académicos.

En el presente artículo se explorarán los fundamentos teóricos que sustentan el uso de OVA en la educación, se 
describirá la metodología empleada en el desarrollo y evaluación del OVA, se presentarán los resultados obtenidos de 
su implementación. Finalmente, se discutirán las implicaciones de estos hallazgos para la práctica educativa, junto con 
recomendaciones para futuras investigaciones. 

2. Marco teórico

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado la educación en el siglo XXI, transformando 
significativamente los métodos de enseñanza y aprendizaje. La incorporación de las TIC en el aula facilita la creación de 
entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos, donde los estudiantes pueden acceder a una variedad de recursos 
digitales que complementan la enseñanza tradicional (Andrade et al., 2020). Según Pastran et al. (2020), las TIC proporcionan 
una plataforma para la personalización del aprendizaje que se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes, y a 
su vez promueve el aprendizaje autónomo. Además, la incorporación de estrategias basadas en las TIC se ha revelado como 
un factor de mejora significativa en la comprensión lectora en francés, superando en eficacia a enfoques tradicionales en 
un grupo de estudiantes (Ramos, 2018). 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son recursos digitales diseñados para facilitar el aprendizaje en diversas áreas 
del conocimiento. Estos objetos se han convertido en herramientas clave en la educación moderna, pueden abarcar desde 
videos y simulaciones hasta cuestionarios interactivos y otros tipos de contenido multimedia. 

El uso de los OVA permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus necesidades, lo que mejora 
significativamente la comprensión y retención de la información (Gil, 2019). Flores (2023) destaca que los OVA son 
particularmente efectivos en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que proporcionan un entorno interactivo donde los 
estudiantes pueden practicar y fortalecer sus habilidades lingüísticas.

Comprensión lectora en lenguas extranjeras

La comprensión lectora es una habilidad fundamental en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que permite a los 
estudiantes interpretar y analizar textos en un idioma distinto al nativo. A su vez, engloba procesos de nivel superior, como 
integrar el significado de las oraciones en un discurso y la realización de inferencias (Armijos, Paucar y Quintero, 2023).

No obstante, esta competencia a menudo presenta desafíos significativos para los estudiantes, especialmente en contextos 
académicos donde se requiere un alto nivel de comprensión para el logro de los objetivos formativos (Quintero y Vela, 
2018). La investigación de Martín y González (2022) expone que los estudiantes de lenguas extranjeras suelen enfrentar 
dificultades en la comprensión de textos complejos, lo que afecta su rendimiento y su confianza en el uso del idioma.

Eficacia de los OVA en la mejora de la comprensión lectora

Varios estudios han explorado la eficacia de los OVA en la mejora de la comprensión lectora en lenguas extranjeras. 
Gil (2019) y Manjarrés y Zwierewicz (2021) señalan que los OVA no solo facilitan el acceso a materiales de lectura, 
también proporcionan un entorno interactivo que estimula el aprendizaje activo. Estos recursos permiten a los estudiantes 
participar en actividades que benefician la aprehensión de la información, como ejercicios de comprensión lectora, análisis 
de textos y retroalimentación inmediata. Flores (2023) sugiere que la implementación de los OVA en la enseñanza de 
lenguas extranjeras puede llevar a mejoras significativas en las habilidades de lectura, especialmente en niveles inferenciales 
y críticos de comprensión.
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La plataforma eXeLearning en la educación

ExeLearning es una herramienta de software de código abierto que facilita la creación de contenidos educativos digitales, 
incluyendo OVA. Esta plataforma ha ganado popularidad en el ámbito educativo gracias a su facilidad de uso y a su 
capacidad de generar recursos interactivos y accesibles en diferentes formatos (Asensio, 2021). Los estudios de Gil (2019) 
y Asensio (2021) indican que eXeLearning es particularmente útil para los docentes que buscan integrar recursos digitales 
en sus clases sin necesidad de conocimientos avanzados en programación. Además, su versatilidad permite a los educadores 
diseñar actividades personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de sus estudiantes.

Relevancia del estudio

La implementación de los OVA desarrollados con eXeLearning para mejorar la comprensión lectora de estudiantes de 
francés representa una propuesta innovadora que integra las ventajas de la tecnología con las demandas de la educación 
contemporánea. Este estudio contribuye al campo educativo al aportar evidencia empírica sobre la efectividad de los 
OVA en la enseñanza de lenguas extranjeras, proporcionando un modelo que puede ser replicado y adaptado a diversos 
contextos educativos.

3. Metodología

Diseño de la investigación. El presente estudio se enmarca en un diseño preexperimental, concretamente un diseño 
pretest-postest con un solo grupo. Se seleccionó este enfoque por su capacidad para evaluar los cambios en la compren-
sión lectora de los estudiantes antes y después de la intervención con el Objeto Virtual de Aprendizaje. El diseño preex-
perimental permite observar el impacto directo de la intervención sin la necesidad de un grupo de control, lo cual resulta 
adecuado dadas las características del contexto y los recursos disponibles en esta investigación (Hernández et al., 2018). 

Participantes. La muestra estuvo compuesta por 26 estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Lenguas Mo-
dernas con énfasis en Francés de la Universidad del Cauca. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo 
por conveniencia, que como señalan Otzen y Manterola (2017) involucra la selección deliberada de la muestra por parte 
de los investigadores,dado que eran los únicos estudiantes inscritos en el curso de comprensión lectora en francés durante 
el semestre en que se hizo el estudio. La participación fue voluntaria, y se obtuvo el consentimiento informado de todos 
los participantes.

Instrumentos de medición. Para medir la comprensión lectora de los estudiantes, se utilizaron dos pruebas específi-
camente diseñadas para este estudio: un pretest y un postest. Ambos instrumentos evaluaron dos niveles de comprensión 
lectora: literal e inferencial. Las pruebas incluyeron una combinación de preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, 
lo que permitió evaluar la capacidad de los estudiantes para interpretar y analizar textos en francés. Los ítems de las prue-
bas fueron validados mediante un proceso de juicio de expertos, en el que participaron tres profesores de francés con 
experiencia en la enseñanza de la comprensión lectora.

Procedimiento. El estudio se desarrolló en cinco etapas.

1. Fase de diagnóstico: En la etapa inicial se aplicó el pretest a los participantes con el objetivo de conocer su nivel de 
comprensión lectora en francés antes de la intervención.

2. Desarrollo del OVA: Se diseñó un OVA utilizando la plataforma eXeLearning, que incluyó materiales interactivos, 
ejercicios de comprensión lectora y actividades de retroalimentación. Este OVA fue desarrollado específicamente 
para abordar las dificultades de comprensión lectora identificadas en la fase de diagnóstico.

3. Implementación del OVA: Durante cuatro meses, los estudiantes utilizaron el OVA como parte de su curso regular 
de comprensión lectora en francés. Se solicitó a los participantes que completaran todas las actividades incluidas en 
el OVA, enfatizando en la práctica de los niveles literal e inferencial de comprensión.

4. Aplicación del postest: Después del período de implementación, se aplicó el postest para evaluar los cambios resul-
tantes de la intervención con el OVA durante el curso de comprensión lectora en francés. 
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5. Análisis de datos: Los datos del pretest y del postest se analizaron utilizando técnicas estadísticas descriptivas. Se 
calcularon medias, desviaciones estándar y porcentajes de mejora en las respuestas correctas a nivel literal e inferen-
cial. Además, se aplicó la prueba t de Student para muestras relacionadas con el fin de determinar si las diferencias 
observadas entre el pretest y el postest eran estadísticamente significativas (Cadena et al., 2017).

Validación de los instrumento. El proceso de validación de los instrumentos incluyó una revisión por un panel de 
dos expertos en la enseñanza de la comprensión lectora en francés, quienes evaluaron la pertinencia y claridad de los ítems. 
Además, se llevó a cabo una prueba piloto con un grupo de seis estudiantes que no participaron en el estudio principal, con 
el fin de asegurar la fiabilidad y validez de los instrumentos.

La Tabla 1 ofrece un resumen de la técnica de recolección de información, sus instrumentos y otros detalles relevantes 
del estudio.

Tabla 1 
Técnica de recolección de información

Técnica Instrumentos Especificaciones

Cuestionario

Pretest

Se elaboraron 17 preguntas sobre lectura de textos, las cuales se presentaron en 
cuestionarios con respuestas verdadero/falso y opción múltiple, cada una con una 
única respuesta correcta.

Estas preguntas se clasificaron en dos categorías: 10 preguntas para evaluar el nivel 
literal y 7 para evaluar el nivel inferencial de comprensión lectora.

La aplicación de estas preguntas tuvo lugar antes de la intervención pedagógica que 
incorporó el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) al curso de comprensión lectora.

El análisis se dividió en dos categorías: nivel literal e inferencial, lo que posibilitó 
evaluar la capacidad de los estudiantes para comprender tanto la información 
explícita como la implícita en los textos que leyeron.

 Postest

Se elaboraron 17 preguntas sobre lectura de textos, las cuales se presentaron en 
cuestionarios con respuestas verdadero/falso y opción múltiple, cada una con una 
única respuesta correcta.

Esta evaluación se llevó a cabo después de la intervención pedagógica con el OVA, 
con el propósito de medir la comprensión lectora en dos categorías: nivel literal e 
inferencial

Se empleó para analizar el impacto del OVA en el proceso de intervención.
Fuente: ELaboración ropia

Factibilidad económica. La realización de este estudio se evaluó desde una perspectiva de factibilidad económica para 
garantizar que pudiera llevarse a cabo de manera efectiva con los recursos disponibles. Dado que la investigación se realizó 
en un contexto educativo con el apoyo institucional de la Universidad del Cauca, los costos asociados se mantuvieron al 
mínimo.

• Recursos disponibles: Las autoras del estudio contaron con acceso directo a los estudiantes que participaron y a la 
plataforma eXeLearning, cuyo acceso es gratuito. Tanto la locación como los equipos necesarios para la implementa-
ción del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), se encontraban disponibles dentro de la institución.

• Costos involucrados: Los únicos costos asociados al estudio fueron los de impresión de los cuestionarios pretest y 
postest, cubiertos personalmente por las autoras, sin que esto representara una carga financiera significativa.

• Minimización de costos: La minimización de costos se alcanzó a través del aprovechamiento de los recursos existen-
tes, y la participación directa de las autoras en el desarrollo y validación de los instrumentos, así como la implemen-
tación del OVA. Prescindir de financiamiento externo también contribuyó a la viabilidad económica del estudio.
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Consideraciones éticas. Este estudio se desarrolló siguiendo estrictamente las normas éticas de la investigación 
educativa, como lo sugieren Hernández et al. (2018), quienes enfatizan la importancia de respetar los principios éticos 
fundamentales, como la obtención del consentimiento informado y la confidencialidad de la identidad de los participantes. 
Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, garantizando la confidencialidad de sus respuestas y la 
protección de su privacidad, de acuerdo con las directrices establecidas por la American Educational Research Association, 
que subraya la responsabilidad de los investigadores en la protección de la integridad y el bienestar de los participantes 
en la investigación educativa. Además, se aseguró que los resultados del estudio se utilizarían exclusivamente con fines 
académicos y para la mejora pedagógica, en conformidad con las recomendaciones éticas de Cohen, quienes destacan la 
importancia de usar los datos recopilados exclusivamente para los propósitos declarados, y evitar cualquier uso indebido 
de la información.

4. Resultados

Los hallazgos del estudio se presentan en distintas etapas con el propósito de facilitar su exposición y permitir un análisis 
pormenorizado.

Mejora en la comprensión lectora

El análisis de los datos obtenidos en el pretest y el postest revela una mejora significativa en la comprensión lectora de 
los estudiantes tras la intervención con el OVA. En promedio, las respuestas correctas en el nivel literal aumentaron un 
34%, mientras que en el nivel inferencial el aumento fue del 41%. 

Este aumento en las respuestas correctas no solo refleja una mejora en la capacidad de los estudiantes para interpretar y 
entender textos en francés, sino también mayor confianza en sus habilidades lectoras. La intervención con el OVA permitió 
a los estudiantes practicar de manera constante en un entorno controlado, lo que contribuyó a consolidar su aprendizaje. 
Además, el uso de actividades interactivas dentro del OVA, como la asociación de conceptos y la retroalimentación 
inmediata, facilitó una comprensión más profunda y dinámica de los textos. Esta mejora es especialmente notable en el 
nivel inferencial, donde los estudiantes demostraron una mayor habilidad para abstraer significados implícitos y realizar 
interpretaciones más complejas, aspectos que suelen ser más desafiantes en la comprensión de una lengua extranjera. Estos 
hallazgos destacan la efectividad del OVA como herramienta pedagógica, demostrando que puede integrarse exitosamente 
en programas de enseñanza de lenguas para mejorar competencias clave como la comprensión lectora. Estos resultados se 
pueden constatar en las Figuras 1 a la 5

En la Figura 1 se observan las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes antes de la intervención. La mayoría 
de los estudiantes presentaban dificultades tanto en el nivel literal como en el inferencial, lo que justifica la necesidad de 
una intervención pedagógica.

Figura 1. Respuestas del Pretest
Fuente: Elaboración ropia
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La Figura 2 ilustra el porcentaje de respuestas correctas en cada uno de los niveles antes de la intervención con OVA, 
siendo del 26,5% en el nivel literal y del 19, 4 % en el nivel inferencial. 

Figura 2. Porcentaje de respuesta por nivel en el pretest
Fuente: Elaboración ropia

Como se observa en la Figura 3, tras la implementación del OVA hubo un aumento significativo de respuestas correctas, 
alcanzando un 61,2 % en el nivel literal y un 60 % en el nivel inferencial.

Figura 3. Respuestas del postest 
Fuente: Elaboración ropia

La Figura 4 ilustra la mejora en la comprensión lectora tras la intervención, destacando un aumento considerable en la 
capacidad de los estudiantes para comprender tanto la información literal como la inferencial en los textos.

Figura 4. Porcentaje de respuesta por nivel en el postest

Fuente: Elaboración ropia
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En la Figura 5 se realiza la comparación de los resultados del pretest y postest, destacando el incremento de las 
respuestas correctas en los dos niveles analizados, posterior a la implementación de OVA.

Figura 5
 Comparación del porcentaje promedio de respuestas correctas

Análisis de la variabilidad de resultados

Un hallazgo destacado del estudio, además de la mejora general en la comprensión lectora, fue la reducción en la 
variabilidad de las puntuaciones entre los estudiantes. La comparación de los resultados del pretest y del postest reveló 
una disminución Antes de la intervención, el pretest reveló una amplia variación en las habilidades de comprensión lectora 
entre los participantes. Algunos estudiantes mostraron una comprensión adecuada de los textos, mientras que otros 
enfrentaron dificultades significativas tanto en la interpretación literal como en la inferencial. Esta heterogeneidad pudo ser 
atribuida a factores diversos, como diferencias en la exposición previa al idioma, habilidades cognitivas individuales y niveles 
de motivación (Hernández et al., 2018).

Tras la implementación del OVA, los resultados del postest evidenciaron menor dispersión en las puntuaciones, lo que 
sugiere que la intervención impactó de manera uniforme en las capacidades lectoras de los estudiantes. Al ofrecer una 
serie de actividades interactivas y adaptativas, el OVA permitió a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, abordando 
debilidades específicas a la vez que destacaban sus fortalezas. Esta característica del OVA es crucial en entornos educativos 
diversos, donde los estudiantes presentan distintos niveles de habilidad y necesidades de aprendizaje (Flores, 2023).

La disminución en la variación también puede interpretarse como un indicio de que el OVA ayudó a estandarizar el 
proceso de aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes alcanzaran un nivel semejante de competencia. En otras 
palabras, el OVA funcionó como un recurso educativo que niveló el aprendizaje, brindando soporte adicional a quienes 
lo requerían, sin desatender a los estudiantes más avanzados. Este efecto de homogenización es especialmente valioso en 
la enseñanza de lenguas extranjeras, donde las diferencias en habilidades lectoras pueden influir significativamente en el 
rendimiento académico general (Gil, 2019; Martín y González, 2022).

Estructura del OVA

El diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje OVA, fue estructurado para abordar las necesidades específicas de los 
estudiantes en relación con su comprensión de lectura en francés. A partir de los resultados del pretest y la encuesta inicial, 
se identificaron áreas clave en las que los estudiantes presentaban debilidades significativas, tanto en la comprensión literal 
como en la inferencial (Martín y González, 2022). El OVA fue diseñado para proporcionar una experiencia de aprendizaje 
interactiva y adaptativa que guiara a los estudiantes a través de un proceso de mejora progresiva de sus habilidades lectoras 
(Gil, 2019).

El OVA se organizó en una serie de actividades pedagógicas que fueron secuencialmente estructuradas para garantizar un 
desarrollo coherente de las competencias lectoras. Estas actividades estaban orientadas a desarrollar habilidades desde la 
comprensión literal básica hasta el análisis inferencial más complejo (Flores, 2023). El diseño escalonado del OVA permitió a 
los estudiantes fortalecer su comprensión de manera progresiva, iniciando con actividades que reforzaban la identificación 
de información explícita para avanzar hacia tareas que requerían inferencias y análisis más profundos (Asensio, 2021).
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La primera fase del OVA incluyó actividades enfocadas en la asociación de conceptos y la comprensión literal. Estas 
actividades integraban la lectura de textos con el uso de imágenes y audios, lo que permitió que los estudiantes conectaran 
el contenido del texto con representaciones visuales y auditivas (Gil, 2019). Esta multimodalidad no solo hizo que el 
aprendizaje fuera más atractivo, sino que facilitó la retención de la información al recurrir a diferentes canales cognitivos 
(Quintero y Vela, 2018).

A medida que los estudiantes avanzaban en el OVA, las actividades aumentaban su complejidad, incorporando elementos 
de análisis comparativo y secuenciación de eventos. Los estudiantes fueron desafiados a comparar y contrastar diferentes 
textos y personajes, identificando similitudes y diferencias, y a organizar secuencias de eventos de acuerdo con la información 
presentada (Manjarrés y Zwierewicz, 2021). Estas tareas no solo reforzaron la comprensión literal, también promovieron el 
desarrollo de habilidades inferenciales críticas, necesarias para una lectura profunda (Gil, 2019).

El OVA también incluyó recursos adicionales, como artículos, videos, sitios web, y materiales en formato PDF, que 
complementaron las actividades principales. Estos recursos brindaron la oportunidad de explorar en profundidad los temas 
tratados, proporcionando una experiencia de aprendizaje más variada y enriquecedora (Flores, 2023). Al final del OVA se 
incluyó un quiz de evaluación que permitió medir el progreso de los estudiantes y evaluar el aprendizaje adquirido durante 
el proceso (Asensio, 2021).

La organización secuencial y estructurada del OVA fue clave para su éxito. Este diseño aseguró que cada actividad estuviera 
alineada con los objetivos pedagógicos del curso, permitiendo a los estudiantes avanzar de manera lógica y coherente en 
su desarrollo de habilidades lectoras (Gil, 2019). La flexibilidad y adaptabilidad del OVA facilitaron que estudiantes con 
diferentes niveles de habilidad se beneficiaran de la intervención, ayudando a reducir las brechas en la comprensión lectora 
y proporcionando un aprendizaje más equitativo y eficaz (Quintero y Vela, 2018). El diagrama de flujo (Ver Figura 6) muestra 
la organización de las actividades incluidas en el OVA.
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El diagrama de flujo del OVA representa la secuencia de actividades diseñadas para guiar a los estudiantes a través de una 
serie de ejercicios que incluyen asociación, escucha, comprensión lectora y análisis, y culmina en la evaluación mediante un 
breve cuestionario.

Ejemplo de la interfaz del OVA

Para ilustrar la estructura y presentación de los contenidos que se entregaron a los estudiantes, se presenta la Figura 7, 
una captura de pantalla de la interfaz del OVA utilizada en el estudio. La imagen corresponde a una actividad diseñada 
para mejorar la comprensión lectora en francés, donde los estudiantes veían un video sobre el teletrabajo y respondían 
preguntas de verdadero o falso, basados en lo que entendieron.

Denominada “Regarder et Répondre,” esta actividad combina elementos visuales y auditivos con tareas de respuesta 
inmediata, facilitando así la retención de la información y permitiendo a los estudiantes practicar la comprensión de un 
lenguaje auténtico en un contexto práctico. El diseño interactivo y multimodal del OVA se refleja en esta interfaz, la cual 
ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica que se adapta a diferentes estilos de aprendizaje.

Figura 7. Diseño de la unidad 
Fuente: Elabración propia

Comparación con estudios enteriores

Los resultados obtenidos en este estudio son consistentes con los hallazgos de investigaciones previas que han demostrado 
la efectividad de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en la enseñanza de lenguas extranjeras. En particular, los estudios 
de Gil (2019) y Flores (2023) destacan cómo los OVA, al integrar recursos interactivos y adaptativos, pueden mejorar 
significativamente la comprensión lectora en contextos educativos diversos.

Gil (2019) realizó un estudio centrado en el uso de OVA en la enseñanza del francés como lengua extranjera, revelando 
que los estudiantes que utilizaban estas herramientas mostraron un notable incremento en sus habilidades de comprensión 
lectora, especialmente en la capacidad de interpretar y analizar textos de complejidad media a alta. Este estudio subraya la 
importancia de los OVA para facilitar un aprendizaje más autónomo, donde los estudiantes pueden acceder a los recursos a 
su propio ritmo y acudir a los materiales tantas veces como sea necesario para consolidar sus capacidades de comprensión.
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Por otro lado, Flores (2023) también reportó mejoras significativas en la comprensión lectora tras la implementación 
de OVA, particularmente en entornos virtuales donde el aprendizaje autónomo y la interacción con el contenido son 
fundamentales. Este estudio destaca que los OVA no solo apoyan el desarrollo de habilidades lectoras, sino que también 
motivan a los estudiantes al ofrecerles un entorno de aprendizaje dinámico y atractivo. Según Flores, la multimodalidad 
de los OVA, que integra texto, audio, imágenes y video, juega un papel crucial en la retención de la información y en la 
capacidad para realizar inferencias complejas.

Además, estudios como el de Manjarrés y Zwierewicz (2021) han explorado la relación entre el uso de OVA y la 
metacognición en la comprensión lectora. Los hallazgos indican que los OVA no solo mejoran las habilidades lectoras 
directas, también fomentan el desarrollo de estrategias metacognitivas, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre su 
propio proceso de aprendizaje y ajustar sus enfoques según sea necesario. Este componente metacognitivo es esencial en 
la enseñanza de lenguas extranjeras, ya hace a los estudiantes más conscientes de sus fortalezas y debilidades, mejorando 
así su rendimiento general.

Otro estudio relevante es el de Asensio (2021), quien investigó la eficacia de los OVA en el desarrollo de competencias 
lingüísticas en contextos francófonos. Asensio encontró que los estudiantes que interactuaron con OVA evidenciaron una 
mejora significativa tanto en la comprensión lectora, como en la expresión oral y escrita. Este hallazgo confirma la idea de 
que los OVA pueden ser herramientas integrales en la enseñanza de lenguas extranjeras, ofreciendo un enfoque holístico 
que abarca múltiples competencias lingüísticas.

5. Discusión

Impacto del OVA en la comprensión lectora

El notable aumento en las puntuaciones de comprensión lectora tanto a nivel literal como inferencial, tras la intervención 
con el OVA confirma la hipótesis de que estos son herramientas efectivas para mejorar la comprensión lectora en 
estudiantes de francés. Este hallazgo respalda la afirmación de que el uso de tecnologías interactivas puede complementar 
eficazmente las metodologías tradicionales de enseñanza, promoviendo un aprendizaje más profundo y duradero (Flores, 
2023).

Este aumento en las puntuaciones no solo indica una mejora en la capacidad de los estudiantes para entender textos 
en francés, sino que también sugiere un cambio positivo en su motivación y receptividad en el aprendizaje del idioma. 
La interacción con un OVA, que ofrece un entorno multimedia enriquecido con videos, audios y ejercicios interactivos, 
contribuyó a captar y mantener el interés de los estudiantes. Este tipo de aprendizaje inmersivo ha sido identificado como 
un factor clave en la motivación de los estudiantes, lo cual influye directamente en su rendimiento académico (Gil, 2019). 
Además, la posibilidad de aprender a su propio ritmo y de recibir retroalimentación inmediata a través del OVA puede 
haber fomentado mayor autonomía en el proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes identificar y superar sus 
propias dificultades en la comprensión de lectura. 

El impacto del OVA en la comprensión lectora debe ser entendido dentro de un marco más amplio de la educación 
mediada por tecnología. Los resultados de este estudio se alinean con la evidencia que sugiere que las herramientas 
tecnológicas no solo son efectivas en el mejoramiento de habilidades específicas como la comprensión lectora, sino que 
también pueden transformar la forma en que los estudiantes interactúan con el conocimiento. 

El uso de los OVA también contribuye al desarrollo de habilidades metacognitivas, como la autorregulación y el autoanálisis, 
cruciales para el aprendizaje de lenguas extranjeras (Manjarrés y Zwierewicz, 2021). En este sentido, el OVA actúa como 
un medio para mejorar la comprensión lectora, a la vez que promueve un enfoque de aprendizaje holístico y autónomo, 
preparando a los estudiantes para enfrentar de manera efectiva los desafíos académicos y profesionales en un entorno 
globalizado.

Implicaciones pedagógicas

La reducción en la variación de los resultados sugiere que el OVA contribuyó a nivelar las diferencias individuales en la 
capacidad de comprensión lectora, lo que tiene importantes repercusiones en términos pedagógicos. En aulas donde se 
presentan varios niveles de habilidades lectoras, los OVA pueden actuar como una herramienta de diferenciación que 
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permite a cada estudiante avanzar a su propio ritmo, pero alcanzando un nivel de comprensión más uniforme (Asensio, 
2021; Manjarrés y Zwierewicz, 2021).

El uso de un OVA como herramienta pedagógica en entornos de enseñanza de lenguas extranjeras ofrece una flexibilidad 
significativa, difícil de lograr con métodos tradicionales. Al permitir que los estudiantes trabajen a su propio ritmo, el OVA 
facilita un enfoque de aprendizaje personalizado, donde cada estudiante puede centrarse en áreas específicas de debilidad 
sin sentirse presionado por el ritmo general de la clase. 

Esta capacidad para ajustar el ritmo y la intensidad del aprendizaje según las necesidades individuales es especialmente 
crucial en aulas con estudiantes de diferentes niveles de competencia, donde un enfoque homogéneo podría resultar 
ineficaz o incluso contraproducente (Flores, 2023). La posibilidad de repetir actividades o revisitar contenidos refuerza 
el aprendizaje y permite una mayor retención de la información, aspecto fundamental para consolidar las competencias 
lectoras en una lengua extranjera.

Se puede añadir que la implementación de OVA en el aula puede contribuir a la creación de un entorno de aprendizaje 
más inclusivo. En lugar de depender exclusivamente de métodos tradicionales, que pueden no ser accesibles o efectivos 
para todos los estudiantes, los OVA ofrecen múltiples formas de interacción con el contenido, desde texto, video y audio 
hasta actividades interactivas. 

La multimodalidad del OVA no solo apoya a estudiantes con diferentes formas de aprendizaje, también puede ser 
particularmente beneficiosa para aquellos con necesidades educativas especiales, proporcionando vías adicionales para 
acceder al material de aprendizaje (Gil, 2019). Al adaptar las actividades para que sean accesibles a diversos estudiantes, 
los OVA ayudan a disminuir las brechas en el aprendizaje y aseguran que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
alcanzar sus máximas capacidades lectoras, lo que refuerza la equidad educativa en el aula.

Limitaciones del estudio

Aunque los resultados son positivos, el estudio presenta algunas limitaciones. La falta de un grupo de control impide atribuir 
con certeza las mejoras exclusivamente al uso del OVA. Además, el tamaño reducido de la muestra y la breve duración 
de la intervención limitan la generalización de los resultados a otros contextos educativos. Otra limitación relevante es la 
homogeneidad de la muestra, que consistió únicamente en estudiantes de un mismo nivel académico, en la misma institución 
educativa. La falta de diversidad en la muestra limita la aplicabilidad de los resultados a distintos contextos, como diferentes 
niveles de competencia lingüística, otras instituciones educativas o poblaciones con características sociodemográficas 
variadas. 

La inclusión de una muestra más diversa en futuros estudios podría proporcionar una visión más completa de la eficacia del 
OVA y permitir comparaciones más robustas entre diferentes grupos de estudiantes (Hernández et al., 2018). Además, una 
muestra más amplia permitiría efectuar análisis estadísticos más detallados, como la identificación de posibles moderadores 
o mediadores que influyan en la efectividad del OVA.

Es importante también considerar la dependencia de los datos autoinformados y de las pruebas diseñadas por los 
investigadores para evaluar la comprensión lectora. Si bien estos instrumentos fueron cuidadosamente validados, el uso 
de pruebas estandarizadas adicionales podría haber proporcionado una medida más objetiva de la comprensión lectora de 
los estudiantes. Asimismo, el estudio no abordó cómo otros factores externos, como el apoyo fuera del aula, la motivación 
personal o la familiaridad previa con las tecnologías digitales, pudieron haber influido en los resultados. Considerar estos 
factores en estudios futuros podría ayudar a esclarecer el papel específico del OVA en la mejora de la comprensión lectora, 
y ofrecer un marco más sólido para la implementación de estas herramientas en diversos entornos educativos.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Para fortalecer la validez externa de los hallazgos de este estudio, es fundamental que futuras investigaciones incorporen 
grupos de control y amplíe el tamaño de la muestra. La inclusión de grupos de control permitirá comparar directamente 
a los estudiantes que utilizan el OVA con aquellos que siguen métodos de enseñanza tradicionales, facilitando así la 
evaluación del efecto específico del OVA en la comprensión lectora. Además, un tamaño de muestra más amplio no solo 
aumentará las generalidades de los resultados, sino que también permitirá realizar análisis estadísticos más detallados, 
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como los análisis multivariados, que pueden revelar interacciones complejas entre el uso del OVA y variables individuales 
como el género, la edad, y el nivel previo de competencia lingüística (Hernández et al., 2018).

Es recomendable que futuras investigaciones exploren el impacto de los OVA en otros componentes del aprendizaje de 
lenguas extranjeras, como la expresión oral y la escritura, para proporcionar una visión más completa de su efectividad. 
La mayoría de los estudios actuales, incluido el presente, se concentran en la comprensión lectora, pero es fundamental 
investigar si los beneficios observados se extienden a otras competencias lingüísticas.  Por ejemplo, estudios que evalúen 
cómo los OVA pueden mejorar la fluidez y la precisión en la expresión oral, o cómo pueden desarrollar habilidades de 
redacción en una lengua extranjera, ofrecerían una comprensión más completa de su potencial pedagógico (Gil, 2019; 
Flores, 2023). Además, investigar cómo los OVA pueden ser integrarse en estrategias de enseñanza que fomenten la 
interactividad entre las cuatro habilidades lingüísticas (leer, escribir, hablar y escuchar) podría abrir nuevas perspectivas 
para una enseñanza de lenguas extranjeras íntegra y efectiva.

También se recomienda evaluar la efectividad de los OVA en diferentes contextos educativos y poblaciones estudiantiles. 
Por ejemplo, sería valioso investigar su funcionamiento en entornos de educación a distancia o en aulas bilingües, donde 
las necesidades y desafíos pueden diferir significativamente de los tradicionales.  Analizar cómo los OVA impactan a 
estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje o necesidades educativas especiales podría proporcionar información 
valiosa sobre cómo adaptar estos recursos para maximizar su efectividad en poblaciones diversas. Finalmente, la integración 
de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o el aprendizaje adaptativo en los OVA 
puede ofrecer nuevas oportunidades para potenciar el aprendizaje de lenguas (Manjarrés y Zwierewicz, 2021; Asensio, 
2021).

6. Conclusiones

Este estudio proporciona una experiencia que válida los Objetos Virtuales de Aprendizaje como herramientas pedagógicas 
efectivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de francés como lengua extranjera. A través de una 
intervención cuidadosamente diseñada y aplicada, se observó un aumento significativo en las habilidades lectoras de los 
estudiantes, tanto en el nivel literal como en el inferencial. Estos hallazgos destacan que la integración de tecnologías 
interactivas en el aula no solo complementa las metodologías tradicionales de enseñanza, sino que también mejora la 
calidad y profundidad del aprendizaje en contextos educativos modernos.

El impacto positivo del OVA en la comprensión lectora fue evidente, con mejoras notables en las puntuaciones de los 
estudiantes. La estructura escalonada del OVA, que permitió a los estudiantes avanzar desde la comprensión literal básica 
hasta el análisis inferencial más complejo, fue crucial para estos resultados. El enfoque multimodal del OVA, que integra 
texto, audio, imágenes y actividades interactivas, facilitó la retención de la información y atendió a diferentes estilos de 
aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más inclusivo y equitativo.

Además, la reducción en la variación de los resultados sugiere que el OVA fue efectivo para nivelar las diferencias en las 
habilidades lectoras entre los estudiantes. En un entorno educativo donde las habilidades lectoras varían ampliamente, la 
capacidad del OVA para actuar como un nivelador pedagógico es particularmente valiosa, ya que ofrece un entorno de 
aprendizaje personalizado que permite a cada estudiante avanzar a su propio ritmo y alcanzar un nivel de competencia más 
uniforme. Esto tiene importantes implicaciones para la enseñanza de lenguas extranjeras al subrayar el potencial de los 
OVA para fomentar la equidad en el aprendizaje y reducir las brechas de rendimiento académico.

Al incorporar diversos tipos de contenido y actividades, los OVA tienen el potencial de mejorar otras habilidades 
lingüísticas fundamentales. Investigar estas posibilidades en futuros estudios podría proporcionar una visión más completa 
sobre la efectividad de los OVA y su aplicabilidad integral en la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, la integración de 
tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, podría potenciar aún más la efectividad de 
los OVA, creando entornos de aprendizaje más interactivos y adaptativos que respondan en tiempo real a las necesidades 
y progresos de los estudiantes.

En resumen, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de incorporar OVA en los programas de enseñanza 
de lenguas extranjeras como una estrategia efectiva para mejorar la comprensión lectora y reducir las diferencias en las 
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habilidades de los estudiantes. Aunque existen limitaciones, los resultados proporcionan una base sólida para la adopción 
y expansión de estas herramientas tecnológicas en la educación lingüística

Además, se abren nuevas líneas de investigación que pueden explorar el potencial completo de los OVA en el desarrollo 
de competencias lingüísticas más amplias y en contextos educativos más diversos. En última instancia, la combinación de 
tecnologías interactivas con enfoques pedagógicos innovadores puede transformar el paisaje de la educación de lenguas 
extranjeras, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para alcanzar un alto nivel de competencia lingüística 
en un mundo cada vez más globalizado.
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El presente artículo tiene como objetivo contrastar las redes de apoyo comunitarias en contextos 
vulnerables reconociéndolas como expresiones de resiliencia comunitaria en el marco del proyecto 
-Vulnerabilidad, resiliencia y riesgo de comunidades y cuencas abastecedoras afectadas por fenómenos 
de deslizamientos y avalanchas- donde se elige dos territorios, ex post y ex ante respectivamente, 
con factores de riesgo de avenida torrencial. Como resultado, se evidencian dos tipos de redes de 
apoyo, primero, redes combinadas donde diferentes actores se unen para trabajar en torno a las 
necesidades de la población y la segunda, redes circunstanciales, que surgen en un momento particular y 
desaparecen en el momento en que la situación es resuelta. Esta investigación es de carácter cualitativo, 
busca la comprensión, reconstrucción e interpretación de momentos, hechos, situaciones y acciones 
desde las voces de los sujetos que vivencian determinados fenómenos, elaborando con ellos un -todo- 
con-sentido-, de acuerdo con sus historias, trayectorias y subjetividades. Se implementaron técnicas 
de revisión documental, informes de base comunitaria y entrevistas semiestructuradas, así como la 
aplicación de instrumentos de identificación y caracterización de actores y redes. 
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Redes que unem: um estudo sobre redes de apoio 
comunitário em contextos de vulnerabilidade ambiental e 
antrópica devido a enchentes torrenciais como expressão 
de resiliência comunitária

Este artigo tem como objetivo contrastar as redes de apoio comunitário em contextos vulneráveis, 
reconhecendo-as como expressões da resiliência da comunidade no âmbito do projeto “Vulnerabilidade, 
resiliência e risco em comunidades e bacias de abastecimento afetadas por deslizamentos de terra e 
avalanches”, no qual foram escolhidos dois territórios, ex post e ex ante, respectivamente, com fatores de 
risco de inundações torrenciais. Como resultado, dois tipos de redes de apoio são evidenciados: primeiro, 
redes combinadas, em que diferentes atores se unem para trabalhar em torno das necessidades da população, 
e segundo, redes circunstanciais, que surgem em um determinado momento e desaparecem quando a 
situação é resolvida. Esta pesquisa é de natureza qualitativa, buscando a compreensão, a reconstrução 
e a interpretação de momentos, fatos, situações e ações a partir das vozes dos sujeitos que vivenciam 
determinados fenômenos, elaborando com eles um “todo-com-sentido”, de acordo com suas histórias, 
trajetórias e subjetividades. Foram implementadas técnicas de análise documental, relatórios comunitários e 
entrevistas semiestruturadas, bem como a aplicação de instrumentos para a identificação e caracterização 
de atores e redes. 
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r e s u m o

The objective of this article is to contrast community support networks in vulnerable contexts, recognizing 
them as expressions of community resilience within the framework of the project “Vulnerability, resilience 
and risk of communities and supply basins affected by landslide and avalanche phenomena” where two 
territories are chosen, ex-post and ex-ante respectively, with risk factors for torrential flooding. As a result, 
two types of support networks are evident: first, combined networks where different actors come together 
to work around the needs of the population, and second, circumstantial networks, which emerge at a 
particular moment and disappear at the moment that the situation is resolved. This qualitative research seeks 
the understanding, reconstruction, and interpretation of moments, facts, conditions, and actions from the 
voices of the subjects who experience certain phenomena, creating with them an “everything-with-meaning”, 
according to their stories, trajectories, and subjectivities. Document review techniques, community-based 
reports, and semi-structured interviews were implemented, as well as the application of identification and 
characterization instruments of actors and networks.
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1. Introducción

Los deslizamientos y las inundaciones constituyen las amenazas naturales que mayores afectaciones causan a las poblaciones 
colombianas, esto se debe a la amplia diversidad geológica, geomorfológica, hidrológica y climática del país, sumado a la 
intervención humana sobre el territorio y el deterioro ambiental que traen como consecuencia un conjunto de peligros 
para las comunidades y su desarrollo tanto social como económico (Campos et al., 2012). Además, eventos asociados 
a fenómenos naturales como las avenidas torrenciales afectan en mayor medida a las comunidades debido al rápido 
crecimiento del nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente acompañadas por flujo de sedimentos que pueden 
causar grandes daños en infraestructura y conllevar a la pérdida de vidas humanas (Castaño, 2023). 

Según Campos et al. (2012) entre 1970 y 2011 el 36% de muertes por eventos naturales se les atribuye a los deslizamientos, 
siendo el de mayor porcentaje en comparación con otros eventos, y, a las inundaciones se les hace responsables del 43% de 
la destrucción de las viviendas. Este tipo de fenómenos de creciente súbita y de flujo de escombros altamente estudiados 
en Colombia, han evidenciado la falta de un marco de actuación técnico y normativo en programas de promoción y 
atención de desastres en la planificación de los territorios, sumado al poco conocimiento y clasificación  del grado de 
vulnerabilidad ambiental, político y económico de muchas de las comunidades que se asientan en las riberas de los ríos y 
quebradas, que ante el suceso de algún fenómeno natural les es más complejo anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse 
del impacto del mismo (Blaikie, Canon, David y Wisner, 1996). 

Frente a esto, se identificaron antecedentes acerca del conocimiento para la reducción del riesgo, la vinculación de 
diferentes actores con este propósito y las relaciones de las comunidades con su entorno. Al respecto, Sandoval-Díaz, 
Navarrete Muñoz y Cuadra Martínez (2023) analizan la incorporación teórico-metodológica en diversas investigaciones del 
componente de resiliencia comunitaria como una capacidad de adaptación frente a los desastres asociados a fenómenos 
naturales en América Latina y El Caribe, donde se evidencia como principales problemas enfrentados por las comunidades 
las vulnerabilidades económicas, políticas y sociales que abren una brecha para desarrollar estrategias de afrontamiento, 
por ello, invitan a potenciar la participación ciudadana y el aprendizaje social como ejes fundamentales para superar la crisis, 
ya que el conocimiento del riesgo  permite a las comunidades hacer frente, adaptarse y gestionar el peligro.

Frente a esto, González-Gaudino y Maldonado-González (2017) precisan un enfoque de la educación como canalizador 
para reducir las vulnerabilidades y lograr la resiliencia comunitaria, donde es posible desarrollar habilidades para la 
gestión del riesgo a través de la reconstrucción de la red de relaciones entre sociedad y ambiente, y de la organización 
social, teniendo en cuenta la memoria colectiva de las comunidades y el aprendizaje de las experiencias previas, incluso, 
estos conocimientos que tienen las comunidades pueden colaborar con el conocimiento científico, pues como explican 
Iwama et al. (2021), para avanzar en la comprensión de los efectos del cambio climático, es necesario tener en cuenta las 
observaciones de las comunidades y el conocimiento histórico que tienen de sus entornos.

En este sentido, la respuesta de las comunidades tiene que ver con sus conocimientos frente al riesgo, como en el caso 
de Moreno, Lara y Torres (2019), quienes estudian el caso del Tsunami ocurrido en 2010 en Chile y explican cómo una 
pequeña comunidad pesquera pudo sobrevivir utilizando recursos locales para hacer frente al evento, debido a la ausencia 
de respuesta gubernamental, donde las pérdidas fueron menores gracias a la rápida actuación de la comunidad. 

Por su parte, Monge (2004) se orienta al análisis territorial para comprender cómo las poblaciones al ser conscientes de la 
relación sostenida con los cuerpos de agua buscan crear prácticas de acción directa y redes comunitarias para la reducción 
de riesgo. Dentro de este entramado el autor destaca los diferentes actores de orden comunitario, gubernamental e 
institucional que le apuestan a procesos de prevención, mitigación y atención de desastres, creando de esta forma, lazos de 
apoyo y acompañamiento técnico y humanitario.

Por su parte, el abordaje de las redes comunitarias propuesto por Montero (2006) se constituye en un entramado de 
relaciones constantes que permiten mantener el flujo de información y mediaciones con los diferentes miembros de la 
comunidad para lograr una meta común encaminada al fortalecimiento de las relaciones en un contexto particular, pero 
también con escenarios institucionales y comunitarios sólidos para soportar la pérdida o prepararse para algún tipo de 
amenaza o evento catastrófico asociado a fenómenos naturales. Respecto a esto, Landau (2004) explica la resiliencia 
comunitaria como la capacidad colectiva que desarrollan las comunidades para superar las dificultades, esto les permite 
intuir que son capaces de sobrellevar el trauma y trascender la pérdida gracias a herramientas y habilidades adquiridas 
durante toda su vida para afrontar los problemas.
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Sin embargo, el objetivo de la resiliencia no es promover personas que se adapten a las adversidades sin un agenciamiento 
crítico frente a las situaciones, por el contrario, busca la reflexión frente a los recursos disponibles para ganar autonomía 
(Llobet y Wegsman, 2004) valiéndose no solo de sí mismos y entendiendo el poder que conlleva la integración con otros 
para la actuación en conjunto.

Esta capacidad es fundamental para las comunidades, pues tal y como lo señala Smith et al. (2017), al momento de 
presentarse un desastre las instituciones realizan intervenciones de emergencia cuando ya ocurre el evento o llevan a 
cabo soluciones de ingeniería civil destinadas a prevenir un posible evento, pero se olvidan de estrategias para afrontar 
de manera concertada los riesgos, lo que impide el desarrollo de acciones en el corto, mediano y largo plazo en aras de 
identificar estrategias que vinculen a los diversos actores en la gestión del riesgo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo contrastar las redes de apoyo comunitarias en 
contextos vulnerables reconociéndolas como expresiones de resiliencia comunitaria en dos municipios del departamento 
de Antioquia, el primero es el municipio de Salgar, donde luego de la avenida torrencial ocurrida en el 2015 que dejó 
como resultado la muerte de 104 personas, 10 desaparecidos y más de 500 damnificados (Frog-Corradine, 2022) se logra 
reubicar a las familias víctimas del desastre a través de un despliegue de esfuerzos sin precedentes en el que intervinieron 
organizaciones gubernamentales, corporaciones, fundaciones sociales y la sociedad civil, un evento que dejaría grandes 
marcas entre la población afectada y en la que es posible evidenciar formas de resiliencia sustentada en su misma historia; el 
segundo es el municipio de Barbosa, específicamente el asentamiento La Primavera, un gran receptor a nivel departamental 
de población vulnerable, en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado (Euse-Bermúdez, 2015), además de tener 
una ubicación riesgosa al estar sobre las antiguas vías del ferrocarril de Antioquia, por lo que se encuentran en alerta de 
evacuación debido al proyecto de reactivación conocido como -Tren del Río- , también están junto a la zona inundable 
del Río Aburrá y sobre un sistema de transporte de hidrocarburos que puede en algún momento poner en peligro su 
integridad.

Ambas comunidades se eligieron debido a la particularidad de los casos: una población ex ante desastre (La Primavera) y 
otra, ex post evento desastroso (Salgar), pues su relación con el riesgo se entiende de una forma distinta, por un lado, se 
tiene una comunidad que ya ha sido víctima de un fenómeno donde se modificaron las condiciones de vida, y por el otro, 
una población que aún no ha vivido un desastre de gran magnitud a pesar de estar en un riesgo constante. 

Además, las dinámicas sociales de cada comunidad y sus historias de resiliencia son diferentes, por tanto, permiten examinar 
las diversas formas de afrontamiento y cómo se tejen las redes de apoyo, así como los actores que se involucran en las 
mismas. Para lograrlo, se proponen los siguientes objetivos: en un primer momento, identificar las redes de apoyo que se 
gestan en cada una de las comunidades seleccionadas, posteriormente caracterizar los procesos de resiliencia comunitaria 
surgidos en estos contextos, y, por último, determinar la relación entre las redes de apoyo y las dinámicas de resiliencia 
comunitaria en ambos territorios.

Valga aclarar que la vulnerabilidad es un componente crucial en la investigación, no obstante, el análisis se centra en la 
resiliencia comunitaria, por tanto, la descripción de las condiciones de vulnerabilidad de cada población se toma como 
parte de la comprensión de sus circunstancias para entender mejor por qué las redes de apoyo comunitario en estos 
contextos se constituyen en un punto central en la forma cómo funcionan y se desarrolla la resiliencia comunitaria en las 
comunidades objeto de investigación.

Así las cosas, para el desarrollo del estudio se toman los conceptos de vulnerabilidad, resiliencia comunitaria y redes de 
apoyo comunitarias como categorías centrales que permiten leer las realidades de ambas comunidades. Con respecto a la 
vulnerabilidad, se remite a la definición de Blaikie et al. (1996) entendida como “una combinación de diferentes factores que 
determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable 
de la naturaleza o de la sociedad” (p.14), pues si bien los desastres asociados a fenómenos naturales se vinculan con 
las condiciones geofísicas de los lugares donde se presentan, la vulnerabilidad también es ocasionada por condiciones 
socioeconómicas y políticas que influyen en el grado de afectación y la intensidad como los grupos afrontan el desastre. 

Así las cosas, el modelo de Presión y Liberación (PAR) de Blaikie et al. (1996) “se basa en la idea de que una explicación del 
desastre requiere que nosotros encontremos una progresión que conecte el impacto de un desastre sobre la población 
a través de una serie de niveles de factores sociales” (p.3)  estos factores describen que la vulnerabilidad tiene sus raíces 
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en dos componentes, el primero son las causas de fondo, entendidas como un conjunto de procesos sociales, económicos, 
demográficos y políticos (sistemas políticos, ideologías, estructuras) que afectan la asignación y distribución de los recursos, 
esto da origen a la vulnerabilidad y su prolongación en el tiempo; y el segundo son las presiones dinámicas, que canalizan 
las causas de fondo hacia formas específicas de inseguridad lo cual se relaciona con los tipos de amenaza afrontadas por 
las personas

Estos incluyen reducido acceso a los recursos como un resultado de la forma en que presiones regionales 
o globales tales como un crecimiento rápido de la población, enfermedad epidémica, urbanización rápida, 
guerra, deuda externa y ajuste estructural, promoción de la exportación, minería, desarrollo hidroenergético y 
deforestación se manifiestan en localidades específicas. (Blaikie et al., 1996, p. 5)

Los conceptos anteriormente explicados son un precedente para analizar cómo las condiciones inseguras, es decir, formas 
específicas en la que se expresa la vulnerabilidad como las localizaciones peligrosas, bajos niveles de ingresos, falta de 
preparación para el desastre, entre otros, se transforman en desastres dada su exposición. El modelo permite evidenciar 
factores de estrés biofísicos, sociales, políticos y económicos que a menudo pueden estar bastante alejadas del propio 
acontecimiento del desastre (O’Brien et al., 2008).

En este sentido, la vulnerabilidad puede considerarse como un asunto multidimensional y diferencial, ya que depende del 
espacio, el individuo y los grupos. También es dinámica, pues sus características y las fuerzas que la impulsan cambian con el 
tiempo (Vogel y O’Brien, 2004), esto permite entender que no todas las poblaciones son vulnerables a los mismos riesgos 
o incluso no todas tienen un riesgo real de ocurrencia de un evento desastroso por el simple hecho de ser vulnerables, 
pues la amenaza, que es la posibilidad de la ocurrencia de un evento desastroso, es un determinante necesario del riesgo, 
entendido este como los daños o pérdidas potenciales luego de la ocurrencia de un desastre. Es decir, se debe tener una 
combinación de vulnerabilidad y amenaza para que exista un riesgo; si hay una amenaza o peligro de que ocurra un desastre, 
pero la población no es vulnerable, entonces no hay riesgo de desastre, de igual forma si no existe una amenaza, pero sí 
una población vulnerable, el riesgo no existe. (Cardona et al., 2012; Blaikie et al., 1996). 

Partiendo de lo anterior, la vulnerabilidad tiene relación con “la predisposición, las susceptibilidades, la fragilidad, la debilidad, 
las deficiencias, o la falta de capacidades que favorecen los efectos adversos de los elementos expuestos” (Cardona et al., 
2012, p. 5), de allí que los factores que influyen en el desastre a menudo son el resultado de la falta de atención prestada 
al manejo de la vulnerabilidad,  no necesariamente las poblaciones son conscientes de las amenazas a las que están 
expuestas, pero este desconocimiento no los exime de ser objeto de un evento desastroso, ya que la vulnerabilidad no es 
solo un estado actual, es un estado continuo de peligro inminente de condiciones presentes que repercuten en el futuro 
y que afectan la calidad de vida de quien la padece, por ello Anderson (1985) expresa que la mejor manera de reducir 
la vulnerabilidad es satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos tanto para el consumo actual como para 
sostener a las comunidades durante un evento desastroso, de lo contrario, las poblaciones pueden llegar a condiciones de 
enfermedad, hambruna y crisis.

Entre tanto, la capacidad organizativa de las comunidades para hacer frente a las crisis se constituye en un aspecto tan 
importante como la capacidad material. En este sentido,  Anderson (1985) explica que las comunidades a pesar de tener 
escasos recursos materiales, pero con una estrecha unidad y una buena vecindad, pueden resistir o recuperarse del 
desastre con mayor eficacia que una comunidad más rica, pero sin estrechos lazos sociales.  Esto se podría medir en 
términos del capital social que tiene un grupo, entendido como aquellos aspectos de las organizaciones sociales como 
las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación, para beneficio mutuo (Putnam,1993). De esta 
manera, las redes sociales se convierten en un elemento fundamental para que las comunidades interactúen en pro de 
la ayuda mutua y así poder superar las barreras de la vulnerabilidad para la prevención y recuperación efectiva ante un 
desastre, por consiguiente, en la experiencia comunitaria es posible evidenciar la presencia de modos  de relación en red 
que favorece la organización y la cohesión social, tan naturalizado que las mismas comunidades no son conscientes de este 
proceso (Montero, 2006), a esto se le conoce como red comunitaria.

Así pues, la red comunitaria es una estructura que permite a las sociedades encontrar refugio y apoyo además de recursos, 
creando un sistema abierto de relaciones entre actores, estos comienzan a comunicarse para lograr fines de utilidad. Un 
aspecto clave en las redes de apoyo es la complejidad de las relaciones (entramado), dada la diversidad de actores implícitos 
(diversidad de edades, género, formación), la multiplicidad de estilos para establecer y mantener dichas relaciones, y  la 
movilidad  de  los  elementos  o  aspectos de intercambio en pro del objetivo previsto que se vincula al desarrollo 
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comunitario. En este punto Montero (2006) aclara que los procesos organizativos no involucran necesariamente a todos 
los miembros de la comunidad, y entre los que participan suelen existir individuos u organizaciones que asumen la dirección 
de ciertas actividades desde un estilo propio e incluso a raíz de diferentes ideologías (sean religiosas, vecinales, académicas, 
partidistas, entre otras), pero esto no le resta valor al proceso comunitario.

Esta multiplicidad de maneras en las cuales se construyen las redes hace que se desprenda una serie de características 
para identificar una red comunitaria como: la interrelación de los miembros, que supone un intercambio constante de 
información; la interdependencia, donde cada uno de los actores de la red establece una relación con los otros reconociendo 
la importancia de la participación para el funcionamiento de la misma; el intercambio de experiencias, información y 
servicios, donde la riqueza de la red está en la cantidad de recursos con el que cuenta para el desarrollo de acciones, 
evaluable en la medida en que los miembros pueden compartir sus logros y participar de las acciones que se hacen en 
conjunto; y la cogestión, la red supone que los diferentes actores involucrados mantienen una relación de colaboración 
y cooperación (Montero, 2006).  A partir de lo expuesto, en esta investigación se entiende como actores comunitarios a 
sujetos individuales, familias, organizaciones no gubernamentales de base comunal, organizaciones de carácter privado y 
gobiernos locales (Monge, 2004).

Teniendo en cuenta los contextos estudiados, se priorizan dos tipos de redes, una son las redes combinadas que involucran 
cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente y se unen para trabajar en torno a las necesidades que tiene la 
población; la segunda, son las redes circunstanciales, que surgen en un momento particular para sobrellevar una situación 
específica y desaparecen cuando la situación se resuelve o se cumple la meta común (Montero, 2006). 

Finalmente, Fuentes Aguilar, Alzugaray Ponce y Basabe (2021) reconocen el uso de estrategias y recursos por parte de las 
comunidades para sobreponerse a las condiciones de adversidad que generan procesos resilientes a través de la regulación 
de emociones compartidas, la disposición y uso de recursos tanto materiales como humanos y la eficacia colectiva que se 
traduce en la percepción de la competencia y capacidad de la comunidad para afrontar los desafíos y obtener determinados 
logros. A pesar de ello, los autores resaltan que no existe un consenso frente a la evaluación de la resiliencia comunitaria, 
por lo que es necesario estudiar el concepto en ámbitos específicos para determinar las experiencias y cualidades de la 
resiliencia, por esta razón, este atributo se convierte en una oportunidad para comprender los contextos sociales y la 
formación de relaciones que ayuden a solventar las dificultades que las poblaciones deben afrontar.

En efecto, las relaciones sociales son fundamentales para sobrellevar las crisis, y sumado a esto, la capacidad de resiliencia 
de las comunidades se convierte en una actitud inherente a las relaciones que se tejen, pues ante la crisis, la capacidad de 
afrontamiento y de reorganización demuestran las fortalezas y recursos con los que una comunidad cuenta, pues como lo 
explica Carrasco Tapias (2011)  la crisis es un asunto compartido, ya que tanto la familia como la comunidad que enfrentan 
el desastre son fuente de ayuda, incluso, el afrontamiento del trauma es más efectivo cuando se convive con personas que 
pasaron por eventos similares. Por consiguiente, la resiliencia se trata de una capacidad adquirida a raíz de las vivencias en 
un complejo sistema social y “se refiere a aspectos de afrontamiento de los traumas y conflictos colectivos por los grupos 
humanos en los cuales influyen otros aspectos psicosociales, además de las respuestas individuales al estrés” (Uriarte, 2013, 
p.9).

En lo que sigue, se presenta la metodología de la investigación, seguida por los resultados y la discusión en donde se definen 
las particularidades de cada uno de los territorios priorizados, se identifican y analizan las redes emergentes de solidaridad 
y cooperación en contextos de vulnerabilidad ambiental y antropológica, y finalmente, de cara a la producción de sistemas 
y programas para la gestión del riesgo, se presentan algunas conclusiones derivadas del proceso investigativo.

2. Metodología

Esta investigación es de carácter cualitativo y trabaja bajo un método hermenéutico el cual hace hincapié en la comprensión, 
reconstrucción e interpretación de momentos, hechos, situaciones y acciones desde las voces de los sujetos que vivencian 
determinados fenómenos, elaborando con ellos un “todo- con-sentido”, de acuerdo con sus historias, trayectorias y 
subjetividades (Ramírez Robledo, Arcila, Buriticá, y Castrillón, 2004). 

Con el objetivo de rastrear las redes de apoyo emergentes en zonas con vulnerabilidad ambiental y expuestas a desastre 
por amenaza natural y antrópica, se seleccionaron dos territorios con características similares de catástrofe por avenida 
torrencial, un caso ex ante y uno ex post, para ser contrastados en el marco de la resiliencia comunitaria.  Este enfoque 
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permitió comprender las formas de respuesta, organización y autogestión de las comunidades, al igual que explicar las 
relaciones que se construyen entre ellas y con su entorno desde una mirada dialógica de intercambio y reconocimiento de 
las múltiples significaciones (Galeano, 2003).

Con lo anterior en mente, se implementaron técnicas de revisión documental y entrevistas semiestructuradas, así como la 
aplicación de instrumentos de caracterización de actores y redes. La búsqueda de información estuvo orientada a la revisión 
de documentos e informes de base comunitaria e institucional que pudiera relatar algunas de las formas de solidaridad y 
cooperación colectiva y ciudadana nacientes en las etapas de fundación y construcción del territorio.  Esta revisión parte 
de escenarios de construcción social del riesgo, entendido este como la posibilidad de reconocer las capacidades tanto 
individuales como comunitarias para la generación de estrategias en atención y respuesta, para la promoción y prevención 
del riesgo, y para la generación de redes y alianzas estratégicas en clave de procesos de participación amplios establecidos 
entre las instituciones gubernamentales, empresas privadas/mixtas y demás actores comunitarios.

Asimismo, se implementaron talleres y grupos focales para la identificación de actores estratégicos, con un promedio de 60 
actores rastreados entre los sectores de incidencia institucional, privados, ONG’s y comunitarios, al igual que la aplicación 
de entrevistas semiestructuradas para el reconocimiento y clasificación de redes de apoyo mutuo emergentes, con una 
muestra universal de entre 150 y 200 pobladores, aproximadamente. La recolección de información primaria se llevó a 
cabo con la comunidad en general y líderes y lideresas de cada uno de los territorios. En cada uno de los ejercicios con 
las comunidades e instituciones se emplearon protocolos de consentimiento informado, mediante los cuales se autorizó el 
uso de los nombres y de los testimonios recolectados en el marco del trabajo de campo. 

Finalmente se emplearon matrices de codificación y se utilizó el software Nvivo, para la clasificación y sistematización de 
la información, a partir de las categorías avenida torrencial, gestión del riesgo, redes de apoyo, resiliencia comunitaria y 
vulnerabilidad.

3. Resultados y discusión

En este apartado se presentan los casos de estudio, discutidos a la luz de los contextos de vulnerabilidad y las condiciones 
que hacen posible el trabajo en red y la resiliencia comunitaria. 

Caso Ex post: Municipio de Salgar

El municipio de Salgar está ubicado en el sueste antioqueño, en este se encuentra la cuenca del Río Cauca y la Subcuenca 
del Río San Juan, aguas recibidas por el Río Barroso, afluente principal del municipio (Ver Figura 1). También lo atraviesan 
15 quebradas, siendo las de mayor importancia: La Liboriana, La Fortuna y La Hondura, lo cual demuestra la riqueza hídrica 
del territorio.

Figura 1. Ubicación municipio de Salgar
Fuente: Elaboración propia
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Evento Post desastre

Ubicación: suroeste Antioqueño
Tipo de desastre: avenida torrencial
Afluente: Quebrada la Liboriana
Fecha: 18 de mayo 2015
Damnificados: más de 1930 personas
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Además, se le suman accidentes geográficos como el Cerro Plateado y el Alto de los Alpes, combinación que lo hace 
susceptible de la ocurrencia de eventos desastrosos como las avenidas torrenciales, que pone en riesgo los centros 
poblados. Su principal fuente económica viene de los cultivos de café, por lo que en los meses de agosto y diciembre los 
campesinos se dedican a la recolección del grano, tiempo durante el cual el municipio es receptor de un gran número de 
personas, ya que llegan cientos de recolectores de otras regiones en busca de trabajo (García y Gómez, 2018). Este tipo 
de cultivos, cuando son manejados inadecuadamente, puede generar degradación del suelo haciéndolo vulnerable a la 
ocurrencia de eventos desastrosos. 

Por otra parte, el municipio ha sufrido diversos periodos de violencia que se recrudecieron debido a la presencia de grupos 
paramilitares a mediados de la década de los noventa. El informe Suroeste antioqueño, un conflicto silenciado 1984 - 2016, 
indica que unas 10.423 personas del municipio son víctimas reportadas en el Registro Único de Victimas (RUV), es decir un 
60% de la población, este documento también explica cómo la región se caracterizó por el silenciamiento y señalamiento 
a la comunidad, en donde se produjeron amenazas y asesinatos de miembros pertenecientes a organizaciones sociales y 
sindicales, dichos crímenes fueron encubiertos por elites políticas que exteriorizaban una imagen de paz en el territorio 
a través de la interferencia en los medios de comunicación para que los hechos no fueran conocidos, lo que devino en un 
profundo distanciamiento de la población en términos de participación y temor por asumir liderazgos.

Durante la investigación, varios de los testimonios revelaron a una población profundamente afectada por el desplazamiento 
forzado, masacres, secuestros y despojo de tierras.  A lo anterior se suma las condiciones de pobreza, pues según el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) el municipio cuenta con una tasa de pobreza multidimensional del 75% 
(DNP, 2005).  

Con este panorama de vulnerabilidad, se tiene la avenida torrencial ocurrida en la madrugada del 18 de mayo de 2015, 
cuando un fuerte estruendo despertó a los habitantes del corregimiento Las Margaritas quienes quedaron sorprendidos al 
percatarse del desbordamiento de la Quebrada La Liboriana, que estaba borrando poco a poco las casas que se encontraban 
en las veredas del Mango y Escuela Vieja (Gómez y García, 2017). Así la cosas, comienza la llegada de organismos para 
atender a la población, en medio de lo cual intervinieron actores de orden municipal, departamental y nacional y se 
identificaron diferentes instituciones a las que se hará mención más adelante en el texto, las cuales hicieron parte de la 
reconstrucción y unificación de los afectados, a través de las etapas de atención a la tragedia, reconstrucción y post evento. 
En este sentido, la importancia de los actores dentro de una red se encuentra en los recursos que ponen a disposición 
para solventar las dificultades, los primeros recursos aportados por las organizaciones tenían que ver con la asistencia a 
los afectados. Al territorio llegaron Bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional y Cruz Roja; la comunidad también apoyó 
fuertemente en las labores de búsqueda y rescate de familiares y vecinos. Los testimonios apuntan a un despliegue de 
esfuerzos para que las personas pudiesen tener un lugar donde estar y satisfacer sus necesidades básicas, “algunos nos 
pagaban el arriendo. (…) Y otro se llevó para el coliseo.” (Celina Cardona, comunicación personal, 2022), así como la 
importancia de las redes familiares, pues muchos afectados tuvieron que vivir con parientes tras la tragedia.

De esta forma, las redes comienzan a tejerse en la cooperación con las organizaciones, así como la tranquilidad que le 
generó a la población el poder trabajar con estas, en las que depositaron su confianza  

porque miren que, en poco tiempo, a pesar de que hubo personas que quedaron desaparecidas, que nunca se 
encontraron, pero en muy poco tiempo lograron encontrar a la mayoría de la gente que se perdió. (Mariluz 
Céspedes, comunicación personal, 2022)

Pasado el primer momento de atención a la emergencia, se identificaron esfuerzos en el ámbito psicosocial, a cargo de 
la Corporación Antioquia Presente, que implementó estrategias de acompañamiento y afrontamiento psicológico que 
condensaron varias líneas de acción para promover el fortalecimiento comunitario y la resiliencia. Esta misma organización 
también llevó a cabo procesos de fortalecimiento comunitario a través de la reestructuración de cinco Juntas de Acción 
Comunal (JAC) en el municipio, lo cual es importante porque solidifica los lazos comunitarios y motiva la participación. 
Dentro del trabajo con las comunidades también destaca la Fundación Horus, encargada de procesos comunitarios 
enfocados en el medio ambiente y el cambio climático, a través del proyecto ADAPTO1 por medio del cual se construyeron 
huertas comunitarias y semilleros ambientales en instituciones educativas, lo que alentó a las personas a movilizarse a favor 
de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
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No obstante la variedad de propósitos, la máxima prioridad estaba encaminada a la construcción oportuna de las viviendas, 
por ello la Fundación Bertha Martínez recibió como operador principal el contrato de reasentamiento y adjudicación de 
vivienda, activando, como una de las primeras acciones, el censo habitacional y de impactados/beneficiarios, con la intención 
de validar las afectaciones y priorizar la reubicación a través de albergues, vivienda temporal, social, arrendamiento, etc. 
(Juan Sebastián, comunicación personal, 2022).

Sin embargo, se evidencia una ruptura en el tejido social, ya que en el reasentamiento muchas personas no fueron ubicadas 
con sus antiguos vecinos, de suerte que las relaciones vecinales se fueron debilitando e incluso la sectorización y nuevas 
formas de habitar detonaron conflictos en el ámbito privado y cotidiano. Este proceso se dio en dos sectores, el primero 
denominado La Aldea en el corregimiento de Las Margaritas, construido con un  prototipo de vivienda rural unifamiliar 
que semejaba las condiciones de vida antes del evento de desastre, y el segundo en edificaciones con características 
urbanas y diseño multifamiliar en los asentamientos La Florida y La Habana, que en la actualidad presentan problemáticas 
de convivencia asociados a temas de inseguridad, mal uso de instalaciones, espacios comunes y conflictos entre vecinos. 
Este efecto es recurrente en procesos de reasentamiento donde el cambio entre las dinámicas rurales y urbanas impactan 
las relaciones productivas, familiares y comunales históricas con su territorio, estableciendo nuevas formas y prácticas de 
intercambio económico, sociales y culturales de aprehensión desigual para muchas de las comunidades. 

Retomando a las organizaciones involucradas, se evidencia tres componentes dentro de las metas de los actores: la 
consecución de vivienda, la atención social y la integración comunitaria, estas líneas responden a las necesidades puntuales 
de la comunidad, pues como lo expresa Montero (2006) una característica de las redes comunitarias es la multimodalidad o 
multidimensionalidad de la intervención al buscar integrar y articular dimensiones, estrategias y visiones para alcanzar una 
meta común, en este caso la recuperación material, psicológica y social de la comunidad. Cabe resaltar una característica 
fundamental de la relación institución- comunidad para la configuración de la red, la cual es la confianza, pues este atributo 
hace que las comunidades e instituciones puedan construir lazos duraderos. En Salgar, los lazos se mantuvieron hasta la 
superación de la crisis, correspondiente con el tipo de red identificado para este caso como es el circunstancial.

Además, una particularidad importante de este caso es su capacidad de solidaridad y ayuda mutua, no solo desde las 
organizaciones que se instalaron en el territorio, sino a partir de una característica reiterativa en el municipio:

Yo creo que el valor más grande que ha tenido la gente es la solidaridad y el apoyo entre las mismas familias, las 
mismas comunidades. De la avenida torrencial se obtuvo mucha solidaridad por parte de todo Colombia es que 
uno escucha de tragedias en todas partes, pero la solidaridad que hubo con el municipio de Salgar, usted no se 
alcanza a imaginar lo que era ir al coliseo la cantidad de donaciones (Luz Marina, comunicación personal, 2022).

Esta forma de solidaridad es propia en los contextos rurales, donde las comunidades se reúnen para hacer convites con 
la intensión de reparar y mejorar las condiciones de vida. Con la avenida torrencial se evidenció el trabajo conjunto de la 
comunidad para brindar apoyo en los esfuerzos de rescate y en la recuperación de las víctimas

Bueno, y ya nos quedamos todo el día por allá. Los muchachos: - ay mamá yo tengo hambre - vamos a tomar agua 
de panelita -. Ya después, ¿y entonces qué? ¿Nos vamos a quedar manicruzados? este tierrero y esto aquí, ¿pues 
qué? Entonces el esposo de Charo se fue y nos puso agua del otro lado, y cogimos y entre el esposo y yo, porque 
todo el mundo se fue para allá […] porque entonces ya la pusimos para que la gente cargara agua e hiciera de 
comer. Unos vecinos muy queridos por allá...- vengan para acá, vengan para que amanezcan aquí, no se queden... 
(Olga Lucía, comunicación personal, 2022)

En suma, gracias a estas redes la comunidad tuvo herramientas para sobreponerse al desastre. Como lo explica Alzugaray 
et al. (2018), el uso de estrategias colectivas eficaces permite la regularización de las emociones a través de sentimientos 
colectivos, la disposición y uso de recursos tanto materiales como humanos, y la capacidad de la comunidad para afrontar 
los desafíos. Estas características se evidenciaron en la comunidad salgareña, en términos de uso de recursos materiales 
y humanos, el hecho de que las viviendas fueran construidas en poco tiempo hizo que las personas se sintieran seguras y 
pudieran sobrellevar mejor la pérdida, además de afrontar las carencias que trajo consigo la avenida torrencial.

Por su parte, en cuanto a la regulación emocional se presentó una dicotomía, por un lado, muchas personas manifestaron 
que recibieron apoyo psicosocial y las corporaciones apuntaron a una gran participación de los afectados en estos espacios, 
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en los que se implementaron estrategias de trabajo psicológico individual y colectivo con la creación de grupos de apoyo 
(Antioquia Presente, comunicación personal, 2022). Sin embargo, otras personas dijeron no haber tenido un apoyo 
permanente o insuficiente, además de aquellos que se negaban a hablar sobre la tragedia, ya que, debido a sus convicciones 
personales, no tenían la intención de recibir apoyo de un profesional.

Estas vivencias contrarias tienen sentido en tanto, como ya se mencionó, la comunidad tenía una participación baja debido a 
los hechos violentos ocurridos en el municipio, haciendo que fueran reacios a expresar sus emociones o estar en entornos 
participativos, el afrontamiento entonces se estaba dando desde una negación de las emociones que muchas personas no 
pudieron superar.

Ellos de alguna manera, buscaron esa forma de darse como, – listo, yo tengo que seguir mi vida, porque es lo que 
me toca, yo tengo que continuar – porque es lo que les toca, porque si no lo hacen, entonces, ¿qué es de ellos? 
- ¿Para dónde cogemos? - (Tatiana Guerra, comunicación personal, 2022)

A pesar de este ser un aspecto a simple vista negativo, la idea de vivir el día a día ha hecho a las personas de Salgar resilientes, 
ya que debido a la violencia vivida en el territorio las redes de apoyo que emergieron en este contexto se basan en la 
cooperación, solidaridad y el trabajo, logrando consolidar su capacidad de absorción ante una adversidad y capacidad para 
recuperarse de un daño (Twiggs, 2007), que los ha hecho desarrollar perseverancia, autoeficacia y capacidad de afrontamiento.

Ahora bien, las redes que se construyeron durante y después del evento desastroso materializaron acciones de prevención 
a los desastres. Esta capacidad para anteponerse a los riesgos, así como la de recuperarse tras las adversidades, se constituye 
en una forma de resiliencia comunitaria (Twiggs, 2007), en tanto las comunidades aprenden de los hechos por los que han 
pasado y son capaces de sobreponerse a las dificultades futuras, además de desarrollar herramientas para la actuación ante 
un desastre. Para esto, en Salgar, se han implementado instrumentos como el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Estrategia 
de Respuesta a Emergencias (EMRE), Plan de Contingencia Lluvias, Fondo Municipal para la gestión del Riesgo y el Sistema 
de Alerta Temprana. Todos estos instrumentos apuntan a la preparación de la población ante los desastres, que no serían 
posible sin la articulación de instituciones que hicieron presencia en el territorio a raíz de la avenida torrencial, ya que 
probablemente sin la ocurrencia de este evento, la gestión de riesgo no se hubiera convertido en un asunto importante para 
la agenda política del municipio.

Así pues se observa que la relación entre las redes de apoyo y las dinámicas de resiliencia en el territorio se evidencian 
desde dos puntos: (i) resiliencia intrínseca previa, debido al conflicto armado que hizo a la población compartir vínculos 
de cooperación y solidaridad, así como desarrollar capacidad de afrontamiento; y después del desastre, se basó en el 
relacionamiento y la colaboración entre actores orientado por la confianza para sobrellevar las dificultades que se presentaron, 
pues la articulación entre los miembros de la comunidad y a su vez con las distintas organizaciones fue determinante para 
que las personas afrontaran la tragedia; (ii) en términos de gestión de riesgo, ya que la comunidad desarrolló capacidades y 
adquirió conocimientos para que no se presente un nuevo suceso de esta magnitud en el territorio.

Caso Ex ante: Asentamiento La Primavera

El asentamiento La Primavera está ubicado en el kilómetro 28 de la Autopista Norte en el corregimiento del Hatillo, 
municipio de Barbosa, al norte del Área Metropolitana del valle de Aburrá. Por su ubicación, el asentamiento tiene varias 
condiciones de vulnerabilidad física entre sus pobladores, pues las viviendas se encuentran cerca a la rivera del Río Aburrá 
lo cual tiene como consecuencia inundaciones en época de lluvias y socavamiento; también, se encuentra sobre un poliducto 
de Ecopetrol y un gasoducto de Transmetano, por lo que la población está en constante peligro ante la eventual fuga de gas 
o combustible; además, al estar cerca de una avenida de alto flujo vehicular como es la Autopista Norte, existe la amenaza 
de accidentes de tránsito y el desagüe de la doble calzada ha generado inundaciones. A ello se suma las condiciones de 
pobreza, desempleo y microtráfico, más la ocupación de las áreas de influencia de los meandros como factores de riesgo 
antrópico y ambiental que afectan a la comunidad. (Ver Figura 2)

Por su parte, un porcentaje significativo de las personas que viven en La Primavera son víctimas de desplazamiento forzado 
con ocasión del conflicto armado interno. De acuerdo con las encuestas realizadas en el marco de la investigación2, 53% 
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de los entrevistados se reconocían como desplazados tanto rurales como urbanos, y solo el 21% estaban inscritos en el 
RUV. En el censo elaborado en el marco del presente proyecto se relacionan 322 viviendas, un crecimiento exponencial 
en solo cuatro años del 93% con relación al censo de 2018 llevado a cabo por la Corporación Región, que registraba una 
línea base de 168, duplicando la población.  La llegada en los últimos años de migrantes venezolanos, la ampliación de la 
línea de ocupación prístina adicional a la construcción progresiva en altura que ha generado mayor acumulación del riesgo 
antrópico sobre el terreno de amortiguación, es decir, sobre la capacidad de carga de la zona de inundación definida, ha 
estimulado problemáticas en la buena convivencia, formas emergentes de intimidación y expulsión de pobladores, cambio 
de los liderazgos y moradores históricos, y consecuentemente, el debilitamiento de las redes vecinales de apoyo mutuo y 
tejido social. 

Asimismo, los habitantes de La Primavera se encuentran en incertidumbre por el proyecto Tren del Río una apuesta estatal 
para impulsar la reactivación del Ferrocarril de Antioquia aunado a la recuperación de las vías férreas del departamento 
y del resto del país. Al estar ubicados sobre las antiguas vías, este nuevo proceso de desalojo da lugar a una posible 
revictimización y desplazamiento por obra pública, pues en la actualidad no es claro el proceso de reasentamiento, ni las 
acciones en condición de derechos que garantice la permanencia en el municipio de Barbosa a cada una de las familias.

Con este panorama, la forma como se han gestado las redes de apoyo en este lugar puede remontarse a los vínculos 
vecinales establecidos con la llegada de los primeros pobladores en 1978, las formas de organización y los convites 
dominicales se vuelven ritual para la autoconstrucción de las viviendas y adecuación del asentamiento, las relaciones de 
vecindad se vuelven fundamentales para sobrellevar las carencias económicas, ya que en su mayoría al ser desplazados, 
crean lazos de gratitud entre quienes viven en el territorio y quienes llegan.

Eso no se ha perdido, gracias a Dios, esta comunidad es muy solidaria. Si alguien tiene una dificultad, ahí está el 
vecino, el vecino le cuenta al otro y ahí se va como una cadena y ahí estamos ayudando todos. Esa esencia de 
colaboración no se ha perdido, si alguien tiene una dificultad el vecino le ayuda, nos vamos en una cadena y ahí 
estamos para ayudar a esa persona. (Luz, comunicación personal, 2022)

Este tipo de acciones han permanecido y se hacen evidentes en situaciones donde se materializa el riesgo, algunos de los 
entrevistados afirmaron que en el momento en que se ha presentado inundaciones del Río Aburrá sobre el asentamiento 
se ponen en marcha acciones colectivas de solidaridad y cooperación orientadas a la recepción de donaciones en mano de 
obra, materiales y financiación para la reconstrucción de los lugares y viviendas afectados.
Tales vínculos fueron creando lazos de familiaridad comunitaria que permitían construir socialmente acciones de 
acompañamiento y cuidado, pues muchas familias se convierten en el apoyo de la otra debido a sus vivencias similares por 
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Ubicación: Municipio Barbosa
Amenaza: Avenida torrencial, inundiación 
Afluente: Quebrada la Liboriana
Afluente: Rio Aburra-Medellín
Población expuesta: más de 1000 personas

Figura 2. Ubicación Asentamiento La Primavera
Fuente: Elaboración propia
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la violencia a la que fueron sometidos en sus lugares de origen. Posteriormente emergen liderazgos y organizaciones de 
base social a favor de la autogestión, participación y en algunos casos, la articulación con actores institucionales.  Así, se abre 
paso la junta de vivienda comunitaria, la Asociación de Víctimas y Desplazados Los Meandros Nuevo Amanecer y la JAC, que 
han logrado acciones e intervenciones en alianza con algunos entes gubernamentales fundamentales para el mejoramiento 
de la calidad de vida, como por ejemplo la instalación de servicios básicos sanitarios de alcantarillado, tuberías y tanques 
del acueducto veredal, postes y alambrados para la conexión de energía eléctrica (Eleazar, comunicación personal, 2022).  A 
la par, han surgido prácticas veredales de acción directa y mantenimiento asumidas por los pobladores, líderes y lideresas 
como habilitación y limpieza de espacios comunes y vías, sensibilización para la disposición y buen manejo de basuras, y de 
manera reciente, prácticas relacionadas con la prevención y atención frente a las posibles consecuencias de las crecientes 
del río que los cerca.

El fortalecimiento de los colectivos y liderazgos en general, fue forjando alianzas con comunidades aledañas para llevar a 
cabo proyectos articulados y vinculantes en el territorio. Con el fin de entender estas relaciones, vale mencionar que el 
municipio de Barbosa se encuentra dividido administrativamente en diez aldeas rurales y una urbana, la aldea Los Meandros, 
de la cual hace parte la comunidad  estudiada está integrada por 11 veredas cada una con una JAC, cada aldea elige tres 
representantes para hacer parte de un Comité Coordinador que se encarga de visibilizar las problemáticas del territorio 
a través de un informe presentado al Concejo Municipal, este tipo de estrategias de organización permite la movilización 
de recursos, ya que como explica Montero (2006), las redes comunitarias no son en sí misma un fin de la organización sino 
una estrategia para lograr beneficios para las comunidades. 

Así pues, tras varias décadas de lucha y un llamado por la defensa del territorio, instituciones de ciudad, en particular la 
Corporación Región3, promueven escenarios de participación ciudadana en los procesos de planeación y ordenamiento y 
en este caso, se aviva el debate y control social a la gestión pública por el derecho a la ciudad. La Corporación Región llega 
al asentamiento en el año 2013 y manifiesta un interés por el fortalecimiento y capacitación de los liderazgos comunitarios, 
además de acompañar las acciones y estrategias de reivindicación de cientos de poblaciones afectadas en sus condiciones 
de vida. Este escenario legitimado por las comunidades y de confianza mutua, se convierte en diálogo y oportunidad de 
praxis transformadora y de mejoramiento de La Primavera. 

De esta manera, la Corporación Región se vuelve puente para la llegada de diferentes actores sociales, académicos, 
gubernamentales; tanto nacionales como de cooperación internacional al asentamiento, construye y teje redes para el 
diseño y puesta en marcha de estudios, planes y programas orientados al conocimiento, mitigación y gestión del riesgo. Así, 

En unas ciudades cada vez más complejas, por la misma intensidad y variedad de la evolución económica, así como 
por la diversificación social y la movilidad de población ( ) Todos seguimos siendo actores en la escena urbana, 
en la ciudad; pero unos pueden actuar más que otros, y poseer mayor visibilidad, lo que tiene que ver, como es 
lógico, con la posición en la estructura social y también con la capacidad para hacer presente públicamente sus 
demandas, aspiraciones e interés (Capel, 2013, p s. 29).

En este circuito de iniciativas, nace la Mesa Interinstitucional para el Reasentamiento de La Primavera como una figura de 
alianza a escala macro, para la participación política establecida con miras a la gestión pública-comunitaria y que concreta a 
cada uno de los actores que tienen responsabilidad social por sus prácticas industriales y productivas de impacto ambiental 
directo al interior del territorio. Esta Mesa reúne instituciones como: empresas manufactureras, Transmetano, Ecopetrol 
S.A., Empresas Públicas de Medellín (EPM), Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Medellín, Universidad San 
Buenaventura, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Consejo de Las Aldeas Los Meandros y El Hato, las 
Juntas Administradoras Locales (JAL), JAC, Asociación de Víctimas y Desplazados Los Meandros Nuevo Amanecer, además 
de grupos religiosos, organizaciones juveniles, mesas ambientales de Barbosa, organizaciones de mujeres y organizaciones 
campesinas, alcaldía municipal, concejo municipal y Personería, Corporación Autónoma Regional y autoridades de seguridad 
pública asignadas, Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el principal 
operador del proyecto Tren del Río, la Empresa Ferrocarril de Antioquia.

Esta Mesa se constituye en el escenario de articulación y confrontación con actores que impactan el territorio, una 
característica a resaltar de este espacio es que permite la vinculación de la comunidad en los temas tratados, por lo que 
la participación de sus líderes es fundamental para implementar las estrategias y soluciones que la Mesa propone, pues la 
existencia de esta sin la participación efectiva de la comunidad no tendría sentido.
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De esta forma, se construye el tipo de red combinada, al converger diversos actores públicos y privados para intentar 
solventar las dificultades que la comunidad enfrenta, estos nuevos actores se vinculan con los grupos ya existentes en el 
territorio y logran crear lazos de confianza que llevan a procesos de autogestión y al fortalecimiento de la comunidad en 
términos de gestión del riesgo, pues si bien como se ha mencionado, La Primavera no ha vivido un evento desastroso de 
grandes proporciones, la llegada de estas entidades contribuye a que la comunidad comprenda su propia vulnerabilidad y 
tome consciencia de la necesidad de implementar estrategias que amortigüen un eventual desastre.

Entre estas estrategias se encuentra la instalación de alertas en el territorio por parte del SIATA, capacitaciones y talleres 
en relación con la gestión del riesgo y primeros auxilios, un sistema de alerta voz a voz en la que existe un delegado que 
avisa la ocurrencia de algún riesgo, así como la construcción de un Plan Comunal de Gestión del Riesgo. En estas acciones 
de gestión del riesgo se observa cómo las redes de apoyo desarrollan la capacidad organizativa para hacer frente a las crisis, 
lo cual se constituye en un aspecto de resiliencia comunitaria, pues la asociación y la colaboración aumenta las posibilidades 
de superar desafíos abrumadores.

3. Conclusiones

Al contrastar ambas comunidades, se evidencia diferencias notorias, entre ellas, el tipo de red en el que se inscriben. Por 
una parte, en el municipio de Salgar se tejieron redes circunstanciales, ya que las organizaciones que llegaron al territorio, 
una vez terminada la emergencia, no continuaron con su presencia en el mismo, esto debido a que su función se orientó 
a la ayuda humanitaria; solventada la crisis, no tendría sentido permanecer. Aún así se evidencia un esfuerzo por mantener 
lazos comunitarios, que en este caso no se basaron en la organización institucional, sino en la solidaridad intrínseca 
de las comunidades, pues los vínculos interpersonales se basan en las relaciones vecinales y familiares construidas por 
generaciones.

Por su parte, en el asentamiento de La Primavera, se observa una comunidad más comprometida con la participación, la 
organización comunitaria y la integración, por lo que es posible evidenciar las redes combinadas, en las cuales intervienen 
múltiples actores, que se han mantenido en el tiempo y aún buscan solventar las problemáticas colectivas. Es importante 
resaltar que las organizaciones de La Primavera son propias, nacen de la comunidad, las externas que han llegado 
paulatinamente lo hacen a partir de la vinculación con las ya existentes. A pesar de esto, la variable que condensa todo 
el sentido de las redes es el apoyo mutuo, por ello, se llaman redes de apoyo comunitario, ya que independiente de su 
tipología buscan ayudar, apoyar y aliviar las situaciones de dificultad que rodean a los diferentes miembros de la comunidad.
En ambos casos se evidencia la crisis como un elemento compartido por las comunidades, ya que la forma de confrontar 
los desastres o las dificultades colectivas se hace desde la ayuda y cooperación. Por ello la respuesta de las redes familiares 
como primer lugar para afrontar las adversidades es un factor fundamental en la recuperación y la resiliencia; cuando estas 
dinámicas se extrapolan al contexto comunitario aumentan las probabilidades de que todo un grupo humano supere de 
forma efectiva las complicaciones que trae el desastre. También es posible evidenciar la solidaridad, cooperación y confianza 
como valores que emergen luego de un pasado en común producto de la violencia y que encuentran en sus vecinos, amigos 
y organizaciones la posibilidad de crear lazos que les permita sobrellevar las dificultades que puedan presentarse, no solo 
en la gestión del riesgo, sino los problemas de la vida diaria.

Así las cosas, se tiene que las redes de apoyo comunitario como una estructura compleja en la que convergen diferentes 
actores y se pueden vincular en pro de una meta en común, son expresiones de resiliencia comunitaria, pues esta es 
una capacidad adquirida que se desarrolla a partir de las vivencias compartidas de un grupo, donde se busca la mejora 
de su vida en contextos donde solo se pueden valer de los recursos gestionados por sí mismos, creando un sistema de 
relacionamiento para lograr un mismo objetivo, la supervivencia.

Finalmente, es importante aclarar que la resiliencia no es el opuesto de la vulnerabilidad, más bien ambos atributos 
coexisten, ya que tanto personas como comunidades son capaces de desarrollar la resiliencia a partir de sus vivencias 
en entornos estresantes. Sin embargo, se insiste en que las personas y comunidades responden de forma diferente a los 
contextos desfavorables, por lo cual, estar en este tipo de escenarios no sugiere que se desarrollará una capacidad de 
afrontamiento per se, más bien, lo que se intenta plasmar es que la influencia de múltiples factores hace que solo esto se 
pueda explicar a partir de una compleja interacción de factores culturales, sociopolíticos y de relacionamiento.
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Notas

1. El proyecto ADAPTO -Adaptación al Cambio Climático en Asentamientos Informales- busca crear estrategias de adaptación al cam-
bio climático en ciudades pequeñas y medianas, así como la integración de estas propuestas en políticas públicas. 

2. En 2022, se realizaron 138 encuestas en La Primavera divididas en el Sector La Primavera parte alta -132 encuestas- y Sector La 
Primavera parte baja -51 encuestas-. 

3. Es una organización no gubernamental que aporta a la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz, mediante la pro-
moción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la igual de género y la defensa de lo público”. Ver: https://www.
region.org.co/index.php/somos-region/presentacion-region-2022
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Lithium disilicate is a vitreous ceramic that contributes to the restoration of teeth. For this purpose, two techniques 
are used: heat injection technique and CAD/CAM. Objective: To evaluate the in vitro comparison of the injected 
vs. machined technique of marginal adaptation in lithium disilicate veneers in anterior dies. Material and methods: 
Shapiro-Wilk and Student’s t-tests were applied to compare the two techniques. Results: It was evidenced that in the 
marginal adaptation; in the machine and injected technique; the cervical adaptation showed a significant difference of 
p = 0.000; likewise, the distal adaptation presented a significant difference of p = 0.002. On the other hand, mesial 
and palatal adaptation did not show significant differences (p= 0.112; 0.817) respectively. Conclusions: There was no 
significant difference between the mean marginal adaptation of the lithium disilicate veneers, however, this presented 
a better adaptation in the veneers elaborated with the injected technique than the machined technique.
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El disilicato de litio es una cerámica vitreada que contribuye para la restauración de los dientes. Para ello, existen dos 
técnicas por lo que son empleadas: técnica de inyección por calor y CAD/CAM. Objetivo: Evaluar la comparación 
in vitro de la técnica inyectada vs maquinada de la adaptación marginal en carillas de disilicato de litio en troqueles 
de dientes anteriores. Material y métodos: Se aplicaron las pruebas estadísticas de Shapiro-Wilk y la T-Student para 
la comparación de las dos técnicas. Resultados: Se evidenció que en la adaptación marginal, en la técnica maquinaria 
e inyectada, la adaptación cervical evidencia una diferencia significativa de p = 0.000; asimismo, la adaptación distal 
presentó diferencia significativa de p = 0.002. Por otra parte, en la adaptación mesial y palatina no se evidenciaron 
diferencias significativas (p= 0.112; 0.817) respectivamente. Conclusiones: No se registra una diferencia significativa 
entre la media de la adaptación marginal de las carillas de disilicato de litio, sin embargo, esta presentó una mejor 
adaptación en las carillas elaboradas con técnica inyectada a comparación de la técnica maquinada.
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Avaliação in vitro da adaptação marginal em facetas de 
dissilicato de lítio: técnica injetada vs. Maquinada

O dissilicato de lítio é uma cerâmica vítrea que contribui para a restauração dos dentes. Para isso, são utilizadas duas 
técnicas: técnica de injeção de calor e CAD/CAM. Objetivo: Avaliar a comparação in vitro da técnica injetada versus 
usinada de adaptação marginal em facetas de dissilicato de lítio em matrizes de dentes anteriores. Material e métodos: Os 
testes estatísticos Shapiro-Wilk e T-Student foram aplicados para comparar as duas técnicas. Resultados: Ficou evidente 
que na adaptação marginal; em máquinas e técnica de injeção; a adaptação cervical apresenta diferença significativa de p 
= 0,000; Da mesma forma, a adaptação distal apresentou diferença significativa de p = 0,002. Por outro lado, não foram 
evidentes diferenças significativas na adaptação mesial e palatina (p= 0,112; 0,817), respectivamente. Conclusões: Não há 
diferença significativa entre as médias de adaptação marginal das facetas de dissilicato de lítio, porém esta apresentou 
melhor adaptação nas facetas confeccionadas com a técnica injetada em comparação à técnica usinada.

PA l Av r A s-c h Av e
Adaptação marginal; Adaptação 
palata; Dissilicato de lítio; Técnica 
injetada; Técnica usinada
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1. Introducción

Las carillas laminadas de cerámica son consideradas la primera alternativa como línea de tratamiento estético en la 
restauración de los dientes anteriores (Gresnigt, Cune, Jansen, Van Der Made y Özcan, 2019; Demirekin y Turkaslan, 2022). 
Estas prótesis de cerámica tienen una unión delgada y reparan la superficie facial y parte del proximal de los dientes 
anteriores. Para lograr esta unión, se graban con ácido fluorhídrico y se recubren con un agente de acoplamiento de silano 
(El-Mowafy, El-Aawar y El-Mowafy, 2018).

En la actualidad, existen diversas clases de cerámica como las feldespáticas, IPS Empress, entre otras. Entre estas, el 
composite IPS Empress II procedente del laboratorio de Ivoclar Vivadent, cuenta con un refuerzo de cristales de disilicato 
de litio y ortofosfato de litio (Simeone y Gracis, 2015); este refuerzo posee una mayor homogeneidad en la fase cristalina, 
no obstante, esta presenta una gran adaptación marginal, estable en color y función de biocompatibilidad (Figueroa, Goulart, 
Furtado, Pessoa y Miranda, 2014).

De esta manera, se precisa que el disilicato de litio está elaborado a base de cerámica vitreada que sirve para la elaboración 
de implantaciones dentales, por lo tanto, incluyen las coronas individuales y prótesis dentales fijas de tramo corto (Azar, 
Eckert, Kunkela, Ingr y Mounajjed, 2018). Además, es un material que brinda un perfil estético y proporciona una mejor 
resistencia a la rotura (Abdulrahman, Von See Mahm, Talabani y Abdulateef, 2021). De acuerdo con lo mencionado, existen 
dos técnicas: tecnología de inyección por calor (Melo Freire et al., 2017; Barbosa, Espinosa, Ortiz, Cuellar y Yeceth, 2016) 
y la tecnología de automatización, producidos como medio de procesamiento en técnicas de prensado y diseño en 
computadora de CAD-CAM (Riccitiello,  Amato, Leone, Spagnuolo y Sorrentino, 2018), con lo cual, se disminuye la cantidad 
de procesos y en consecuencia se presenta una mejoría en el confort del paciente (De Freitas et al., 2021).

El disilicato de litio, dada su alta resistencia y capacidad para ser maquinado con precisión, se convierte en un material 
ideal para lograr una buena adaptación marginal. Esta adaptación se define como el ajuste correcto que se encuentra entre 
la línea de terminación de la fabricación dentaria y el margen cervical de la implantación. En este sentido, la discrepancia 
marginal es la distancia que une dos puntos. Sin embargo, se ha evidenciado que, si se encuentra una discrepancia marginal 
menor, habrá una mejor adaptación marginal (Flores Valverde et al., 2017).

Este material desempeña un papel importante al cerrar el espacio entre la implantación y la cavidad estructural del diente 
brindando protección al cemento expuesto en la cavidad oral. Sin embargo, debemos tener en cuenta que genera un 
proceso de disgregación en sus estados físicos, químicos y mecánicos; manifestándose como caries frecuentes y la pérdida 
de coloración de la restauración (Díaz et al., 2016).

Por lo expuesto anteriormente, y lo recopilado a través de la literatura e investigaciones previas en el área, el objetivo del 
presente estudio fue evaluar la comparación in vitro de la técnica inyectada vs maquinada de la adaptación marginal en 
carillas de disilicato de litio en troqueles de dientes anteriores.
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2. Materiales y métodos

Se realizó un estudio in vitro de nivel descriptivo y de diseño experimental. Se establecieron como criterios de inclusión: 
carillas de disilicato de litio (preparándose un total de 30) y de exclusión: carillas que no eran compatibles estructuralmente. 

Las variables de estudio fueron: la adaptación marginal como la variable dependiente y la técnica inyectada y maquinada 
sobre las zonas de preparación como la variable independiente; se estableció la contrastación de la hipótesis nula para 
determinar el grado de significancia p <0.05.

El procedimiento comenzó con la preparación de 10 dientes por dos especialistas, seguido de una selección dental que 
cumplía con las recomendaciones de Ivoclar Vivadent (Ritzberger, Schweiger y Holand, 2016). Estos criterios incluyen alta 
tenacidad y alta resistencia, características fundamentales para simular las condiciones clínicas y garantizar la durabilidad 
de los materiales utilizados en restauraciones dentales. Se escogió un diente, para la elaboración del modelo maestro 
el cual fue hecho con una aleación de cromo cobalto mediante una fusión laser para garantizar que tuviera las mismas 
características del diente natural. Con este modelo, se prepararon 30 troqueles de resina epoxica para la fabricación de 15 
muestras de carillas de disilicato de litio (Emax press) por la técnica de inyección y 15 muestras para la técnica maquinada 
con el mismo protocolo establecido. Se escogió este tamaño de muestra basado en investigaciones anteriores que trabajan 
con muestras similares. Las carillas recubiertas de disilicato de litio fueron adaptadas y glaseadas. En la técnica inyectada se 
elaboró bajo el mismo procedimiento permaneciendo el uso de los protocolos recomendados.

Finalmente, estos fueron codificados mediante números y letras para individualizar y trasladar al laboratorio de investigación, 
con la finalidad de realizar la toma de fotos en el estereomicroscopio (AmScope, Irvine, California, EE. UU) para obtener 
las medidas de adaptación marginal (mesial, distal, cervical y palatino) en las carillas. Para el procesamiento estadístico, se 
empleó el programa SPSS v.25; cuyo uso permitió determinar a través del análisis con la prueba estadística Shapiro Wilk, 
el cumplimiento con el criterio de la prueba de normalidad, y la Prueba T-Student para la comparación de dos técnicas.

3. Resultados

Se evaluaron los valores de adaptación marginal utilizando la técnica inyectada en la zona cervical. Los resultados indican 
que no existe una diferencia significativa (p = 0.099) en las mediciones. Además, se observó que las mediciones en las zonas 
distal (p = 0.797), mesial (p = 0.235) y palatina (p = 0.976) cumplen con el criterio de la Prueba de Normalidad (con un 
valor de p < 0.05) (Ver Tabla 1).

Tabla 1.
Valores medios de la adaptación marginal por cada zona en la técnica inyectada

Valores medios de la adaptación marginal por zona - técnica inyectada

Zona Técnica n Media Mediana DS I.C 
95% Min Máx. p

Cervical Inyectada 15 64,7333 64,0000 19,19995 54-75 39 91 0,099

Distal Inyectada 15 58,4000 58,0000 17,93162 48-58 28 89 0,797

Mesial Inyectada 15 68,8000 67,0000 19,24726 58-69 43 98 0,235

Palatina Inyectada 15 84,3333 84,0000 9,88264 79-90 68 102 0,976

Shapiro -Wilk (normalidad); Significancia<0,05 Min: mínimo Max: máximo
Fuente: Elaboración propia

Los resultados evidenciaron las siguientes medidas de la adaptación marginal en la técnica inyectada: la zona cervical 
presentó (64±19,1μm), zona distal (58 ±17,9 μm), zona mesial (67±19,2 μm) y zona palatino (84± 9,8 μm) (Ver Figura 1).

3
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Por otra parte, los valores de la adaptación marginal mediante técnica maquinada en la zona cervical, reportaron que no 
existe una diferencia significativa (p =0.843); asimismo en la zona distal (p=0,452); zona mesial (p= 0.413) y zona palatina 
(p= 0.641), cumpliendo con el criterio de la prueba de normalidad con valor de p <0.05 (Tabla 2)

Tabla 2.
Valores medios de la adaptación marginal en cada zona en la técnica maquinada

Valores medios de la adaptación marginal en cada zona en la técnica maquinada (CAD/CAM)

Zona Técnica n Media Mediana DS I.C 95% Min Máx p

Cervical Maquinada 15 100.6 99,00 11,643 94-107 80 119 0,843

Distal Maquinada 15 81.53 80,00 17,443 72-91 54 107 0,452

Mesial Maquinada 15 79,80 78,00 15,943 71-89 46 100 0,413

Palatina Maquinada 15 85,20 87,00 15,612 77-94 58 109 0,641

Shapiro -Wilk Shapiro; Significancia<0.05; Min: mínimo; Max: máximo           
Fuente: Elaboración propia

Los resultados muestran las mediciones de adaptación marginal en la técnica inyectada: la zona cervical presentó 99 ± 19.1 
μm, la zona distal 80 ± 17.4 μm, la zona mesial 78 ± 15.9 μm y la zona palatina 87 ± 15.6 μm. (Figura 2)

Los valores obtenidos revelaron que, en la adaptación marginal, tanto en la técnica maquinaria como en la inyectada, existen 
diferencias significativas. Estas diferencias se observaron específicamente en la adaptación cervical (p = 0.000) y distal (p = 
0.001). Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la adaptación mesial (p = 0.099) ni en 
la adaptación palatina (p = 0.857) (ver Tabla 3).

 

Figura 1. Valores medios de adaptación marginal por cada zona en técnica inyectada
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.
Comparación de las técnicas maquinada e inyectada en las adaptaciones marginales 

          Zona                                  Técnicas Media t p

Adaptación cervical
Maquinaria

35,867 6,212 0,000
Inyectada

Adaptación distal
Maquinaria

23,133 3,684 0,001
Inyectada

Adaptación mesial
Maquinaria

11,000 1,705 0,099
Inyectada

Adaptación palatina
Maquinaria

0,867 0,182 0,857
Inyectada

Prueba T-Student; p<0.05
Fuente: Elaboración propia

4. Discusión

En la literatura científica, se ha debatido ampliamente sobre la medida aceptable en micrómetros para la adaptación 
marginal en restauraciones dentales. Los valores informados varían: Parra Carranza, Alarcón Larco y Carrera Bayas (2023) 
encontraron promedios de 90,03 μm (fundidas), 62,23 μm (fresadas) y 75,33 μm (impresas) al evaluar la adaptación marginal 
de cofias confeccionadas por 3 técnicas diferentes. Ferrairo et al. (2021) reportaron discrepancias marginales de 133,0 μm 
(μCT) y 90,6 μm (RT) al evaluar la adaptación marginal en coronas utilizando tomografía microcomputarizada y técnica 
de réplica.  Además, Pantoja Borja, Geldres Echeverría,  Andamayo y Quintana Del Solar (2019) obtuvo una adaptación 
marginal menor a 120 micrómetros en un estudio donde evaluó dos líneas de terminación con la técnica de colado. 
También en una revisión sistemática, Goujat et al. (2019) encontraron que los valores para el ajuste marginal en los estudios 
seleccionados oscilaron entre 36 μm y 222,5 μm. Aunque existe variabilidad en los resultados, todas estas investigaciones 
refieren que mantenerse dentro de un intervalo menor a 120 μm es una buena medida para la longevidad y el éxito clínico 
de las restauraciones.

En la presente investigación, los resultados evidenciaron en la adaptación marginal en sus cuatro zonas mediante  la técnica 
inyectada las siguientes medidas:  zona cervical (64±19,1μm); zona distal (58 ±17,9) μm); zona mesial (67±19,2  μm); y zona 
palatino (84± 9,8 μm ), y en  la técnica maquinada  se presentaron estas medidas: zona cervical (99±19,1μm), zona distal (80 
±17,4 μm),zona mesial (78±15,9 μm) y zona palatino (87± 15,6 μm); señalando que ambas técnicas de estudio alcanzaron 

5

 
Figura 2. Valores medios de la adaptación marginal en cada zona por técnica maquinada
Fuente: Elaboración propia
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promedios menores de 120 μm ya que son los valores mínimos aceptables clínicamente (Salvatierra Sevillano, Rodríguez 
Carpio, Castillo Andamayo y Quintana Del Solar, 2020; Requena Cisneros et al., 2019).  Estos resultados, presentaron 
similitud con otros estudios precedentes, donde los valores de la adaptación marginal, cumplieron el rango establecido 
(Flores Valverde et al., 2017; Díaz et al., 2016; Gómez et al., 2011). Sin embargo, otro estudio reportó en sus resultados que 
en la adaptación marginal del disilicato de litio presentó valores de 133,10 μm, concluyendo que no cumple los parámetros 
establecidos clínicamente (De Almeida et al., 2019).

En otro estudio, se reportó que las coronas elaboradas por la técnica de inyección en la adaptación marginal tienen 
una significancia menor en comparación con la técnica (CAD/CAM) (Bastos et al., 2020); lo cual se contrapone con los 
resultados del presente estudio, donde las cuatro zonas: cervical, distal, mesial y palatina a través de la técnica maquinada 
obtuvieron valores de (p =0,843; 0,452; 0,413 y 0,641) y la técnica inyectada valores de significancia (p = 0,099; 0,797; 0,235 
y 0,976) reportando la diferencia significativa en la técnica correspondiente.

Por último, los resultados de este estudio indican que no existe una diferencia significativa en la adaptación marginal 
promedio de las carillas de disilicato de litio al comparar las técnicas de inyección y maquinada en las cuatro zonas 
(cervical, distal, mesial y palatina). Estos hallazgos están en línea con investigaciones previas. Por ejemplo, en un estudio 
similar realizado por Dolev, Bitterman y Meirowitz, 2018, tampoco se reportaron diferencias significativas entre la técnica 
CAD-CAM y la técnica de prensado en caliente para la fabricación de disilicato de litio. Además, otro estudio (Kwong y 
Dudley, 2020) determinó que las brechas marginales en las cuatro zonas (bucal, lingual, mesial y distal) basadas en coronas 
de disilicato de litio mediante la técnica CAD-Cam en dos escáneres no mostraron diferencia significativa en el espacio 
marginal medio. 

5. Conclusiones

Según los resultados registrados, se evidenció que no existe una diferencia significativa entre la media de la adaptación 
marginal de las carillas de disilicato de litio, sin embargo, se presentó una mejor adaptación en las carillas elaboradas 
con técnica inyectada en comparación con la técnica maquinada. Asimismo, fue posible identificar que existe diferencia 
significativa en las zonas cervical y distal. Por otra parte, en las zonas mesial y palatina no se reportaron diferencias 
significativas. 
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Introducción: la hipertensión arterial es un problema de salud pública que afecta principalmente a 
la población adulta, que, aunado a una baja adherencia terapéutica, limita el control de la patología y 
logro de objetivos terapéuticos.  Objetivo: determinar la prevalencia de la adherencia terapéutica de 
personas con hipertensión arterial y la relación con factores de riesgo conductuales y metabólicos en 
atención primaria de la ciudad de Neiva, Colombia. Materiales y métodos: estudio analítico de corte 
transversal, con una muestra de 335 adultos hipertensos seleccionados de manera aleatoria, asistentes 
a un programa de riesgo cardiovascular.   Se evaluaron factores de riesgo conductuales y metabólicos, 
mediciones antropométricas, clínicas y el nivel de adherencia terapéutica. Para el análisis estadístico 
se usó Stata 15, aplicando medidas de tendencia central y de asociación. Resultados:  la adherencia 
terapéutica fue 39,4% y se encontró asociación estadísticamente significativa con la adultez (OR: 2,46; IC 
95%: 1,49 - 4,05), escolaridad (OR: 3,14; IC 95%: 1,82 - 5,42), tomar 3 o menos medicamentos (OR: 2,09; 
IC 95%: 1,27 - 3,43) y con objetivos terapéuticos como IMC normal, normotensión y  normoglicemia. 
Conclusiones: la prevalencia de la adherencia terapéutica fue baja, similar a la evidenciada en otros 
contextos de pacientes con patologías crónicas, asociado a factores comportamentales y metabólicos.
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Factores associados à adesão ao tratamento em pessoas 
com hipertensão nos cuidados primários

Introdução: a hipertensão arterial é um problema de saúde pública que atinge principalmente a população 
adulta, o que, aliado à baixa adesão terapêutica, limita o controle da patologia e o alcance dos objetivos 
terapêuticos.  Objetivo: determinar a prevalência de adesão terapêutica de pessoas com hipertensão arterial 
e a relação com fatores de risco comportamentais e metabólicos na atenção primária na cidade de Neiva, 
Colômbia. Materiais e métodos: estudo analítico transversal, com amostra de 335 adultos hipertensos 
selecionados aleatoriamente e atendidos em programa de risco cardiovascular. Foram avaliados fatores de 
risco comportamentais e metabólicos, medidas antropométricas e clínicas e nível de adesão terapêutica. 
Para análise estatística foi utilizado o Stata 15, aplicando medidas de tendência central e associação. 
Resultados: a adesão terapêutica foi de 39,4% e foi encontrada associação estatisticamente significativa 
com idade adulta (OR: 2,46; IC 95%: 1,49 - 4,05), escolaridade (OR: 3,14; IC 95%: 1,82 - 5,42), uso de 3 
ou menos medicamentos (OR: 2,09; IC 95%: 1,27 - 3,43) e com objetivos terapêuticos como IMC normal, 
normotensão e normoglicemia. Conclusões: a prevalência de adesão terapêutica foi baixa, semelhante à 
encontrada noutros contextos de doentes com patologias crónicas, associadas a factores comportamentais 
e metabólicos.

Pa l av r a s-c h av e

Adesão Terapêutica, 
Hipertensão Essencial; 
Fatores de Risco; Atenção 
Primária à Saúde; Fatores 
de Risco de Doenças 
Cardíacas

r e s u m o

2

The ethical and political dimensions of care. Perceptions 
and practices of care in an Argentine coexistence center

Introduction: arterial hypertension is a public health problem that mainly affects the adult population, 
which, together with low therapeutic adherence, limits the control of the pathology and achievement of 
therapeutic objectives.  Objective: to determine the prevalence of therapeutic adherence in people with 
arterial hypertension and the relationship with behavioral and metabolic risk factors in primary health care 
in the city of Neiva, Colombia. Materials and methods: cross-sectional analytical study, with a sample of 335 
randomly selected hypertensive adults attending a cardiovascular risk program. Behavioral and metabolic risk 
factors, anthropometric and clinical measurements, and the level of therapeutic adherence were evaluated. 
Stata 15 was used for statistical analysis, applying measures of central tendency and association. Results: 
therapeutic adherence was 39.4% and a statistically significant association was found with adulthood (OR: 
2.46; 95% CI: 1.49 - 4.05), education (OR: 3.14; 95% CI: 1 .82 - 5.42), taking 3 or fewer medications (OR: 2.09; 
95% CI: 1.27 - 3.43) and with therapeutic objectives such as normal BMI, normotension and normoglycemia. 
Conclusions: the prevalence of therapeutic adherence was low, similar to that evidenced in other contexts 
of patients with chronic pathologies, associated with behavioral and metabolic factors.

Ke ywo r d s

Therapeutic adherence; 
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a b s t r a c t

1. Introducción

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un problema de salud pública y un desafío a nivel mundial, dado que 
representan la principal causa de morbi-mortalidad en la población adulta. Estos trastornos que afectan al corazón y los 
vasos sanguíneos, se pueden manifestar de varias formas, siendo la Hipertensión Arterial (HTA) la enfermedad crónica no 
transmisible (ECNT) más prevalente en el mundo y el principal factor de riesgo para muertes por ECV, sumado a que es 
la causa del más del 50% de ellas (Campbell, et al., 2022). 

La carga mundial de la HTA se atribuye a morbilidad, muerte prematura y aumento en los costos en la atención en salud 
para la sociedad, haciendo que la prevención y tratamiento de la HTA se constituyan en un reto para la salud pública (Fisher 
y Curfman, 2018). En ese orden de ideas, la HTA afecta a nivel mundial al 35,4% de personas entre 30 a 79 años, y a nivel 
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de las Américas, entre el 20 y 40% de la población adulta (Organización Panamericana de la Salud, 2023), mientras que en 
Colombia para el 2021, se reportó una prevalencia de 9,64 casos por cada 100 habitantes (Cuenta de Alto Costo, 2022). 

En el municipio de Neiva (Colombia), dentro de los indicadores de seguimiento para enfermedades crónicas se destaca el 
informe de progresión de la Enfermedad Renal Crónica, el cual supera la media del departamento del Huila, evidenciando 
fallas en la asistencia dentro del sistema de salud y en las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad; dado el incremento de casos de HTA y diabetes en la población (Secretaría de Salud Municipal de Neiva, 
2024). Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento de la HTA se dificulta por su carácter de enfermedad silenciosa, que rara 
vez se acompaña de síntomas (Organización Mundial de la Salud, 2023). Se estima que más de la mitad de las personas 
hipertensas desconocen que la padecen, retrasando el tratamiento oportuno y aumenta el riesgo de una complicación 
clínica como un infarto de miocardio, un ictus o insuficiencia renal (Organización Mundial de la Salud, 2023; Regino-Ruenes, 
Quintero-Velásquez, Saldarriaga-Franco, 2021).

La HTA es considerada como el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades 
crónicas. Por consiguiente, dentro de los objetivos planteados en la atención primaria para este grupo de personas, se 
enfatiza en el logro de una presión arterial óptima y reducción de eventos cardiovasculares a través de la formulación de 
medicamentos y recomendaciones no farmacológicas, que incluyen cambios en el estilo de vida como el consumo de una 
dieta saludable, actividad física, reducción del consumo de alcohol y eliminar el consumo de tabaco (Gavrilova et al, 2019). 
En la actualidad, los profesionales de la salud se ven enfrentados a múltiples barreras para el logro de objetivos terapéuticos 
y metas; dentro de ellos, el principal obstáculo es la baja adherencia terapéutica, descrito como un problema fundamental 
en la atención de personas con patologías crónicas (Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de 
la Salud, 2004).  En numerosos casos, no es posible obtener un mayor beneficio terapéutico, porque aproximadamente 
el 50% de los pacientes no utilizan apropiadamente sus medicamentos y no siguen las recomendaciones del estilo de 
vida acordadas con el personal de salud, evidenciando porcentajes más bajos de cumplimiento en poblaciones con bajos 
ingresos económicos (Algabbani y Algabbani, 2020; Andualem, Gelaye y Damtie, 2020). 

Existen múltiples factores que influyen en el nivel de adherencia terapéutica de un paciente relacionadas con los 
comportamientos de las propias personas, nivel socioeconómico, el sistema de salud, el personal, las terapias, entre otras. 
En ese sentido, la evidencia científica reporta factores sociodemográficos que inciden negativamente en la adherencia 
como la edad avanzada, vivir solos, la falta de pareja (viudos y separados), baja escolaridad, ingresos económicos limitados 
(Uchmanowicz, Chudiak, Uchmanowicz, Rosińczuk y Sivarajan Froelicher, 2018). Aunado a lo anterior, una baja adherencia 
está asociada con descontrol de las cifras tensionales, obesidad, alteración del perfil lipídico, lo cual puede condicionar a 
la aparición de complicaciones cardio-cerebro vasculares, que generan complicaciones a nivel individual, familiar y social 
(Regino-Ruenes, Quintero-Velásquez, Saldarriaga-Franco, 2021). 

La información errónea entre los pacientes sobre el uso adecuado de medicamentos, la dieta recomendada y el seguimiento 
de la enfermedad podría provocar un incumplimiento en el tratamiento. Las investigaciones sugieren que los pacientes 
con buen nivel educativo y con un alto nivel de responsabilidad y autoeficacia, prestan mayor atención a su salud y son 
capaces de gestionar mejor sus terapias. La participación activa de los pacientes en las decisiones relativas a su propia salud 
y autocuidado podría mejorar su adherencia terapéutica (Abbas, et al., 2020). 

A pesar de que el fenómeno de la adherencia se viene investigando desde hace más de 30 años a nivel mundial, no se ha 
logrado mejorar el panorama de salud, dado a la multicausalidad de variables que influyen y al incremento de personas con 
patologías crónicas (Dalal, et al., 2021). En ese orden de ideas, los informes investigativos a nivel de Colombia son limitados, 
especialmente en la región Surcolombiana y no se encontraron reportes en la ciudad de Neiva (Huila), justificando la 
realización del presente estudio en población con HTA.

El presente estudio se centra en evaluar la adherencia terapéutica desde un enfoque integral, vinculando las indicaciones 
farmacológicas y no farmacológicas de personas con diagnóstico de HTA, que asisten a un programa de riesgo cardiovascular 
en la ciudad de Neiva, Colombia. Específicamente, se analizarán los factores comportamentales, variables fisio-metabolicas 
de los participantes y su relación con la adherencia terapéutica en un contexto de la atención primeria en salud; permitiendo 
identificar la situación real de los pacientes y que contribuya a cimentar las bases en el fortalecimiento de la atención en 
salud y planteamiento de intervenciones ajustadas al contexto. Por consiguiente, el objetivo de la presente investigación 
fue determinar la prevalencia de la adherencia terapéutica de personas con hipertensión arterial y la relación con factores 
de riesgo conductuales y metabólicos en atención primaria de la ciudad de Neiva, Colombia.
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2. Marco teórico

Las personas con HTA, requieren de tratamientos de larga duración para obtener una evolución y control satisfactorios, los 
cuales deben ser mantenidos de manera sistemática durante toda la vida; para lo cual se requiere del concurso adecuado 
del profesional de salud, ayuda con la cual se espera mejorar la comprensión de la enfermedad, los factores que la afectan, 
los procedimientos para su evaluación y las estrategias de intervención efectivas, características asociadas a la adherencia 
terapéutica (Andualem, Liknaw, Edmealem y Gedefaw, 2021; Dalal, et al., 2021).

En general, las tasas de adherencia terapéutica son más bajas entre los pacientes con enfermedades crónicas comparados 
con aquellos con patologías agudas, como también, la persistencia en la medicación (número de días de utilización continua 
de la medicación durante un periodo específico). Según la OMS, esta adherencia en las personas con enfermedades crónicas 
de países desarrollados es de aproximadamente 50%, mientras que en los países en vía de desarrollo se presenta en menor 
proporción (Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2004).

Easthal, en una revisión sistemática, identificó las principales barreras para lograr la adherencia a la medicación en pacientes 
con enfermedades cardiovasculares, destacándose la falta de conocimientos o información insuficiente sobre el uso y 
beneficios de los medicamentos, sumado a otros dominios como habilidades, creencias, falta de motivación e influencias 
sociales (Easthall, Taylor y Bhattacharya, 2019).

Una buena relación entre el personal de salud y usuarios de servicios asistenciales en el contexto de prevención del riesgo 
cardiovascular es clave para el logro de metas de salud y una adecuada adherencia terapéutica. Dado que contribuye a 
que los pacientes comprendan su estado de salud, entiendan la importancia de un nivel bajo de colesterol y la necesidad 
de cambios en el estilo de vida. A su vez, los pacientes hacen referencia que el poseer conocimiento de los factores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, participar de las decisiones en las metas del tratamiento, la autogestión son 
determinantes para el logro de una buena adherencia a la medicación (Huntink, Wensing, Klomp y Van Lieshout, 2015).

El Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA) indican que la forma más 
importante de prevenir la enfermedad vascular aterosclerótica, es promover un estilo de vida saludable durante toda 
la vida. En ese orden de ideas, recomiendan intervenciones no farmacológicas como el consumo de una dieta saludable 
acompañado de frutas y verduras, disminución del consumo de sal, actividad física regular y supresión de hábitos tóxicos 
como el cigarrillo y alcohol; para todos los adultos con hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, diabetes y dislipidemias 
(Arnett, et al., 2019). Por el contrario, los pacientes priorizan el consumo de la medicación y no adoptan hábitos saludables, 
como se identificó en un estudio realizado en Cali (Colombia) en personas con HTA y diabetes, reportando una prevalencia 
de adherencia no farmacológica de solo el 9,4%, los hombres con menor adherencia que las mujeres, el sedentarismo fue 
del 75% de los pacientes y más del 19% consumía sal frecuentemente (Rodríguez-López, et al., 2015).

La evidencia científica reporta que las personas con baja adherencia terapéutica no logran obtener las metas propuestas, 
reflejado en la alteración del estado de salud cardiovascular con presencia de resultados negativos en los signos vitales 
y reportes clínico-metabólicos alterados. Es así, que un estudio realizado en Estados Unidos demostró que el 82% de las 
participantes no consumían los medicamentos antihipertensivos y que a medida que disminuye la adherencia terapéutica, se 
incrementan las cifras de tensión arterial (Spikes, Higgins, Lewis y Dunbar, 2019).  A su vez, un estudio realizado en Etiopia 
determinó que el consumo de alcohol, el uso excesivo de sal en la dieta, la falta de adherencia a los medicamentos y la 
presión arterial no controlada, están directamente asociados a accidentes cerebrovasculares (Mekonen, Birhanu, Mossie y 
Gebreslassie, 2020).

Sumado a lo anterior, las personas con HTA deben lograr unas metas terapéuticas a nivel de variables fisiológicas y 
metabólicas, con el fin de prevenir complicaciones cardiovasculares. En ese sentido, las alteraciones en el metabolismo 
de los lípidos pueden causar aterosclerosis, aumentando la rigidez de las paredes arteriales, disminución del diámetro del 
vaso, potenciando el riesgo de trombosis coronaria o cerebrovascular (Sarre-Álvarez, Cabrera-Jardínes, Rodríguez-Weber 
y Díaz-Greene, 2018).

A partir de lo expuesto en párrafos precedentes, se colige que la adopción de hábitos de vida saludable en individuos con 
HTA, así como la adherencia farmacológica y no farmacológica, son factores determinantes para el éxito del tratamiento 
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y la prevención de las complicaciones que se puedan derivar de dicha patología (Arnett, et al., 2019). La evidencia sugiere 
que la ausencia de la adopción de estos estilos de vida o de una adecuada adherencia de cualquier tipo al tratamiento, 
aumenta la probabilidad de desenlaces desfavorables como incremento en el número de hospitalizaciones, aumento en 
los costos de atención en salud, infarto agudo de miocardio (IAM), ACV, falla renal y mortalidad (Kirstin, Mccowan y Pell, 
2018).  Aunque la adherencia terapéutica es un proceso necesario durante la atención en salud, no siempre es fácil de lograr 
debido a su complejidad. Conducir investigaciones que aborden este fenómeno resultan necesarias, no solo para entender 
su multicausalidad y naturaleza multivariante, sino también para formular planes de intervención efectivas.

Existen variables socio-cognitivas asociadas al cumplimiento de las indicaciones terapéuticas; una de ellas es la auto-eficacia 
percibida y el conocimiento sobre los beneficios del tratamiento. La teoría de auto-eficacia, de cognición social y otras 
teorías psicológicas se han asociado con la adherencia de los pacientes a los diferentes tratamientos, su compromiso y 
motivación para el uso correcto de la medicación y actividades no farmacológicas como la actividad física, la dieta y el 
cumplimiento de controles (Andualem, Liknaw, Edmealem y Gedefaw, 2021; Quiroz Mora, Serrato Ramírez, Bergonzoli 
Peláez, 2018). Así mismo, la motivación influye positivamente en el proceso de la adherencia, al igual que factores como 
las creencias, los valores, la sintomatología percibida, la relación prestador-usuario, el apoyo familiar y social; vinculados 
estos dentro de las intervenciones educativas que logran impactar favorablemente la salud de los pacientes hipertensos 
(Georgiopoulos, et al., 2018). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insiste en que la reducción del riesgo de las ECNT y control de la 
hipertensión arterial, mejorará cuando las personas afectadas reconozcan los estilos de vida saludable, los factores de 
riesgo y los cambios de comportamiento necesarios para reducirlos, así como las medidas específicas de autocuidado 
(Organización Panamericana de la Salud, 2019). De igual forma, invita al personal de salud a potenciar el papel activo, la 
responsabilidad y la autonomía de las personas con factores de riesgo para ECV, a través del desarrollo de sus habilidades 
y recursos para maximizar su capacidad de autocuidado; entendido éste como la participación activa de los pacientes y sus 
cuidadores en su propia asistencia de salud y en la toma de decisiones informadas y compartidas (Organización Mundial 
de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2004; Arnett, et al., 2019).

Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno de la adherencia terapéutica y la escasa producción científica en la región 
Surcolombiana en el tema, se realizó la presente investigación con el fin de determinar la prevalencia de la adherencia 
terapéutica de personas con hipertensión arterial y la relación con factores de riesgo conductuales y metabólicos en los 
inscritos a un programa de prevención y seguimiento de personas con RCV en atención primaria de la ciudad de Neiva.

3. Metodología

Estudio con enfoque cuantitativo de tipo analítico y de diseño de corte transversal en pacientes con diagnóstico principal 
de hipertensión arterial, inscritos al Programa de Riesgo Cardiovascular (RCV) de la ESE Carmen Emilia Ospina, institución 
de salud encargada de la atención primaria de la ciudad de Neiva - Huila (Colombia), realizado en un período de tres meses 
comprendido desde septiembre hasta noviembre de 2019. 

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico principal de hipertensión arterial, asistentes al programa 
de riesgo cardiovascular, residentes en el área urbana, con indicación de tratamiento farmacológico y no farmacológico 
superior a seis meses. Fueron excluidas personas con limitaciones cognitivas y/o físicas que limiten la comunicación y 
diligenciamiento de los instrumentos, dependientes de un cuidador y tener un diagnóstico confirmado de enfermedad 
cardiovascular o enfermedad renal crónica.

Para el cálculo de la muestra, se utilizó como población el listado de 2.610 inscritos al programa de RCV reportado por 
la coordinación; haciendo uso de la fórmula para proporciones, con una frecuencia hipotética del factor de resultado en la 
población del 50%, límite de confianza del 5% y efecto del diseño de 1; obteniendo como resultado un tamaño de muestra 
de 335 pacientes con un intervalo de confianza del 95%, a través del software de uso libre Open Epi. El muestreo fue 
probabilístico tipo aleatorio simple, seleccionando los participantes a partir del programa Epidat 4.2.

Las variables sociodemográficas, clínicas y el estilo de vida de los participantes fueron evaluadas a través de un instrumento 
diseñado por los autores, tomando como referencia el documento de manejo del riesgo cardiovascular “HEARTS” de la 
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OMS y el paquete técnico de “Hábitos y estilos de vida saludables” (Organización Panamericana de la Salud, 2019). A su 
vez, el instrumento fue validado por cinco expertos (3 enfermeras y 2 médicos) en investigación y en atención de personas 
con patologías crónicas, a quienes se les envío una versión digital para evaluar criterios de claridad, coherencia, pertinencia 
y relevancia de cada uno de los ítems, los cuales obtuvieron un puntaje satisfactorio, sin modificación de la versión inicial. 

La edad (se categorizó a los ≤ 59 años  en el ciclo vital de “adultez” y los de ≥ 60 años en el de “vejez”), sexo (masculino 
y femenino), comorbilidades (diabetes mellitus, obesidad, dislipidemia e hipotiroidismo), nivel de estudio (ninguno, 
primaria, secundaria, técnico y universitario), estado civil (casado/a, unión libre, soltero/a, separado/a, viudo/a), estrato 
socioeconómico (1 muy bajo), 2 (bajo) o 3 (medio bajo), cuya categorización se basa en las condiciones de vivienda de una 
familia, ocupación (ninguno, hogar, pensionado, empleado o independiente), factores de riesgo (tabaquismo, consumo de 
alcohol, sedentarismo, IMC (reportado en kg/m2, clasificándolo de acuerdo a la OMS en normal (18,5-24,9), sobrepeso (25-
29,9) y la obesidad en: grado I (30-34,5), grado II (35-39,9) y grado III (≥ 40)) (OMS, 2022), consumo de grasas, azúcar, y sal 
> 2.5 gr, manejo del estrés), medicamentos que consume actualmente, perímetro abdominal y presión arterial. En cuanto a 
las características metabólicas se encuentra la glicemia, colesterol total, triglicéridos, cHDL, cLDL, TFG. 

Para identificar el cumplimiento de los objetivos terapéuticos para personas con riesgo cardiovascular, se tuvo en cuenta las 
guías de la AHA (American Heart Associacion) y la EAS (European Atherosclerosis Society): IMC 20-25 kg/m2, perímetro 
abdominal <94 cm en hombres y <80 cm en mujeres, TA <140/90 mmHg, colesterol LDL <100 mg/dl, colesterol HDL >40 
mg/dl en hombres y >50 mg/dl en mujeres, triglicéridos <150 mg/dl, colesterol total <200 mg/dl, glicemia en ayunas <110 
mg/dl, tasa de filtración glomerular (TFG) >60 ml/min (Arnett, et al., 2019; Mach, et al., 2019).

La evaluación de la adherencia terapéutica se llevó a cabo a través del cuestionario para medir la adherencia al tratamiento 
de pacientes con enfermedad cardiovascular, el cual determina tanto la adherencia al tratamiento farmacológico y no 
farmacológico. El instrumento cuenta con 38 ítems divididos en 6 dimensiones. La primera denominada “Expectativas de 
resultado en el tratamiento farmacológico y no farmacológico” (8 ítems). La segunda “Expectativas de autoeficacia en el 
tratamiento farmacológico y seguimiento” (7 ítems), la tercera dimensión “Expectativas de autoeficacia con el ejercicio 
físico y necesidad de apoyo” (6 ítems), la cuarta “Expectativas de autoeficacia con la alimentación y permanencia en el 
tratamiento” (8 ítems), la quinta “Percepción del riesgo” (6 ítems) y la sexta dimensión “Expectativas de autoeficacia para 
el manejo del estrés” (3 ítems). La puntuación total del instrumento va desde 38 hasta 152 puntos, con punto de corte de 
130 puntos o superior indicando buena adherencia al tratamiento. Las afirmaciones son presentadas en una escala Likert 
de cuatro opciones de respuesta, que se dirige desde Totalmente en desacuerdo (1 punto) hasta Totalmente de acuerdo (4 
puntos). Cuenta con validez de constructo (61,83% de la varianza explicada) y confiabilidad con alfa de Cronbach de 0.9 
en todas las dimensiones (Andrade Méndez y Céspedes Cuevas, 2017). 

Para la medición de variables antropométricas se emplearon equipos que contaban con calibración técnica. La presión 
arterial se midió con un tensiómetro electrónico de brazalete Marca Omron M7 (HEM-780-E), reportando los valores en 
mmHg. El peso se tomó con ropa ligera a través de una báscula digital calibrada y la talla con estadiómetro. La circunferencia 
abdominal se midió con una cinta métrica flexible dada en centímetros. Los análisis bioquímicos fueron reportados en mg/
dl por el laboratorio clínico institucional, y previo a su realización, se brindaron las recomendaciones de ayuno de ocho 
horas para la toma de muestras sanguíneas a los participantes.

La recogida de datos se realizó por cinco enfermeros profesionales, previamente entrenados en la aplicación de los 
instrumentos y las mediciones de las variables fisiológicas. Para la obtención de la información de los cuestionarios y las 
mediciones antropométricas, los participantes seleccionados fueron contactados por vía telefónica para establecer el 
día y la hora del encuentro en un consultorio del centro de salud. Por último, se registraron los reportes de laboratorio 
obtenidos de la base de datos de la institución.

Los datos de los cuestionarios se exportaron a una matriz de datos de Microsoft Excel 365 y fueron procesados a 
través del programa estadístico de STATA 15. Se realizó un análisis estadístico descriptivo para las variables cualitativas 
con sus frecuencias absolutas y relativas, y para las variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central y 
dispersión (media y desviación estándar (DE)) previa verificación de la normalidad a través de la prueba de Smirnov 
Kolmogorov, con sus respectivos Odds Ratio e intervalos de confianza (IC95%) y estimación de asociación con la prueba 
de Chi cuadrado, estableciendo valores estadísticamente significativos con p <0,05. Se utilizó la prueba de T-Student para 
identificar diferencias entre las variables antropométricas y metabólicas según sexo.
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4. Resultados

Un total de 335 personas participaron del estudio quienes cumplieron los criterios de selección. El promedio de edad fue 
de 66 años (DE 11,5), con una mínima de 31 años y máxima de 97 años. El 68% de los participantes tenían 60 o más años y 
el 70% eran mujeres.  El 75,2% presentan un nivel de escolaridad bajo, la mitad de la muestra cuenta con pareja. La mayoría 
pertenecen a estratos socioeconómicos bajos (I y II), una tercera parte de la muestra cuenta con alguna vinculación laboral, 
prevaleciendo el trabajo independiente. 

A nivel clínico, un 37.3% presentan exclusivamente HTA, la mitad (46,9%) una comorbilidad y 15,8% dos o tres 
comorbilidades; dentro de ellas, la más prevalente son las dislipidemias con 43%, seguido de la Diabetes tipo 2 con 23%.  
Dentro del tratamiento farmacológico, los participantes tienen indicado entre uno a siete medicamentos, con una media de 
tres.  El 67,2% tienen indicado un solo antihipertensivo, el 28,4% dos y el restante tres. Así mismo, los antihipertensivos más 
formulados son los ARA II con un 58.2%, seguidos de los IECA con 33,1%.  A su vez, para el tratamiento de comorbilidades y 
prevención de complicaciones cardiovasculares, en orden descendente presentan indicación de antiagregantes plaquetarios, 
hipolipemiantes, diuréticos e hipoglucemiantes (Tabla 1).

Tabla 1. 
Caracterización sociodemográfica y clínica de los participantes del estudio.

Variables Categoría n (%)

Ciclo vital
Adultez 107 (32)

Vejez 228 (68)

Sexo
Masculino 99 (29,6)

Femenino 236 (70,4)

Grado de escolaridad

Ninguno 18 (5,4)

Primaria 234 (69,8)

Secundaria 71 (21,2)

Técnico 10 (3)

Universitario 2 (0,6)

Estado civil

Casado/a 111 (33,1)

Unión libre 71 (21,2)

Soltero/a 64 (19,1)

Separado/a 29 (8,7)

Viudo/a 60 (17,9)

Estrato Socioeconómico

I 209 (62,4)

II 125 (37,3)

III 1 (0,3)

Ocupación

Ninguno 46 (13,7)

Hogar 185 (55,2)

Pensionado 1 (0,3)

Empleado 2 (0,6)

Independiente 101 (30,2)

Diagnóstico secundario

Dislipidemia 143 (42,7)

Diabetes Tipo 2 77 (23)

Obesidad 40 (11,9)

Hipotiroidismo 6 (1,8)
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Variables Categoría n (%)

Medicamentos 
Antihipertensivos

ARA II 195 (58,2)

IECA 111 (33,1)

Beta Bloqueador 73 (21,8)

Bloqueador Calcio 81 (24.2)

Otros Medicamentos

ASA 229 (68,4)

Estatinas 143 (42,7)

Fibratos 14 (4,2)

Diuréticos 125 (37.3)

Hipoglicemiante Oral 77(23)

Levotiroxina 5 (1,5)

Insulina 22 (6,6)
ARA II: Antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II ; IECA: Inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina; ASA: Acido Acetil salicílico. 
Fuente: Elaboración de los autores.

Entre los 335 participantes, los valores promedio de IMC y perímetro abdominal se encuentran alterados.  Las mujeres 
presentan mayor exceso de peso que los hombres, presentando sobrepeso (33% vs 31%) y obesidad (44,9% vs 39,4%) 
respectivamente. A su vez, dentro de los criterios de normalidad del perímetro abdominal es cumplido por el 28,3% de los 
hombres y el 11% de las mujeres, con diferencia estadísticamente significativa.

Los parámetros metabólicos más alterados entre las mujeres fueron el nivel de colesterol total y el LDL; para los hombres 
fueron los niveles de triglicéridos y el HDL, demostrando diferencia estadísticamente significativa. Por su parte, los valores 
promedio de tensión arterial (sistólica y diastólica) y la TFG, se encuentran dentro de parámetros de normalidad en ambos 
sexos, con pequeñas variaciones, estadísticamente no significativas (Tabla 2). 

Tabla 2. 

Diferencia entre las variables antropométricas y metabólicas según sexo.

Variable
N= 335

Femenino Masculino

p
n (%) n (%)

236 (70,4) 99 (29,6)

M (SD) IC 95% M (SD) M (SD)

IMC (Kg/m2) 29,58 (5,56) 28.98 - 30.17 29,98 (5,90) 28,62 (4,53) 0.0237*

Peri_Abdomi (Cms) 96,1 (11,71) 94.84 - 97.36 95,02 (11,74) 98,69 (11.29) 0.0079*

TAS (mmHg) 125,82 (13,76) 124.34 - 127.30 125,32 (13,41) 127,03 (14,56) 0.3177

TAD (mmHg) 79,14 (8,56) 78.22 - 80.06 78,77 (8,97) 80,03 (7,45) 0.1865

Glicemia (mg/dl) 113,23 (50,06) 107.85 - 118.61 110,48 (49,61) 119,76 (50,77) 0.1261

Col_Total (mg/dl) 190,68 (39,12) 186.47 - 194.88 194,30 (39,49) 182,04 (37) 0.0073*

LDL (mg/dl) 110,11 (33,56) 106.50 - 113.71 113,88 (33,97) 101,11 (30,91) 0.0010*

Trigliceridos (mg/dl) 173,19 (108,06) 161.57 - 184.80 164,8 (99,51) 193,1 (124,43) 0.0463*

HDL (mg/dl) 46,47 (11,22) 45.26 - 47.67 49 (11,04) 40,42 (9,21) <0,001*

Creat (mg/dl) 0,89 (0,26) 0.86 - 0.92 0,83 (0,24) 1,04 (0,23) <0,001*

TFG (ml/min/1,73 
m2) 78,41 (33,4) 74.82 - 82.01 77,36 (33,58) 80,94 (33,1) 0.3693

IMC: Índice de Masa Corporal; TAS: Tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; LDL: Lipoproteínas de baja densidad; HDL: 
Lipoproteínas de alta densidad; TFG: Tasa de filtración glomerular. 
*p significativa < 0,05.
Fuente: Elaboración de los autores.
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El puntaje obtenido en la aplicación del instrumento de adherencia terapéutica para la totalidad de los participantes 
estuvo entre 93 y 150 puntos, con una media de 121.7 (DE 13,2) puntos. Se observaron mayores puntajes de adherencia 
terapéutica en las mujeres, con una diferencia de medias de 1.76 puntos con respecto a los hombres, sin significancia 
estadística (p= 0,259; IC95%: -1,31 – 4,83).

Con relación a la evaluación de las dimensiones del instrumento que mide la adherencia al tratamiento, se observa la 
variabilidad en las respuesta a cada uno de los ítems; de tal forma que la dimensión mejor puntuada fue las “Expectativas 
de autoeficacia en el tratamiento farmacológico y seguimiento” con una media de 3,41 puntos (DE: 0,71); por el contrario, 
la dimensión de “Expectativas de autoeficacia para el manejo del estrés” fue la que presento menor puntuación con una 
media de 2,88 (DE: 2,88). En ese mismo sentido, se resaltan los ítems con menor puntuación dentro del instrumento como 
son: “A pesar de mi trabajo y oficios dedicaría tiempo para realizar ejercicio físico” (M: 2,53; DE: 0,71) y el ítem “Cuando 
estoy angustiado, hago algo que me ayude a sentirme mejor” (M: 2,85; DE: 0,71). Lo anterior, evidencia dificultades de los 
pacientes con la ejecución de actividad física y control apropiado del estrés, dos elementos importantes dentro de la 
adherencia no farmacológica (Tabla 3). 

Tabla 3. 
Análisis descriptivo de las dimensiones del instrumento de adherencia terapéutica de personas con hipertensión arterial.

Dimensión / Ítems Media DE Min Max Asimetría Curtosis

Expectativas de resultado en el tratamiento farmacológico y no farmacológico     

1. Pienso que si tomo diariamente todos mis medicamentos de 
acuerdo con la orden médica me sentiré mejor. 3,3 0,55 2 4 0,02 2,39

2. Creo que las indicaciones del personal de salud en relación con mi 
alimentación son importantes para el control de mi enfermedad. 3,3 0,51 2 4 0,25 2,29

3. Pienso que el ejercicio físico indicado por el personal de salud es 
necesario para controlar mi enfermedad. 3,23 0,53 1 4 0,003 3,34

4. Si yo tomo los medicamentos indicados, voy a disminuir mis 
probabilidades de tener un ataque cardiaco. 3,26 0,52 2 4 0,19 2,55

5. Si yo realizo ejercicio físico controlare mi peso. 3,23 0,52 2 4 0,21 2,75

6. Si yo manejo apropiadamente las situaciones estresantes, 
controlare la tensión arterial. 3,22 0,54 2 4 0,1 2,79

7. Si consumo alimentos bajos en sal y grasa, disminuirá la 
probabilidad de alteraciones cardiovasculares. 3,25 0,47 2 4 0,59 2,53

8. Si realizo ejercicio físico me sentiré más activo. 3,21 0,52 2 4 0,17 2,86

Expectativas de autoeficacia en el tratamiento farmacológico y seguimiento     

9. Puedo tomar mis medicamentos en el horario establecido. 3,31 0,66 1 4 -0,63 3,09

10. Soy capaz de asistir a los controles programados por el personal 
de salud. 3,43 0,68 2 4 -0,8 2,44

11. Soy capaz de realizarme los exámenes de laboratorio y otros 
exámenes en los periodos que los profesionales de salud me indican. 3,54 0,62 1 4 -1,1 3,46

12. Estoy atento a cualquier signo o síntoma que demuestre un 
empeoramiento en mi estado de salud, como: dolor en el pecho, 
presión arterial alta o baja, palpitaciones, ahogo o fatiga, inflamación 
de brazos y piernas.

3,24 0,69 1 4 -0,63 3,23

13. Por alguna razón suspendo mis medicamentos sin la indicación 
del personal de salud. 3,41 0,74 1 4 -1,02 3,11

14. Durante el tratamiento, dejo de tomar algunos medicamentos si 
me siento bien. 3,44 0,76 1 4 -1,15 3,39

15. Si en poco tiempo NO presento mejoría en mi salud, suspendo 
mis medicamentos. 3,5 0,74 1 4 -1,29 3,61
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Dimensión / Ítems Media DE Min Max Asimetría Curtosis

Expectativas de autoeficacia con el ejercicio físico y necesidad de apoyo     

16. A pesar de mi trabajo y oficios dedicaría tiempo para realizar 
ejercicio físico. 2,53 0,71 1 4 0,12 2,71

17. Necesito que otras personas me recuerden que debo tomar mis 
medicamentos. 3,21 0,84 1 4 -0,5 1,85

18. Necesito que otras personas me recuerden que debo seguir la 
alimentación ordenada por el personal de salud. 3,16 0,82 1 4 -0,34 1,63

19. Necesito que otras personas me recuerden que debo hacer el 
ejercicio físico ordenado por el personal de salud. 3,09 0,86 1 4 -0,2 1,45

20. Por alguna razón suspendo el ejercicio físico sin la indicación del 
personal de salud. 2,87 0,84 1 4 -0,05 1,92

21. Si en poco tiempo NO presento mejoría en mi salud, suspendo el 
ejercicio físico. 3,05 0,83 1 4 -0,22 1,76

Expectativas de autoeficacia con la alimentación y permanencia en el tratamiento    

22. Evito en mi alimentación el consumo de grasa (pollo con piel, 
fritos, alimentos de paquete, leche entera, alimentos precocidos). 3,06 0,61 2 4 -0,03 2,62

23. Puedo evitar en mi alimentación el consumo de harinas y 
azucares. 2,91 0,62 1 4 -0,09 2,97

24. Soy capaz de consumir alimentos bajos en sal. 3,2 0,54 1 4 -0,03 3,38

25. Soy capaz de cambiar los comportamientos dañinos para mi 
salud. 3,22 0,53 2 4 0,11 2,77

26. Cumplo con el tratamiento de mi enfermedad, aunque me 
parezca complicado. 3,21 0,53 1 4 0,01 3,43

27. Hago lo que está a mi alcance para mejorarme cuando estoy 
enfermo. 3,26 0,56 2 4 -0,01 2,55

28. Soy capaz de seguir las indicaciones que me da el personal de 
salud. 3,11 0,58 2 4 -0,02 2,81

29. Por alguna razón dejo de seguir las recomendaciones de la 
alimentación dadas por el personal de salud. 2,9 0,68 1 4 -0,26 3,03

Percepción del riesgo       

30. Consumir bebidas alcohólicas aumentaría el riesgo de presentar 
complicaciones en mi salud. 3,5 0,58 1 4 -0,88 3,73

31. Es necesario suspender el uso del cigarrillo como parte 
fundamental de mi tratamiento. 3,55 0,59 2 4 -0,96 2,92

32. Pienso que si NO consumo los medicamentos como me han 
indicado, tengo probabilidad de presentar una alteración en mi salud. 3,38 0,55 2 4 -0,13 2,1

33. Pienso que tengo riesgo de obesidad o de tener un infarto en el 
corazón si consumo alimentos grasos, salados y embutidos. 3,33 0,56 2 4 -0,13 2,3

34. Creo que tengo mayor probabilidad de tener complicaciones 
cerebrales, renales con relación a otras personas que NO tienen 
enfermedad cardiovascular.

3,21 0,64 1 4 -0,29 2,63

35. Creo que NO realizar ejercicio físico me llevara a tener mayor 
riesgo de complicaciones en mi salud. 3,26 0,58 2 4 -0,13 2,47
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Dimensión / Ítems Media DE Min Max Asimetría Curtosis

Expectativas de autoeficacia para el manejo del estrés       

36. Puedo realizar actividades que me ayuden a manejar el estrés o 
las situaciones tensionantes. 2,9 0,74 1 4 -0,61 3,47

37. Cuando estoy angustiado, hago algo que me ayude a sentirme 
mejor. 2,85 0,71 1 4 -0,14 2,71

38. Es difícil manejar las situaciones tensionantes o que me 
producen estrés. 2,89 0,76 1 4 -0,13 2,36

DE: Desviación estándar 
Fuente: Elaboración de los autores.

La adherencia terapéutica está presente en el 39,4% de la población y las mujeres presentaron una prevalencia mayor 
que los hombres (40,2% frente a 37,4%, respectivamente).Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la 
adherencia terapéutica y el ciclo vital de adultez (OR: 2,46; IC 95%: 1,49 - 4,05), mayores niveles de escolaridad (OR: 3,14; 
IC 95%: 1,82 - 5,42), tomar 3 o menos medicamentos (OR: 2,09; IC 95%: 1,27 - 3.43), evitar el consumo de alcohol (OR: 
2,97; IC 95%: 1,22 - 8,28), practicar actividad física (OR: 5,67; IC 95%: 3,31 - 9,77), evitar el consumo de grasas saturadas 
(OR: 2,52; IC 95%: 1,56 - 4,05); evitar el consumo de azúcar (OR: 8,68; IC 95%: 4,92 - 15,45); consumir menos de 5 gramos 
de sal al día (OR: 4,01; IC 95%: 2,45 - 6,56) y el control de situaciones estresantes (OR: 6,07; IC 95%: 3,53 - 10,51) (Tabla 4).

Tabla 4. 
Asociación de factores personales y conductuales con la adherencia terapéutica de los participantes con riesgo cardiovascular.

Variables

Adherencia terapéutica

OR IC 95% pSI (n = 132) NO (n=203)

n (%) n (%)

Sexo
Masculino 37 (28) 62 (30,5)

0,885 0.52 - 1.47 0.6225
Femenino 95 (72) 141 (69,5)

Ciclo vital
Adultez 58 (43,9) 49 (24,1)

2,463 1.49 - 4.053 0.0001*
Vejez 74 (56,1) 154 (75,9)

Contar con pareja
Si 66 (50) 116 (57.1)

0,75 0.47 - 1.19 0.1997
No 66 (50) 87 (42.9)

Escolaridad
Secundaria y mayor 50 (37.9) 33 (16.3)

3,141 1.82 - 5.42 <0.001*
Primaria y sin escolaridad 82 (62.1) 170 (83.7)

Vinculación laboral
Si 41 (31.1) 62 (30.5)

1,024 0.61 - 1.68 0.919
No 91 (68.9) 141 (69.5)

Medicamentos
≤ 3 94 (71.2) 110 (54.2)

2,091 1.27 - 3.43 0,0018*
≥ 4 38 (28.8) 93 (45.8)

Ausencia de tabaquismo
Si 129 (97.7) 197 (97)

1,309 0.27 - 8.22 0.7056
No 3 (2.3) 6 (3)

Evitar el Consumo de alcohol
Si 125 (94.7) 174 (85.7)

2,976 1.22 - 8.28 0.0095*
No 7 (5.3) 29 (14.3)

Actividad física saludable
Si 68 (51.5) 32 (15.8)

5,677 3.31 - 9.77 <0.001*
No 64 (48.5) 171 (84.2)

Evitar Consumo de grasas saturadas
Si 76 (57.6) 71 (35)

2,523 1.56 - 4.058 <0.001*
No 56 (42.4) 132 (65)

Evitar el consumo de azúcar
Si 74 (56.1) 26 (12.8)

8,685 4.92 - 15.45 <0.001*
No 58 (43.9) 177 (87.2)
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Variables

Adherencia terapéutica

OR IC 95% pSI (n = 132) NO (n=203)

n (%) n (%)

Consumo de sal < 5 gramos/día
Si 87 (65.9) 66 (32.5)

4,013 2.45 - 6.56 <0.001*
No 45 (34.1) 137 (67.5)

Control de Estrés
Si 69 (52.3) 31 (15.3)

6,076 3.53 - 10.51 <0.001*
No 63 (47.7) 172 (84.7)

*p significativa < 0,05.
Fuente: Elaboración de los autores.

En cuanto la asociación de la adherencia terapéutica y los factores fisio-metabólicos, se halló significancia estadística con el 
IMC normal (OR: 1,83; IC 95%: 1,07 - 3,14),  tener las cifras de tensión arterial dentro de los objetivos terapéuticos (OR: 
2,08; IC 95%: 1,14 - 3,87), los valores de glicemia normal (OR: 1,74; IC 95%: 1,02 - 3,03), niveles de colesterol total inferiores 
a 200 mg/dl (OR: 1,74; IC 95%: 1,06 - 2,87), nivel de triglicéridos inferior a 150 mg/dl (OR: 1,68; IC 95%: 1,05 - 2,7) y niveles 
de LDL dentro de parámetros normales (OR: 2,27; IC 95%: 1,41 - 3,65). A pesar de no presentar evidencia estadísticamente 
significativa, las personas adherentes presentan promedios más altos que los no adherentes en las variables de perímetro 
abdominal y TFG (Tabla 5). 

Tabla  5. 
Asociación de factores antropométricos y metabólicos con la adherencia terapéutica de los participantes con riesgo cardiovascular.

Variables

Adherencia terapéutica

OR IC 95% pSI (n = 132) NO (n=203)

n (%) n (%)

IMC Normal
Si 41 (31.1) 40 (19.7)

1,835 1.07 - 3.14 0.0177*
No 91 (68.9) 163 (80.3)

C. Abd normal
Si 28 (21.2) 26 (12.8)

1,832 0.976 - 3.439 0.040
No 104 (78.8) 177 (87.2)

TA Objetivo
Si 112 (84.8) 148 (72.9)

2,081 1.14 - 3.87 0.0104*
No 20 (15.2) 55 (27.1)

Glicemia normal
Si 104 (78.8) 138 (68)

1,74 1.022 - 3.035 0.030*
No 28 (21.2) 65 (32)

Colesterol total < 200 mg/dl
Si 94 (71.2) 119 (58.6)

1.74 1.066 - 2.878 0.019*
No 38 (28.8) 84 (41.4)

Triglicéridos < 150mg/dl
Si 82 (62.1) 100 (49.3)

1,68 1.055 - 2.709 0.020*
No 50 (37.9) 103 (50.7)

LDL Normal
Si 69 (52.3) 66 (32.5)

2.273 1.412 - 3.657 0.0003*
No 63 (47.7) 137 (67.5)

HDL Normal
Si 57 (43.2) 88 (43.4)

0,993 0.622 - 1.582 0.97
No 75 (56.2) 115 (56.6)

TFG Normal
Si 98 (74.2) 129 (63.6)

1,653 0.994 - 2.773 0.0407
No 34 (25.8) 74 (36.4)

IMC: Índice de masa corporal; C.Abd: Circunferencia Abdominal; T.A: Tensión Arterial; LDL: Lipoproteína de baja densidad; HDL: Lipoproteína 
de alta densidad; TFG: Tasa de Filtración Glomerular. 
*p significativa < 0,05.
Fuente: Elaboración de los autores.
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5. Discusión de los resultados

En el presente estudio se encontró que menos de la mitad de los participantes no tienen buena adherencia terapéutica y 
quienes sí logran esta meta, tienen menos de 60 años, mayor nivel de escolaridad y menor indicación de medicamentos. Así 
mismo, manifiestan la adopción de hábitos de vida saludable a nivel de la dieta y actividad física. Por consiguiente, tener un 
IMC normal, cifras de TA y niveles séricos de colesterol, glicemia, TG y LDL dentro de los objetivos terapéuticos fueron 
variables que se asociaron con una buena adherencia terapéutica.

La prevalencia de adherencia terapéutica en el presente estudio se encontró por debajo del 40%, lo cual coincide con 
investigaciones realizadas en Arabia Saudita (42,2%) (Algabanni y Algabbani, 2020), Túnez (36,6%) (Gniwa Omezzine, et 
al., 2019), Cuba (31,7%) (Formentin-Zayas, Carbajales-León, Medina Fuentes Formentin-Zayas y Formentin-Zayas, 2021), 
Brasil (31,6%) (Santana, Rodrigues, Stival y Volpe, 2019), Jordania (22,8%) (Abu Khudair, Khader, Morrissey y El-Kathib, 
2021) y Líbano (16,3%) (Abbas, et al., 2020); y aunque en un estudio de Etiopía la adherencia fue del 51,9% (Andualem, 
et al., 2021), este valor no es significativamente superior a los ya mencionados, lo que explica que el problema de la baja 
adherencia es generalizado. Es importante aclarar que en la totalidad de estudios mencionados la categoría de adherencia 
se enmarca exclusivamente en el tratamiento farmacológico, lo que denota una conceptualización limitada y no integral del 
tratamiento, desconociendo la importancia de los hábitos saludables y factores conductuales, pilares del tratamiento no 
farmacológico (OPS, 2019) (Ramón Soto, 2018). 

Un estudio en Etiopía, determinaron que los participantes que cuentan con una buena autoeficacia, tenían aproximadamente 
4 veces mayor probabilidad de ser adherentes que los que presentan deficiencia de este criterio (Andualem, Gelaye y 
Damtie, 2020). Dado que tienen la creencia de poseer competencias para poder ejecutar acciones en beneficio de su propia 
salud, y poder lograr los resultados esperados que le ayuden a controlar su enfermedad crónica y prevenir complicaciones.
Las personas con edad avanzada, presentan mayor probabilidad de no adherirse a los tratamientos como producto de 
diversas situaciones  personales y patológicas (Uchmanowicz, Chudiak, Uchmanowicz, Rosińczuk y Sivarajan Froelicher, 
2018; Chehuen Neto, et al., 2019; Santana, Rodrigues, Stival y Volpe, 2019); entre ellas está la polifarmacia (≥ 3 medicamentos) 
(Gniwa Omezzine, et al., 2019;  Algabbani y Algabbani, 2020), múltiples comorbilidades que complejizan el régimen terapéutico 
(Xie, et al., 2020), el deterioro cognitivo y pérdida de memoria, característicos del envejecimiento y el consecuente olvido 
de la administración de la medicación (Brugere, Galarce, Gallegos, Hazin y Rojas, 2020). Sumado a esto, el no contar con un 
apoyo social (cuidador) que recuerde la toma de medicamentos o que colabore en su administración, lo hace más proclive 
a la no adherencia (Dalal, et al., 2021) (Uchmanowicz, Chudiak, Uchmanowicz, Rosińczuk y Sivarajan Froelicher, 2018; 
Quiroz Mora, Serrato Ramírez, Bergonzoli Peláez, 2018; Xie, et al., 2020; Poblete, et al., 2018). 

El bajo nivel educativo presentado por los participantes del presente estudio, se encontró relacionado con una baja 
adherencia terapéutica. Dado que, las personas con baja escolaridad presentan limitaciones en la comprensión y ejecución de 
las indicaciones aportadas por el equipo de salud, en torno al tratamiento farmacológico y no farmacológico (Uchmanowicz, 
Chudiak, Uchmanowicz, Rosińczuk y Sivarajan Froelicher, 2018; Chehuen Neto, et al., 2019; Paczkowska, et al., 2021).

Este estudio identificó factores significativamente asociados con la adherencia a la medicación antihipertensiva. Las pacientes 
tenían más probabilidad de adherirse al tratamiento que los hombres, hallazgo respaldado por estudios realizados en Etiopía 
(Andualem, et al., 2021), China (Xie, et al., 2020) y Eritrea (Mebrahtu, et al., 2021). Esto puede explicarse por el hecho 
que, naturalmente, las mujeres asumen un rol de cuidadoras en el hogar, tomando funciones de compra y preparación 
de alimentos para ellas y su familia; presentan mayor receptividad a las recomendaciones dadas por los profesionales de 
la salud, asistencia a controles y acceso a los medicamentos. Por el contrario, Gniwa y colaboradores identificaron que 
las mujeres hipertensas en atención primaria en una población de Túnez, presentan 2,3 veces mayor probabilidad de no 
adherirse que los hombres (Gniwa Omezzine, et al., 2019). 

Una situación que llama la atención dentro de las participantes del presente estudio, son los mayores niveles de obesidad 
e incremento del perímetro abdominal con respecto al sexo contrario; que pueden estar asociados con la presencia de 
síndrome metabólico. Dado que las mujeres en su proceso de envejecimiento, presentan menopausia caracterizada por 
disminución en la producción de estrógenos, conllevando a la acumulación anormal de grasa, incremento de los adipocitos 
y riesgo de ateroesclerosis (Fenton, 2021).

La mayor parte de los participantes pertenecen a los estratos con mayor vulnerabilidad económica y el 69,2% no se 
encontraban vinculados laboralmente. Al respecto, los antecedentes investigativos muestran que si bien son múltiples los 
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factores que se asocian con la adherencia, el bajo nivel de conocimiento sobre la enfermedad (enemigo silencioso) y la 
baja posición socioeconómica son los más reiterativos, lo cual expone la relación interdependiente bidireccional entre la 
pobreza económica y las enfermedades crónicas (OMS y OPS, 2004) y entre la baja adherencia terapéutica y el bajo nivel 
socioeconómico (Dalal, et al., 2021; Gniwa Omezzine, et a., 2019). En este sentido y según la OMS, la deficiente adherencia 
terapéutica aumenta considerablemente las grandes dificultades que trae consigo mejorar la salud de las poblaciones 
pobres, y produce malgasto y subutilización de los recursos de tratamiento (OMS y OPS, 2004).  

En la evaluación de la adherencia terapéutica llevada a cabo a través del autoinforme, se observó puntajes bajos en las 
dimensiones de autoeficacia relacionadas con el ejercicio físico y el manejo del estrés. Este último, ha sido documentado en 
poblaciones con riesgo cardiovascular que presentan sobrepeso, asociado al sedentarismo e ingesta de una dieta malsana 
(Guzmán-Tordecilla, Vecino Ortiz, Lucumí y Mentz, 2020). Así mismo, niveles bajos de actividad física están relacionados 
con el aumento del colesterol LDL y la tensión arterial, además de la reducción del colesterol HDL (Scher-Nemirovsky, 
Ruiz-Manco y Mendivil, 2019).

Por otra parte, las condiciones sociales y ambientales adversas causan estrés, siendo más probable que los comportamientos 
insanos sucedan en estas circunstancias, sumado al estrés prolongado que pueden causar depresión, la cual es un factor de 
riesgo de mala adherencia al tratamiento (Wilder, et al., 2022). El estrés puede condicionar una mayor carga cognitiva que 
dificulta al individuo priorizar actividades importantes para controlar su enfermedad como la administración apropiada 
de la medicación, incremento de las cifras tensionales y frecuencia cardiaca por descargas adrenérgicas. Estos resultados 
fueron similares a los de otro estudio (Guzmán-Tordecilla, Vecino Ortiz, Lucumí y Mentz, 2020), para quienes, a mayor nivel 
de estrés, menor probabilidad de cumplir con el tratamiento farmacológico. 

Dentro de las variables antropométricas, aquellas que presentaron significancia estadística fueron la obesidad y el perímetro 
abdominal, lo cual se podría explicar en que la mayoría de la población del estudio pertenecía a un nivel socioeconómico 
bajo. En ese sentido, el tener un menor poder adquisitivo generalmente se relaciona con la dificultad de acceder a alimentos 
nutritivos por los costos elevados, generando el consumo de dietas ricas en carbohidratos y harinas, porque son más 
asequibles y rápidas de encontrar; mientras que las personas con mayores recursos tienen la posibilidad de adherirse a 
dietas más saludables favoreciendo el consumo de frutas, verduras, carnes magras, entre otros (Dalal, et al. 2021; Chehuen 
Neto, et al., 2019; Guzmán-Tordecilla, Vecino Ortiz, Lucumí y Mentz, 2020; Gniwa Omezzine, et a., 2019; Quiroz Mora, 
Serrato Ramírez y Bergonzoli Peláez, 2018).

Dentro de las variables comportamentales de los participantes, la prevalencia de hábitos tóxicos como el consumo de 
bebidas alcohólicas y tabaco fue bajo; situación positiva dentro un programa de atención primaria, dado que unas de las 
metas es eliminar dichos hábitos en la población. Lo anterior está sustentado en la relación entre las cifras de PA diurna 
más elevadas en pacientes fumadores, por la activación del sistema nervioso simpático y aumento de catecolaminas debido 
a la nicotina (Acosta, et al., 2021), para el caso del consumo de alcohol, se ha determinado que los bebedores excesivos, 
habituales o compulsivos, presentaron mayores probabilidades de PA alta (Santana, et al., 2018). 

En comparación con los resultados del presente estudio, una investigación realizada en Bucaramanga (Colombia), no 
encontró asociación entre la adherencia terapéutica de pacientes con HTA y DM2 y los factores personales. A pesar de 
que ambos estudios fueron llevados a cabo en un contexto de atención primaria y tuvieron en cuenta la adherencia al 
tratamiento farmacológico como no farmacológico, posiblemente sus resultados difieren por el instrumento utilizado para 
medir la adherencia, ya que esta investigación empleó un cuestionario cuyo constructo fue la teoría de autoeficacia, y por 
el contrario, el del estudio de Bucaramanga, estuvo soportado desde una etiqueta de resultado de enfermería del lenguaje 
estandarizado (Romero, Parra, Sánchez y Rojas, 2017).

En nuestro estudio se encontró asociación entre la adherencia terapéutica y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos 
para riesgo cardiovascular, como indicadores de prevención de complicaciones cardio-cerebrovasculares. Por el contrario, 
las personas con HTA descontrolada, y alteraciones metabólicas, evidenciadas en el incremento de los niveles de triglicéridos, 
colesterol, c-LDL, IMC y glicemia, presentan mayor probabilidad de presentar un infarto, un accidente cerebrovascular y 
daño renal (Arnett, et al., 2019; Mach, et al., 2019). Además, las personas adherentes tuvieron cifras de tensión arterial 
adecuadas y una TFG conservada, lo que reduciría en un alto porcentaje el riesgo de tener falla renal.  

No obstante, el logro de la meta terapéutica sigue siendo un problema en la población hipertensa a nivel mundial, se estima 
que menos de la mitad de los pacientes diagnosticados y que reciben tratamiento, logran un adecuado control de las cifras 
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de PA (Regino-Ruenes, Quintero-Velásquez, Saldarriaga-Franco, 2021).  Así mismo, un estudio en Brasil, encontró que, con 
cada medicamento antihipertensivo adicionado al tratamiento, la probabilidad de controlar la presión arterial disminuye en 
un 21,3%, lo que se debe a la polifarmacia, ya que cuanto mayor es el número de medicamentos, mayor es la dificultad para 
tomarlos correctamente, afectando la posibilidad de adherirse al tratamiento (Guimarães, et al., 2021).

Dentro de las fortalezas detectadas en la realización del presente estudio, se contó con un tamaño de muestra 
representativo, lo cual permitió que se encontraran relaciones significativas entre las variables de interés. Además, el 
estudio buscó asociación entre la adherencia terapéutica y factores sociodemográficos, antropométricos, metabólicos, 
personales, conductuales, y evaluó la adherencia farmacológica y no farmacológica de manera simultánea utilizando un 
instrumento con validez y confiabilidad, de fácil comprensión y aplicación. Dentro de las limitaciones se resalta el diseño 
metodológico transversal utilizado, el cual no permitió el seguimiento de la población estudiada; así mismo, el auto reporte 
de la ejecución de comportamientos saludables, puede estar condicionado por sentimientos de deseabilidad social, que 
podrían compararse con mediciones objetivas a través de herramientas tecnológicas y/o evaluaciones serológicas, teniendo 
en cuenta la barrera de los altos costos económicos. 

Aporte científico: Los profesionales de Enfermería deben prestar mayor atención a los adultos mayores con HTA que tienen 
un bajo nivel educativo, socioeconómico e indicación de más de 4 medicamentos; dado que estos limitan la adherencia 
terapéutica y exigen la formulación y ejecución de intervenciones individualizadas, ajustadas al contexto, que incrementen la 
motivación intrínseca y extrínseca en pro de la aplicación de hábitos de vida saludable y el logro de objetivos terapéuticos.   

6. Conclusiones

La prevalencia de la adherencia terapéutica en los participantes fue baja, similar a la documentada en otros contextos de 
pacientes con patologías crónicas. Factores como la edad, el nivel educativo, el número de medicamentos y la ejecución 
de hábitos saludables están asociados con una buena adherencia al tratamiento. Así mismo, las personas clasificadas como 
adherentes presentan un IMC normal y cumplen con los objetivos terapéuticos a nivel fisiológico y metabólico. 

Conocer estos factores en el nivel local servirá de insumo para que los tomadores de decisiones reorienten las políticas 
en salud, y estrategias de intervención hacia un enfoque multidisciplinario y multisectorial coordinado, partiendo de la 
comprensión de que son factores interdependientes, por lo que verlos de forma aislada como hasta ahora se ha hecho, 
generan fallas en la respuesta para el control de la HTA. 

Sumado a lo anterior, es necesario vigilar, caracterizar y estimar riesgos de adherencia terapéutica más prevalentes en 
contextos particulares, teniendo en cuenta que el efecto de las estrategias de intervención pueden variar de acuerdo a 
factores socioeconómicos, ambientales y culturales de cada lugar.

7. Consideraciones éticas 

La presente investigación se hizo tras la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Surcolombiana según acta número 
007 del 2018, y del Comité Técnico Científico de la ESE Carmen Emilia. Se tuvo en cuenta la Declaración de Helsinki y los 
principios bioéticos; además, los participantes firmaron libremente el consentimiento informado para participar del estudio 
previa información sobre los objetivos y las actividades a ejecutar.
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El objetivo esta investigación es realizar un mapeo científico basado en la teoría de grafos y efectuar un 
análisis crítico de la producción científica relacionada con la temática de transhumanismo y agroecología. 
Metodológicamente se hizo una búsqueda del tema en la plataforma Scopus, las referencias extraídas 
se procesaron mediante la herramienta Bibliometrix. Posteriormente, se hizo un análisis crítico que 
contrastara la perspectiva del cuerpo desde el transhumanismo y desde la agroecología. Los resultados 
muestran que los países con mayor producción científica en el área son China, Estados Unidos y Francia. 
También señalan que hay un interés creciente de la comunidad científica en el tema de transhumanismo 
y agroecología, que se evidencia en una marcada producción académica en los últimos cinco años. El 
artículo contrasta dos visiones del cuerpo: una visión reduccionista e instrumental impuesta por el 
Occidente hegemónico y una perspectiva agroecológica, que considera el cuerpo como un territorio 
profundo e inconmensurable, conectado con la tierra, el agua, el aire, el fuego, las plantas, los minerales, 
los animales, y el cosmos.
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Connecting the body, transhumanism and agroecology.  
Scientific mapping 2000-2024 and critical analysis

O objetivo desta pesquisa é realizar um mapeamento científico com base na teoria dos grafos e fazer 
uma análise crítica da produção científica relacionada aos temas do transhumanismo e da agroecologia. 
Metodologicamente, foi realizada uma busca sobre o tema na plataforma Scopus, e as referências extraídas 
foram processadas por meio da ferramenta Bibliometrix. Posteriormente, foi feita uma análise crítica para 
contrastar a perspectiva do corpo a partir do transhumanismo e da agroecologia. Os resultados mostram 
que os países com maior produção científica na área são China, Estados Unidos e França. Apontam também 
que há um crescente interesse da comunidade científica pelo tema do transhumanismo e da agroecologia, 
o que é evidenciado por uma acentuada produção acadêmica nos últimos cinco anos. O artigo contrapõe 
duas visões do corpo: uma visão reducionista e instrumental imposta pelo Ocidente hegemônico e uma 
perspectiva agroecológica, que considera o corpo como um território profundo e imensurável, conectado à 
terra, à água, ao ar, ao fogo, às plantas, aos minerais, aos animais e ao cosmos.
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Conectando o corpo, o transhumanismo e a agroecologia. 
Mapeamento científico 2000-2024 e análise crítica

This research aims to carry out a scientific mapping based on graph theory and conduct a critical analysis of 
the scientific production related to transhumanism and agroecology. Methodologically, a search for the topic 
was carried out on the Scopus platform, the extracted references were processed using the Bibliometrix tool. 
Subsequently, a critical analysis was made that contrasted the perspective of the body from transhumanism 
and agroecology. The results show that the countries with the greatest scientific production in the area are 
China, the United States, and France. They also point out a growing interest from the scientific community in 
the topic of transhumanism and agroecology, which is evident in a marked academic production in the last 
five years. The article contrasts two visions of the body: a reductionist and instrumental vision imposed by the 
hegemonic West and an agroecological perspective, which considers the body as a deep and immeasurable 
territory, connected with the earth, water, air, fire, and plants. , minerals, animals, and the cosmos.

Ke ywo r d s

Scientific mapping; 
posthumanism; human-
machine integration; 
artificial intelligence

a b s t r a c t

1. Introducción

El transhumanismo se define desde la clase dominante como un movimiento social que busca la mejora del ser humano por 
medio del uso de nuevas tecnologías, particularmente, la biotecnología, la biónica y la inteligencia artificial; y los aspectos 
para mejorar podrían ser físicos, mentales emocionales y morales. La tecnología puede modificar al cuerpo en pro de la 
eficiencia de éste para la clase dominante (Marsden, Lamine y Schneider, 2020; Sánchez-Jiménez y Rivas-Guzmán, 2023; 
Vanbergen et al., 2020). Lo que busca el transhumanismo es la posibilidad que los cuerpos estén adaptados a las nuevas 
condiciones laborales y conectados todo el tiempo, con lo cual, podrán desarrollar trabajos más eficientemente y por más 
tiempo (CEPAL, 2020; Proff et al., 2021).

El transhumanismo se presenta por parte de la clase dominante como la posibilidad de controlar la evolución humana, de 
lograr la inmortalidad mediante centros tecnológicos (y no religiosos) (Mooney, Pat; Grupo ETC; 2019). El transhumanismo 
considera loable la mejora directa y desinhibida del ser humano a través de la tecnológicas, bien sea por medio de drogas y 
medicamento, de ingeniería genética o mediante la unión con la máquina (cyborg) (Caronia, 2015; Haddow, 2021; MacKellar, 
2022; Velden, Klerkx, Dessein y Debruyne, 2024). El objetivo más ambicioso es la síntesis armónica entre lo orgánico y 
lo mecánico, que el cyborg no sea sólo un humano mecánicamente mejorado sino una nueva entidad con una naturaleza 
propia y diferente de la humana. Un ser transhumano es un ser humano mejorado tecnológicamente y en tránsito hacia 
algo nuevo, el sucesor post-humano, con lo cual la clase dominante estaría estableciendo la probable desaparición del 
humano (Appel, 2022; Nida-Rümelin y Weidenfeld, 2022; Relke, 2006).
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A pesar de la importancia que tiene la temática de transhumanismo y agroecología, en la actualidad no existe un mapeo 
científico que muestre la evolución de esta área del conocimiento y permita un análisis crítico. El objetivo de la presente 
investigación es realizar un mapeo científico basado en la teoría de grafos y efectuar un análisis bibliométrico de la 
producción científica relacionada con la temática. Para dar cumplimiento a este objetivo, inicialmente se hizo una búsqueda 
en la plataforma Scopus del tema transhumanismo y agroecología. Las referencias extraídas se procesaron mediante la 
herramienta Bibliometrix, misma que permite hacer análisis de índices como cantidad de artículos, redes de cocitaciones 
y coautorías, productividad por países y autores. Posteriormente, se hizo un análisis crítico del transhumanismo desde la 
perspectiva agroecológica.

Se encontró que frente a la política transhumanista y posthumanista de Occidente hegemónico, se erige por parte de los 
pueblos la agroecología. A diferencia de la ciencia moderna, la agroecología se ha venido constituyendo en la posibilidad 
de mantener las conexiones del cuerpo, de revertir los daños causados al cuerpo por el capitalismo, el neoliberalismo, 
el mercado, la ciencia, la educación, la política y el aparato militar industrial occidental. La agroecología es la fuerza 
transformadora de los saberes milenarios, de las comunidades ancestrales, de las edificaciones colectivas, del cuidado, 
protección y defensa de la vida.

En este texto se considera el cuerpo de una manera que va mucho más allá de la definición clásica impuesta por el Occidente 
hegemónico, el cual lo ha simplificado en una entidad instrumental y cosificada, donde las ideas dominan y el cuerpo es solo 
un complemento insignificante (Panesso, Sánchez-Jiménez, Giraldo-Díaz, 2023;  Valdés, 2020). Este artículo de investigación 
presenta la discusión en torno a las conexiones artificiales que opera el cuerpo mediante el transhumanismo y los múltiples 
fluires que emergen desde la agroecología para permitir el fortalecimiento del cuerpo. El cuerpo es una profundidad, un 
territorio inconmensurable, se extiende más allá de lo que el Occidente hegemónico llama soma o cuerpo. Se expande a 
la tierra, al agua, al aire, al fuego, a las plantas, a los minerales, a los animales, a la comunidad, a las montañas, a las estrellas, 
al cosmos. En este contexto, la agroecología se presenta como fortalecimiento del cuerpo en todas sus expresiones, desde 
la tierra, la comida y todos los encuentros de la telaraña cósmica.

El artículo se compone de tres secciones adicionales a esta introducción. Se presenta en primer lugar la metodología 
empleada para la búsqueda, selección y procesamiento de los artículos base de la investigación, a partir del uso de 
herramientas bibliométricas. En la segunda, se muestra el análisis crítico y la discusión de los hallazgos principales. Por 
último, en la tercera parte del documento se exponen las principales conclusiones en esta temática.

2. Metodología 

El proceso metodológico llevado a cabo en esta investigación se encuentra desarrollado en dos fases. La primera, es un 
mapeo científico del área, el cual se lleva a cabo a través de un análisis bibliométrico de la producción científica registrada 
en Scopus y la segunda, un análisis crítico de los conceptos de transhumanismo y agroecología.

Con el fin de realizar un análisis de producción y mapeo científico, se utilizan los cinco métodos bibliométricos sugeridos 
por Zupic y Čater (2015): análisis de citaciones, análisis de coocurrencia de palabras, análisis de cocitaciones, análisis 
de coautorías y análisis de acoplamiento bibliográfico. Se empleó la base bibliográfica Scopus, ya que permite tener un 
panorama amplio del área de conocimiento (Echchakoui, 2020), además esta base de datos es considerada como la principal 
a nivel mundial (Pranckute, 2021). Los parámetros de búsqueda se relacionan en la Tabla 1.

Tabla 1. 

Parámetros de Búsqueda en Scopus

Periodo de consulta  2000-2024

Tipo de documento Artículos, libros, capítulos de libros, actas de conferencia

Términos de búsqueda

(transhumanism OR «human enhancement» OR «post-human» OR «human 
augmentation» OR «technological singularity» OR «human-machine 
integration» OR «cyborg» OR «biohacking» OR «artificial intelligence» OR «life 
extension» OR «minduploading” OR “superintelligence”) AND agroecol* AND PUBYEAR > 1999

Resultados 1,804 documentos

Fuente: Elaboración propia.

3
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Estos criterios de búsqueda arrojaron 1804 registros en Scopus. La herramienta utilizada para el análisis bibliométrico es 
Bibliometrix (Aria, Cuccurullo y Gnasso, 2021;  Aria y Cuccurullo, 2017), esto se debe a que es una herramienta de uso 
libre, que permite trabajar con diferentes bases de datos y sus funcionalidades son múltiples, además, ha sido empleada 
y validada por otros estudios (Acevedo, Robledo y Sepúlveda, 2020; Gorman, 2018; Landinez, Robledo y Montoya, 2019).

Después del mapeo científico y con el objetivo de realizar un análisis crítico de los conceptos de transhumanismo y 
agroecología, se llevó a cabo una identificación y análisis de las divergencias a partir de las sociedades que afirman y 
promueven el transhumanismo, respaldado principalmente por el Occidente hegemónico, y la agroecología, defendida por 
las sociedades rurales. 

3. Resultados y discusión

Mapeo Científico 

En este apartado se relacionan los principales elementos bibliométricos del tema “transhumanismo y agroecología”. Se 
detalla la producción científica, la discriminación por países, los autores más importantes tanto en términos de producción 
como de índice de citaciones y la red de coocurrencia de palabras.

Producción científica. El tema “Transhumanismo y agroecología” es cada vez más importante para la humanidad y esto se 
refleja en el crecimiento sostenido de las publicaciones científicas en el área, con una tasa de crecimiento anual del 23 %. En 
los últimos cinco años esta materia ha ganado mayor interés de la comunidad científica, concentrando este período el 75% 
de los documentos en esta área de conocimiento (Figura 1). Las dificultades que han encontrado la ciencia y la tecnología 
modernas para resolver los desafíos actuales, relacionados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
han llevado a una búsqueda de soluciones a partir de la tecnología (Biradar et al., 2019; Funabashi, 2018; MacKellar, 2022; 
Temraz et al., 2021; Velden et al., 2024; Widodo, Rakhmandasari, Mahmudy, Rahman, Kurnianingtyas, 2023). Se espera que 
la población mundial supere los 10 mil millones al año 2050 y que más del 40% de ésta vivirá en un estrés hídrico severo 
(OECD, 2022).

Figura 1. Producción científica por años 
Fuente: Los autores con base en Scopus y Bibliometrix

Producción por países. El análisis de la producción científica por países muestra que el país más citado en el área de 
transhumanismo y agroecología es China, con 3158 registros que representan el 12% de la producción científica. A nivel de 
países es seguido por Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca y Alemania, con 2577, 2133, 2012, 1745, 1667 y 1391 
registros respectivamente. Es importante resaltar que el conjunto de países que hacen parte de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN, resaltados en amarillo) representa 15025 registros, es decir, el 57% de los documentos de 
esta área de conocimiento. Los países que hacen parte de los BRICS+, asociación de países emergentes, cuyo nombre se 
forma de acuerdo con las iniciales de sus Estados miembros que lo crearon en 2010 (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 
producen el 24% de los estudios en transhumanismo y agroecología (resaltados en azul en Tabla 2). En esta área de 
conocimiento se puede apreciar un liderazgo entre estas dos organizaciones. El país latinoamericano que aparece entre los 
veinte países más citados es México.
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Tabla 2. 
Países más citados

País Citaciones Porcentaje 

China 3158 12.08

Francia 2577 9.86

Estados Unidos 2133 8.16

Reino Unido 2012 7.70

Países Bajos 1745 6.67

Dinamarca 1667 6.38

Alemania 1391 5.32

India 1187 4.54

España 1045 4.00

Australia 1007 3.85

Grecia 979 3.74

Italia 867 3.32

Brasil 798 3.05

Irán 739 2.83

Canadá 419 1.60

Sur Africa 359 1.37

Malasia 310 1.19

Suiza 217 0.83

México 216 0.83

Turkía 190 0.73
Fuente: Los autores con base en Scopus y Bibliometrix

Autores más importantes. El análisis de los autores más citados en el área de transhumanismo y agroecología indica que 
de los diez autores más citados 5 pertenecen a China, mientras que Estados Unidos, Dinamarca, Francia y Australia cada 
uno cuenta con un autor entre los diez más importantes. LI, Hong del Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences en 
China tiene 101609 citaciones en Google Scholar y es seguido por LIU Hua, de Australia con 87872. Estos autores también 
son los que cuentan con el índice H más alto, 156 y 154 respectivamente (Tabla 3). 

Tabla 3. 
Autores más citados 

Autor Registros 
Scopus Índice H Filiación Citaciones 

Google País

ZHANG S 31 22 George Mason University 1249 USA

LI Xiaojie 26 17 Northeast Institute of Geography and Agroecology 948 China

WANG Yihao 23 31 Nanchang University 3570 China

LI Hong 21 156 Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences 101609 China

WANG Zhiuei 21 78 Tongji University 20005 China

ZHANG Xiaolong 21 29 Shenzhen Institute of Advanced Technology 5530 China

GREVE Mogens H 17 40 Aarthus Universitet 5430 Dinamarca

BOHAN David 13 49 Université de Bourgogne 8400 Francia

LIU Hua 13 154 University of Wollongong 87872 Australia

Fuente: Los autores con base en Scopus, Google Scholar y Bibliometrix
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Red de coocurrencia de palabras. El análisis de la red de coocurrencia de palabras indica que una de las apuestas para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la promoción del transhumanismo es la inteligencia artificial, las redes 
neuronales, la clasificación por imágenes de satélite, sensores remotos, robots agrícolas, monitoreo ambiental y su uso en 
la tierra y la producción agrícola. La agricultura no sólo es un sector fundamental de la economía global, sino uno de los 
negocios clave por donde se promueve el transhumanismo (Figura 2). 

El cambio climático, el cual está íntimamente ligado a la agricultura, también hace parte de los impulsores del transhumanismo. 
Se considera en las investigaciones que el cambio climático está teniendo un impacto significativo en la agricultura, en el 
aumento de las temperaturas, en los cambios en los patrones de precipitación y en eventos climáticos extremos que 
conducen a la reducción de los rendimientos de los cultivos, el aumento de las plagas y enfermedades y la erosión del suelo. 
Se considera en los estudios analizados que la inteligencia artificial tiene el potencial de desempeñar un papel clave en esta 
transformación al proporcionar nuevas herramientas y tecnologías para optimizar las prácticas agrícolas, monitorear las 
condiciones ambientales y predecir riesgos futuros (Ahmad et al., 2023; Akpoti, Groen, Dossou-Yovo, Kabo-bah, y Zwart, 
2022a; 2022b; Alcón, Brzoska y Scheffran, 2020; Hughes, 2017; Levy y Kolk, 2002; Lim, et al., 2021; Obossou, Chah, Anugwa y 
Reyes-García, 2023; Schnurr, Rock, Kingiri y Liebermann, 2022; Shahzad et al., 2021; Tabassum, 2022). La Inteligencia Artificial 
se utiliza para mejorar la productividad agrícola y la eficiencia del riego, la fertilización y el control de plagas al proporcionar 
datos en tiempo real sobre la salud de los cultivos y las condiciones ambientales (Arafa et al., 2024; Cheema et al., 2022; 
Contasti et al., 2023.; Mana et al., 2024a, 2024b; Parsa, Paila, Perepi, Tummala y Pranathi. 2021; Ritambhara y Susmita, 2021; 
Satapathy, 2023).

Figura 2. Red de coocurrencia de palabras
Fuente: Los autores con base en Scopus y Bibliometrix

Análisis crítico. La utopía del capitalismo: el transhumanismo y el post humanismo
 
La ideología dominante en las sociedades liberales del Occidente hegemónico, caracterizadas por el individualismo, el 
progreso, el desarrollo, el tiempo lineal y la economía capitalista, consiste en un reforzamiento de la vida y de las relaciones 
de poder que favorecen el capitalismo en menoscabo del cuerpo (Edvinsson, 2023). El modelo económico, los modos 
de vida, la democracia, la libertad, la igualdad, la educación, el régimen alimentario, las instituciones, el aparato militar y la 
ciencia legitiman el modo de producción y ocultan la lucha de clases, la concentración de capital y la laceración del cuerpo 
(Nieto-Gómez, Sánchez Jiménez, Panesso-Jiménez, Cabrera-Otálora y Giraldo-Díaz, 2017; Sánchez-Jiménez et al. 2018).

La ideología dominante oculta la realidad profunda de la división de clases, donde prevalecen élites cada vez más pequeñas 
con una mayor concentración de capital (Swyngedouw, 1996). La ideología dominante es la ideología de la clase dominante, 
de la clase que controla el dinero, las instituciones judiciales, la política educativa, los medios de comunicación, el cine, la 
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televisión, etcétera, con el propósito de domesticar el cuerpo (Lambert, 2016; Remenyi y Wilson, 2007; Sánchez, Valencia y 
Montes, 2012; Wilson, 2009; Wilson, 2018).  

La ideología dominante oculta las relaciones sociales que están en la estructura de la sociedad capitalista actual, 
caracterizada por un capitalismo corporativo donde las corporaciones tienen más poder político y económico que los 
Estados (Fernández, 2016; Mooney y ETC, 2019). Los Big Pharma, los Big Tech, los Big Media, el complejo militar-industrial 
occidental, las grandes corporaciones financieras y fondos de inversión, como BlackRock, manejan un presupuesto que a 
nivel mundial solo los Estados de China y Estados Unidos superan. La ideología dominante está por encima de los partidos 
políticos, de las religiones, de la nación y de las diferencias culturales. Esta ideología juega el papel de superestructura para 
legitimar el papel de la clase dominante (Bory, 2020; Carvalho, 2007; Kahn, 2007; Larner, 2000; Moyano-Díaz, Palomo-Vélez 
y Vergara-Bravo, 2019). 

El relato, el discurso sobre el cual se erige la ideología dominante, constituye un velo para que la sociedad y la opinión 
pública crean que el mundo va por un sitio, cuando la realidad profunda que se oculta va por otro (Ambrosini et al.,  2019; 
Guatelli, 2005; Pancani, 2021; Schnurr, Rock; Kingiri y Lieberman, 2022; Wu,  Huang, Chen y Peng, 2010; Yiǧit y Çolak, 2010). 
La clase dominante se expresa a través de tecnologías y dispositivos de poder y de organismos multilaterales operados 
por grandes consorcios tales como Big Pharma, Big Data, Big Media, grandes consorcios financieros, fondos de inversión, la 
gran banca y el complejo militar-industrial (Banguero-Camacho y Giraldo-Díaz, 2014; Nieto-Gómez, 2015; 2021; Panesso-
Jiménez et al., 2023).

La clase dominante opera a través de toda la estructura que le permite extraer las plusvalías que le aseguran su dominio 
social, cultural, militar, científico, educativo e ideológico (Sánchez-Jiménez, Victoria-Russi, Passos-Blanco, Rivas-Guzmán, 
Giraldo-Alzate, Giraldo-Díaz y Ramírez-Galvis, 2020). Estos aparatos se materializan en clubes o grandes conglomerados 
tales como el Foro Económico Mundial, el Grupo Bilderberg, el Grupo de los 30 creado por la Fundación Rockefeller, 
BlackRock, entre otros. Debajo de estos grupos se encuentran una serie de Think Tanks y laboratorios de pensamiento que 
elaboran, a partir de las directrices y los intereses de esa clase dominante, el discurso, los relatos y el argumentario que 
recae sobre las poblaciones (Massamba, 2020; Musiał-Karg y Kapsa, 2021). A su vez, por debajo de estos grupos se hallan 
los grandes medios de comunicación, la educación, los periódicos, el cine, el ocio, las fundaciones, la televisión, la radio, 
etcétera. De este modo, se expanden las orientaciones de la clase dominante, es decir, el relato ideológico que impregna 
a la sociedad y que legitima el statu quo (Alfonso, García y Tejedor, 2019; Massamba, 2020; Orobitg, 2020; Velandia Montes, 
2018).

Los fundamentos técnicos del globalismo son el individualismo (el individuo como ser consumidor) y la idea de progreso 
lineal que conduce al fin de la historia (Angelini, 2021; Cajigas-Rotundo, 2006; Coronel Tarancón, 2021; Spurgas, 2020; Van 
Camp; 2015). El globalismo se opone a las identidades colectivas como las comunidades, los pueblos, las organizaciones 
populares, el taller, la fábrica, el sindicato, y a tradiciones religiosas o culturales que trascienden al individuo (Biase, Marelli y 
Zaza, 2022; Hrustek, Musa y Mekovec, 2015; McCarty y Shrum, 2001; Parisi, 2021; Rautakivi, Siriprasertchok y Melin, 2022). 
Todo lo que trasciende al individuo debe desaparecer. Una forma de materialización de esta ideología dominante es la 
Agenda 2030 (Giraldo Díaz, Gómez, Cabrera Otálora, 2022; Giraldo-Díaz, 2011; Giraldo-Díaz, Nieto-Gómez et al., 2014; 
Noguera de Echeverri, 2020; Pineda, 2016; Sandoval-Forero, 2021). 

La Agenda 2030 avanza en la destrucción de los pueblos y comunidades, en apuestas como el catastrofismo climático del IPCC 
(Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático)  (Garrard, Goodbody, Handley y Posthumus, 2019); el maltusianismo 
(Churchman, 1999; Devos, Lambrecht y Winter, 2020), la perspectiva según la cual no hay más ni habrá recursos para todos 
y, por tanto, se deben reducir las poblaciones; la ideología de género (Fuentes-Rodríguez y Álvarez-Benito,  2016; Sahraoui, 
2018; Walby, 1994); la uniformidad cultural (que implica el consumo por parte de todos independientemente de su raíz 
cultural); la digitalización (control de la población a través de la tecnología); la eliminación de poblaciones autónomas y el 
traslado de mano de obra barata a zonas de mayor desarrollo (Sánchez, Prager, Naranjo y Sanclemente, 2012). Todo esto 
busca minar las posibilidades de resistencia de la clase dominada. La ideología del globalismo sugiere que lo humano puede 
trascenderse a sí mismo, que el hombre puede llegar a ser inmortal, transhumano (Braverman, 2023; Karkulehto, Koistinen 
y Varis, 2020; Lewis, 2021; Norman, 2021).

El transhumanismo es la utopía del capitalismo que promulga Occidente hegemónico, una ideología que considera como 
logro la transformación de la condición humana actual mediante el aprovechamiento máximo de la tecnología, la inteligencia 
artificial y la nanobiotecnología (Braverman, 2023; Karkulehto, Koistinen y Varis, 2020; Lewis, 2021; Norman, 2021).
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El término «trans» significa la emancipación total del hombre, la superación de condiciones sociales, culturales, étnicas, de 
lengua, de sexo, de estructura social y de clase que nos han determinado. El término «trans» también sugiere superación 
de enfermedades, de pobreza, ralentización del envejecimiento y alcance de la inmortalidad. La evolución del Homo sapiens 
es el símbolo de un organismo cibernético, la simbiosis del hombre y la máquina, el cyborg (Braverman, 2023; Karkulehto 
et al., 2020; Lewis, 2021; Norman, 2021).

En el transhumanismo prevalece aquello que favorece el progreso técnico. Se busca implementar un antropocentrismo 
humanista hipócrita donde aparentemente todo se hace por el bien, por eliminar enfermedades y acabar con la pobreza y 
la muerte. El punto de llegada del transhumanismo es el momento en el que las máquinas puedan superar a los humanos 
en capacidades de razonamiento (Aivazidou y Naoum, 2023; Camocini y Vergani, 2021; Nida-Rümelin y Weidenfeld, 2022). 

En ese momento, se podrá dar el salto de la actual especie humana a un nuevo ser que será una simbiosis hombre-máquina. 
Finalmente, el hombre será una máquina. Su consciencia, su ser, podrá integrarse mediante sistemas electrónicos en las 
redes, en la nube (Caetano, De Oliveira, De Paula y De Souza, 2016; García Márquez, 2022; Saraswat, Khan, Kumar y  Pratap, 
2023). 

El miedo al clima, al virus, a las autocracias, a todo, debe ser controlado ¿quién ejerce ese control? La clase dominante. El 
relato actual conduce a que los ccuerpos son inadecuados para afrontar la nueva realidad digital (Dellacasa, 2018; Makarov, 
Noetscher y Nummenmaa, 2021). El desafío transhumanista indica que la especie humana puede trascenderse a sí misma 
como humanidad (Karkulehto et al., 2020; Norman, 2021; O’Halloran, 2017; Peterson, 2018; Polsky, 2022). Una forma simple 
de caracterizar al transhumanismo es entenderlo como la convicción de que el ser humano vive en un soporte inadecuado, 
a saber, su cuerpo biológico, y que la tecnología es el medio para remediar esa deficiencia. El transhumanismo proclama 
que “mi cuerpo es una forma contingente de mi existencia” es decir que puedo ser o no parte de ella, que se puede existir 
más allá del cuerpo, superando la condición humana gracias a los avances en tecnología (O’Halloran, 2017).

Agroecología 

La agricultura es una práctica ancestral de los pueblos para que el cuerpo y sus diferentes conexiones fluyan en armonía 
con los ecos, las vibraciones y las resonancias del cosmos. La agroecología se hunde profundamente en los saberes 
milenarios, es la bandera de los pueblos para defenderse del aparato político, militar, industrial, científico y genocida de 
Occidente hegemónico, utilizado para debilitar el cuerpo, para devastar los territorios y romper los lazos comunitarios y 
el tejido social (Giraldo-Díaz y Nieto-Gómez, 2022; Noguera de Echeverri, 2020; Sánchez-Jiménez y Rivas-Guzmán, 2023; 
Vallejo-Cabrera, Salazar y Giraldo-Díaz, 2021a; Vanbergen, et al., 2020) .

Aunque la agroecología es presentada como una ciencia (Altieri, 2002; Altieri y Nicholls, 2020; Gliessman, 2002; Sánchez et 
al., 2012), escapa a las determinaciones del régimen científico de producción de conocimiento, el cual se basa en nociones, 
en proposiciones, en conceptos, en categorías, en teorías, en objetos de estudio y en verdades que obedecen a los intereses 
de la ideología dominante agenciada por Occidente hegemónico. El régimen de saber y poder, dominado por el Occidente 
hegemónico, se basa en nociones estrictas, proposiciones inmutables, conceptos rígidos, categorías predefinidas, teorías 
cerradas, objetos de estudio limitados y verdades absolutas que sirven a los intereses de la ideología dominante (Ángel 
Osorio, 2017; Sánchez-Jiménez, Giraldo-Díaz y Nieto Gómez, 2020). 

La agroecología busca el fluir en armonía con la agricultura, con los saberes de las comunidades, con las prácticas de 
cuidado del agua, del aire, de la biodiversidad, del suelo, del territorio, de lo comunitario, de la comida y de las semillas 
(Giraldo-Díaz y Nieto-Gómez, 2022; Quiceno-Martínez, Nieto-Gómez, Valencia-Trujillo y Giraldo-Díaz, 2015; Valencia, 
Quiceno, Giraldo-Díaz, Nieto Gómez, Sanclemente y Fonseca, 2015; Vallejo-Cabrera et al., 2021b; Vallejo-Cabrera et al., 
2020a). La agroecología es un saber contrahegemónico que permite el fortalecimiento del cuerpo. Y el cuerpo no tiene 
nada que ver con la anatomía de Occidente hegemónico. El cuerpo que referimos es inconmensurable, abarca la tierra, el 
fuego, el aire, el agua y sus extensiones vegetales, animales, minerales y cósmicas (Sánchez-Jiménez y Rivas-Guzmán, 2023). 

La agricultura para Occidente es sólo una simple técnica de cultivo para la obtención de alimentos, por lo que a través 
de la digitalización de la agricultura pretende que la comida pueda imprimirse en impresoras 3D y ser cultivada por 
drones, robots de enjambre e inteligencia artificial (Abiri, Rizan, Balasumdram, Shahbazi y Abdul-Hamid, 2023; Aune, Gu, 
Woldensenbet, Le y Sauer, 2023; Bellon-Maurel, Lutton, Bisquert, Brossard, Chambaron-Ginhac, Labarthe y Lagacherie, 
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2022; Mooney y ETC, 2019; Schnebelin, Labarthe y Touzard, 2021). La agricultura para los pueblos es una práctica milenaria 
a través la cual se cuida, protege, cultiva y defiende la vida (Panesso-Jiménez et al., 2023). La agricultura es una práctica que 
se halla en armonía con las vibraciones, los ecos, las resonancias y los tonos del cosmos. La agricultura no es una práctica 
del pasado, como sostiene el argumentario del tiempo lineal en Occidente hegemónico. A través de la agricultura, los 
pueblos conservan y recrean saberes sobre la tierra, el agua, el fuego, el aire, el Sol, la luna y las configuraciones del cosmos 
viviente (Salarzar-Villarreal et al., 2020; Salazar-Villarreal et al., 2020; Sánchez et al., 2020; Vallejo Cabrera et al., 2020b; 
Vallejo-Cabrera et al., 2021b; Victoria et al., 2019). 

La agroecología, enraizada en saberes ancestrales y comunitarios sobre el cuidado y preservación de la vida, se posiciona 
como una respuesta vigorosa frente a las imposiciones del aparato político, militar, industrial y científico del Occidente 
hegemónico, caracterizado por su enfoque destructivo y extractivista que expolia territorios, saberes, sabores, semillas y 
comunidades (David, 2017; Pineda, 2016; Ruiz Ruiz et al., 2018; Vera, 2019). Con la agroecología los pueblos cuidan, cultivan 
protegen y defienden la vida en todas sus formas y se oponen a las políticas y tecnologías de gobierno occidentales que 
promueven la destrucción, devastación y desolación del cuerpo vía el progreso y el desarrollo.

La agroecología promueve saberes que se oponen al conocimiento hegemónico y reivindica prácticas ancestrales que 
permite a las comunidades fluir con la vida. Estos saberes milenarios recrean prácticas agrícolas que conservan la 
biodiversidad del suelo, que permiten la producción de comida, que conservan el agua mediante técnicas de recolección de 
agua de lluvia y el aprovechamiento de las temporadas de lluvias para siembra y riego de los tules, chagras y otras formas 
de formas de agricultura ancestral (Boschman y Jakubec, 2022; Krause, Beach, Luzzadder-Beach, Guderian, Valdez, Eshleman, 
Doyle y Bozarth, 2019; Olsson, 2022).

La agroecología fomenta entornos biodiversos que favorecen la presencia de polinizadores y todo tipo de especies 
beneficiosas para los cultivos (Nicholson-Sanz, 2020). La agroecología permite la conservación de especies nativas y la 
promoción de la diversidad genética en los cultivos (Kremsa, 2021). Con la agroecología los pueblos defienden la soberanía 
de las semillas, promoviendo el uso de variedades locales adaptadas a las realidades situadas de las comunidades (La Vía 
Campesina, 2015, 2017; La Vía Campesina LVC, 2020). Con la adopción de la agroecología las comunidades mantienen su 
autonomía frente al sistema agroalimentario hegemónico. El cuidado de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad y 
de las semillas es el cuidado del cuerpo, entendido en su sentido más amplio. Al promover prácticas y saberes ancestrales, 
la agroecología apunta a la reconexión del cuerpo, a la vida en armonía con las vibraciones, las resonancias, los ecos y los 
tonos del cosmos viviente.

4. Conclusiones

Con base en la literatura revisada, se evidencia que esta es el primer mapeo científico sobre transhumanismo y agroecología 
que ha aplicado la teoría de grafos para analizar la producción científica en este tema. Este análisis ha permitido la 
visualización de una red que describe la interacción de 1804 publicaciones durante el periodo 2000-2024.

Los países que encabezan la producción de trabajos investigativos en el área de transhumanismo y agroecología son China, 
Francia y Estados Unidos. También se destaca que se posicionan entre los veinte países más relevantes los que hacen parte 
de la OTAN y los BRICS+. 

Hay un interés creciente de la comunidad científica en el tema de transhumanismo y agroecología, que se evidencia en una 
marcada producción académica en los últimos cinco años, lo cual tiene relación directa con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible impulsados por la Organización de Naciones Unidas ONU y adoptados por los Estados en 2015.

El transhumanismo, promovido por la clase dominante, busca mejorar el cuerpo humano mediante tecnologías avanzadas 
como la biotecnología, la biónica y la inteligencia artificial, con el fin de adaptar a los humanos a nuevas condiciones 
laborales y lograr una síntesis armónica entre lo orgánico y lo mecánico. En contraste, la agroecología se erige como una 
alternativa que busca fortalecer el cuerpo y revertir los daños causados por el capitalismo y el aparato militar-industrial 
occidental, a través del cuidado y protección de la vida y los saberes milenarios.

La agroecología se presenta como una fuerza transformadora y contrahegemónica que defiende los saberes ancestrales y 
las edificaciones colectivas frente a las políticas transhumanistas de Occidente hegemónico. Mientras el transhumanismo 
persigue la evolución y posible inmortalidad humana a través de la tecnología, la agroecología busca mantener y restaurar 
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las conexiones naturales del cuerpo y proteger la vida en todas sus formas.
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El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una revisión bibliográfica exploratoria acerca 
de las concepciones de profesores universitarios sobre la escritura académica en 35 artículos de 
investigación hallados en las bases de datos Scopus, Web of Science, Ebsco y Scielo. Se usó el análisis 
de contenido para identificar la definición de concepciones sobre escritura y las tendencias teóricas 
de estas, las metodologías que se han usado para indagarlas, las disciplinas que se han interesado por 
esta temática en términos de investigación y las tendencias de dichas concepciones. Los resultados 
muestran que las concepciones se sitúan en una función comunicativa instrumental explicadas desde 
representaciones sociales o teorías implícitas, además existe poco reconocimiento de la mediación en 
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profundidad y el análisis de contenido son predominantes como decisiones metodológicas en estos 
estudios. Estos resultados son insumos importantes para la elaboración de programas de intervención 
e innovación pedagógica para profesores de educación superior de cualquier área del conocimiento.  
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A escrita académica e o seu contributo para 
a aprendizagem O que pensam os professores 
universitários? Análise da literatura

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma revisão exploratória da literatura sobre as 
concepções de professores universitários sobre redação acadêmica em 35 artigos de pesquisa encontrados 
nas bases de dados Scopus, Web of Science, Ebsco e Scielo. A análise de conteúdo foi usada para identificar 
a definição de concepções de redação e as tendências teóricas dessas concepções, as metodologias que 
foram usadas para investigá-las, as disciplinas que se interessaram por esse tópico em termos de pesquisa e 
as tendências dessas concepções. Os resultados mostram que as concepções estão situadas em uma função 
instrumental comunicativo explicado com base em representações sociais ou teorias implícitas, mas há 
pouco reconhecimento da mediação na aprendizagem de disciplinas científicas;  as áreas de maior pesquisa 
são as ciências sociais, humanas e naturais, e as técnicas qualitativas, como entrevistas em profundidade e 
análise de conteúdo, são predominantes como escolhas metodológicas nesses estudos. Esses resultados são 
insumos importantes para o desenvolvimento de programas de intervenção e inovação pedagógica para 
professores de ensino superior de qualquer área de conhecimento.
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The aim of this article is to present the results of an exploratory literature review of university professors’ 
conceptions of academic writing in 35 research articles found in the Scopus, Web of Science, Ebsco, and 
Scielo databases. Content analysis was used to identify the definition of writing conceptions and their 
theoretical trends, the methodologies that have been used to investigate them, the disciplines that have been 
interested in this topic in terms of research, and the trends of these conceptions. The results show that the 
conceptions are situated in an instrumental communicative function explained from social representations or 
implicit theories, but there is little recognition of mediation in the learning of scientific disciplines. The areas 
of greatest research are the social sciences, humanities, and natural sciences, and qualitative techniques such 
as in-depth interviews and content analysis are predominant as methodological decisions in these studies. 
These results are important inputs for the elaboration of intervention and pedagogical innovation programs 
for higher education teachers.

Ke ywo r d s 
Conceptions; academic 
writing; university teacher; 
teaching; learning

a b s t r a c t 

Academic writing and its contribution to learning. What 
do university professors think? Analysis of the literature

1. Introducción

La escritura académica ha sido analizada desde vertientes lingüísticas (Parodi, 2008; Parodi, 2010), cognitivas (Flower y Hayes, 
1996), sociocognitivas (Zimmerman y Kitsantas, 2002; Zimmerman y Risemberg, 1997), entre otras, que la configuran de 
formas distintas y le atribuyen diferentes funciones. Para el caso de este artículo, se retoma la perspectiva sociocultural que 
la define como la forma de escritura que se privilegia en la educación superior (Navarro, 2021) y que media la construcción 
de los conocimientos particulares de las disciplinas. Desde esta aproximación, la escritura es una práctica social situada, 
altamente dependiente de sus contextos de uso (Lea y Street, 1998), lo cual significa que se asume como una actividad 
retórica que posibilita la participación en las prácticas discursivas que define cada comunidad académica (Russell, 1990). 

En este sentido, es importante señalar que la escritura no se aprende en un momento específico de la formación, sino que 
requiere aprendizajes y prácticas permanentes que varían en función de las necesidades de participación contextualizada 



Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

74

de los sujetos en los ámbitos de desempeño académico. Estos planteamientos son opuestos a la consideración de la 
escritura como habilidad genérica o técnica independiente del contenido que se escribe e invita a considerar cuáles son las 
múltiples funciones que tiene.  Al respecto, Mirás (2000) expone que existe una función comunicativa de la escritura que 
permite establecer intercambios de información con otras personas y una representativa que se relaciona con la posibilidad 
de expresar ideas o creencias que están en el pensamiento. Aunque estas funciones son importantes y evidentes en los 
procesos de comunicación mediados por la escritura, existe otra que es menos “visible” pero tiene una gran relevancia si 
se analiza en relación con el aprendizaje. Esta es la denominada función epistémica de la escritura, que hace referencia al 
uso de este proceso para construir el conocimiento, mediante la revisión, desarrollo, organización y contraste de las ideas 
(Navarro, 2021; Serrano, 2014). 

Lo anterior implica reconocer que escribir no es una práctica sólo de registro de información, sino también de aprendizaje, lo 
cual tiene grandes implicaciones en la educación superior, dado que, mediante la escritura, los estudiantes pueden organizar 
sus ideas, establecer relaciones entre conceptos, construir posturas argumentadas frente a determinados procesos, hacer 
cuestionamientos, revisar y monitorear su elaboración conceptual, lo que, en definitiva, trasciende la reproducción de la 
información y facilita el acercamiento a las condiciones de construcción de conocimiento disciplinar (Carlino, 2013). No 
obstante, lo mencionado se desarrolla en la medida en que los estudiantes reciben orientaciones explícitas por parte de los 
profesores y participan en ambientes en los que escribir se use para aprender, es decir, que se asuma como un proceso, y 
no sólo para dar cuenta de lo memorizado, como generalmente funciona en las situaciones de evaluación en la universidad 
(García, Padilla y Valeiras, 2016; Quilez, 2016; Serrano de Moreno, 2015). 

Las acciones que se implementen en el aula para favorecer usos particulares de la escritura académica dependen directamente 
de cómo los profesores conciben este proceso. De acuerdo con Bojacá, Morales y Bustamante (2000) y Entwistle, McCune 
y Walker (2001), las concepciones son construcciones individuales que ejercen influencia sobre las formas de pensar 
y actuar en contextos específicos, que se forman a partir del conocimiento, la experiencia y la elaboración de sentido 
construido en las interacciones de los sujetos. 

Las investigaciones en el ámbito de la educación superior, específicamente las relacionadas con las prácticas de enseñanza de 
las disciplinas, han mostrado que los profesores suelen tener un conocimiento implícito sobre la relación entre el lenguaje 
y el aprendizaje de una ciencia en particular (Capomagi, 2013; Colombo y Prior, 2016; Gómez Moliné y Sanmartí, 2000; 
Guerrero, 2016; Mallada, 2016). En consecuencia, existe poca orientación sobre cómo se construyen los discursos propios 
de las áreas y esto se relaciona con el desconocimiento de la importancia de identificar cómo se escribe en cada disciplina. 
Estas prácticas tienen un estrecho vínculo con las concepciones que los docentes construyen sobre el rol de la escritura en 
el aprendizaje y, en este sentido, pueden configurarse como barreras para la enseñanza. Desde este reconocimiento, resulta 
de gran relevancia identificar cuáles son las concepciones sobre la escritura que tienen los profesores universitarios para 
reconocer posibilidades y oportunidades de cambios (Basgier y Simpson, 2020; Ruiz, 2012).

Todo lo anterior muestra la importancia de llevar a cabo la presente revisión, que parte de la premisa de que las acciones 
que implementan los profesores universitarios en sus aulas tienen relación con sus concepciones. Otro aspecto que justifica 
la investigación es que, si bien se reconoce la importancia de emprender acciones para que el abordaje de la escritura 
en la educación superior ocupe un lugar relevante y explícitamente relacionado con el aprendizaje de las disciplinas, es 
fundamental identificar cuáles son las concepciones que los docentes tienen sobre esta y cómo la usan.

Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados de una revisión exploratoria acerca de concepciones de 
profesores universitarios sobre la escritura académica. Las preguntas que orientaron el estudio fueron: ¿Cómo se han 
definido las concepciones de los profesores universitarios sobre la escritura? ¿Cuáles han sido los procedimientos 
metodológicos usados para explorar dichas concepciones? ¿En qué disciplinas se han abordado las concepciones? ¿Cuáles 
son los hallazgos generales sobre las concepciones?    

El documento está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan referentes teóricos relacionados con la 
escritura en la universidad y las concepciones sobre esta por parte de profesores universitarios; posteriormente, se explica 
la metodología seguida en la revisión exploratoria; más adelante, se presentan los resultados y el análisis de los artículos 
incluidos en dicha revisión y, finalmente, las conclusiones derivadas de todo el proceso de investigación. 
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2. Marco teórico

2.1. Escritura académica en la universidad

De las múltiples posibilidades de manifestación del lenguaje científico, la escritura tiene un lugar protagónico en los 
procesos que permiten el razonamiento, la conceptualización, la abstracción, la organización de los conocimientos y la 
atribución de significados del lenguaje que usan las comunidades académicas (Lemke, 1997). Lo anterior permite ubicar a la 
escritura desde una perspectiva sociocultural, en el sentido en que se reconoce que, al escribir un texto, los sujetos reciben 
múltiples influencias de los entornos en que participan, por ejemplo, para reconocer y organizar sus producciones en 
tipos de texto particulares, para cumplir con una variedad de propósitos comunicativos, para identificar los rasgos típicos 
de comunicación y las estructuras de razonamiento de la comunidad discursiva a la que pertenecen, y para construir sus 
identidades como escritores (Hand,  Lawrence y Yore, 1999; Lillis y Scott, 2007).

Para que todo ello se materialice en la  formación de los estudiantes, es fundamental reconocer que la escritura no sólo 
tiene funciones relacionadas con el registro y la comunicación de la información, sino también con la transformación 
y construcción de conocimiento, es decir, como función epistémica (Mirás, 2000 y Serrano, 2014). A pesar de estas 
particularidades, es común encontrar que las prácticas de enseñanza distan de estas perspectivas de tal manera que, en 
las aulas universitarias, generalmente se usa la escritura con funciones exclusivamente evaluativas o de circulación del 
conocimiento, pero poco se reconocen prácticas mediadas por esta para alcanzar propósitos de aprendizaje. 

Diferentes investigaciones han identificado que gran parte de esta problemática se debe a que los profesores suelen tener 
concepciones de la escritura como una habilidad genérica y transferible a cualquier contexto, es decir, que lo aprendido 
y practicado por los estudiantes acerca de la escritura en niveles educativos anteriores al superior, es suficiente para 
que puedan desempeñarse de manera adecuada en la universidad (Capomagi, 2013; Colombo y Prior, 2016; Guerrero, 
2016; Mallada, 2016; Rubio, 2011; Velásquez y Córdova, 2012a, 2012b). Gómez Moliné y Sanmartí (2000) explican que 
esta situación está relacionada con el conocimiento tácito sobre lo que implica la escritura en ámbitos académicos y, en 
consecuencia, esta se asume como un procedimiento y no como herramienta de construcción de conocimiento que facilita 
la participación de los estudiantes en las comunidades académicas. 

2.2. Concepciones de los profesores sobre la escritura académica 

La comprensión de las decisiones que toman los docentes en el aula ha sido objeto de conceptualización e investigación 
desde corrientes relacionadas con la epistemología personal docente (Porlán, Rivero y Martín del Pozo, 1998), que 
han profundizado sobre la conexión entre el pensamiento de los profesores y sus prácticas. Serrano de Moreno et al. 
(2010) hallan que dicho pensamiento del profesorado está organizado en esquemas de concepciones, saberes y creencias 
representados en el lenguaje y, en consecuencia, pueden constituirse como el marco de referencia para su labor pedagógica 
y didáctica. 

De acuerdo con Rodríguez (2005), una de las dificultades de las investigaciones relacionadas con el pensamiento del 
profesor es la definición precisa de cuál es el concepto que se estudia, dado que es frecuente que ideas, percepciones, 
concepciones, actitudes, entre otros, se tomen como sinónimo. Teniendo esto en cuenta, en este estudio se asumieron las 
propuestas de Bojacá et al. (2000) y Entwistle et al. (2001) que definen las concepciones como construcciones individuales 
resultantes del conocimiento, la experiencia y la elaboración de sentido construido en las interacciones de los sujetos, que 
ejercen influencia sobre las formas de pensar y actuar en contextos específicos.  

Para Correa (2012), los vínculos entre el pensamiento y la acción se pueden analizar desde una relación elemental, 
ligada más al sentido común que a las reflexiones objetivas, o desde una relación razonada y sistémica, que favorece el 
mejoramiento de las prácticas a partir de reflexiones permanentes y profundas. Esto último requiere procesos deliberados 
de orientación para los profesores, dado que no es habitual que se establezcan procesos de análisis y reflexiones sobre las 
prácticas de manera autónoma, por lo que las concepciones suelen permanecer implícitas. 

Lo anterior respalda la necesidad de llevar a cabo una revisión de literatura que permita identificar cuáles han sido las 
tendencias de las investigaciones relacionadas con las concepciones de la escritura académica por parte de profesores 
universitarios, ya que, de esta manera, es posible comprender, por un lado, las relaciones que existen entre estas y los usos 
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de la escritura en las prácticas de aula y, por otro, identificar las necesidades y las posibilidades para organizar respuestas 
desde alternativas de formación docente y/o desarrollo profesional. 

3. Metodología

En esta investigación, se usó el método de scoping review o revisión exploratoria, que permite rastrear de manera 
amplia la bibliografía existente sobre un tema y es útil, especialmente, cuando las búsquedas arrojan resultados diversos 
y heterogéneos en cuanto a formatos de presentación, metodologías de investigación, entre otros aspectos (Munn et al., 
2018; Newman y Gough, 2020; Sucharew y Macaluso, 2019). Asimismo, este método se usa para sintetizar la evidencia y, 
a menudo, para mapear la literatura existente en un campo determinado en términos de su naturaleza, características, 
volumen, complejidad y heterogeneidad (Peters et al., 2015). Estas fortalezas destacan que este método es adecuado para 
abordar.  

Esta decisión metodológica ha sido ampliamente usada en distintas áreas del conocimiento como ciencias sociales (Crilly, 
2020; Demarchi-Sánchez, 2023), salud (Decaria et al., 2012), medicina (Vailati et al., 2020), educación (Aguilar y Pifarre, 
2019), entre otras.  Se reconoce que una de  sus limitaciones es el volumen extenso de revisión de estudios, que implica 
mayor tiempo para los investigadores y retraso en el mapeo general o aproximación al objeto de estudio (Peters et al., 
2015). 

Se desarrollaron las siguientes fases en la revisión exploratoria, de acuerdo con Arksey y O’Malley (2005) 

Fase 1. Definición de las preguntas de investigación
Se plantearon estas preguntas orientadoras de la investigación: ¿Cómo se han definido las concepciones de los profesores 
universitarios sobre la escritura académica? ¿Cuáles han sido los procedimientos metodológicos usados para explorar 
dichas concepciones? ¿En qué disciplinas se han abordado? ¿Qué se ha identificado sobre las concepciones de profesores 
universitarios sobre la escritura académica? 

Fase 2. Definición de la estrategia de búsqueda 
Para esta revisión, se seleccionaron las bases de datos multidisciplinarias Scopus, Web of Science, Ebsco y Scielo. Como 
criterios de inclusión de los estudios, se consideraron publicaciones científicas entre 2010 y 2020 en formato de artículos 
de investigación, en idiomas español, inglés o portugués y sin consideración de filtros de ubicación geográfica. La búsqueda 
se configuró de la siguiente manera, a partir del uso de conectores booleanos: 

• Conceptions OR perception OR believes 
• AND teacher OR professor
• AND university OR higher education 
• AND writing OR academic writing 

Fase 3. Selección de los estudios
Se usó la ecuación de búsqueda definida en las bases de datos y se encontró un universo de 553 artículos. Se eliminaron 
los artículos duplicados y, posteriormente, se hizo la lectura del título y el abstract para identificar la especificidad de cada 
documento; por último, se leyeron los textos completos. El corpus de análisis estuvo conformado por 35 documentos. En 
la Figura 1, se ubican los detalles de cada procedimiento implementado en esta etapa. 

Fase 4. Extracción de los datos 
Se diseñó una matriz de Excel que permitió extraer fragmentos de los artículos seleccionados, que facilitaran su 
caracterización bibliométrica y que respondieran a las preguntas de investigación formuladas.  

Fase 5. Análisis de las fuentes seleccionadas
Una vez seleccionados los documentos de la revisión, se identificaron datos básicos como país y año de publicación e 
idioma. Posteriormente, se leyeron los textos completos. Durante esta etapa, se usó la técnica de análisis de contenido 
cualitativo (Hsieh y Shannon, 2005; Krippendorff, 1990) para los procesos de deducción lógica de los significados de la 
información analizada.  
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4. Resultados y discusión 

Datos básicos de identificación: Caracterización bibliométrica

Como se observa en la Tabla 1, en términos del contexto geográfico de los documentos incluidos en la revisión, existe un 
predominio de iniciativas reportadas en países de América Latina, especialmente en Chile, Argentina, Colombia y Venezuela, 
aunque también se hallaron investigaciones en Uruguay y Brasil. Además, se identificaron tres estudios en Estados Unidos 
y España, uno en Francia, uno en Reino Unido y uno en Nueva Zelanda. En cuanto a los idiomas de los artículos, 9 están 
publicados en inglés y 26 en español. Con respecto a los años de publicación, se observa una distribución similar entre los 
años de 2011 a 2020. 

Tabla 1.
Contexto geográfico de los documentos sobre concepciones de escritura.

País Cantidad de 
artículos Autores

Chile 6 (17,1%) Cuevas-Solar y Arancibia (2020), Errázuriz-Cruz (2020), Marinkovich y Córdoba (2014), Rubio 
(2011), Velásquez y Córdova (2012a, 2012b).

Argentina 6 (17,1%) Capomagi (2013), Carlino, Iglesia y Laxalt (2013), Cartolari y Carlino (2011), Garcia Romano, 
Padilla y Valeiras (2016), Natale (2011), Seide y Natale (2017)*

Colombia 5 (14,3%) Cárdenas (2014), Cardona-Puello (2017), Escorcia (2015)*, Molina (2012), Ortiz (2015).

Venezuela 5 (14,3%) Martins (2014), Trejo, Bautista y Bravo (2017), Guerrero (2016), Bigi, Romero y Chacón 
(2018), Castillo (2012).

México 3 (8,6%) Díaz (2019), Flores Aguilar (2018), Hermosillo y Verdín (2019).

Uruguay 2 (5,7%) Colombo y Prior (2016), Mallada (2016).

Brasil 1 (2,9%) Seide y Natale (2017)*

6

Figura 1. Procedimientos de selección de los estudios de la revisión exploratoria. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

    

Artículos identificados en la búsqueda inicial: 
Scopus (105), Scielo (101), Web of Science 

(189), Ebsco (158) 
N 553 

Artículos después de remover duplicados 
N 449 

Artículos después de revisar título y 
abstract 
N 136 

Artículos incluidos en la revisión 
N 35 

Artículos duplicados  
(n 104) 

Artículos excluidos en la revisión de 
título y abstract por no atender al objeto 

(n 313) 
 

Artículos excluidos en la revisión del 
texto completo por no atender al 

objeto (n 101) 



Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

787

País Cantidad de 
artículos Autores

Estados Unidos 3 (8,6%) Basgier y Simpson (2020), Moon et al. (2018), Whitney y Friedrich (2013).

España 3 (8,6%) Castelló et al. (2012), Castelló y Mateos (2015), Marín, López y Roca de Larios et al. (2015).

Francia 1 (2,9%) Escorcia (2015)*

Reino Unido 1 (2,9% Cremin y Oliver (2017)

Nueva Zelanda 1 (2,9%) Li y Barnard (2011)
* En estos estudios se reportan investigaciones en más de un país.  
Fuente: elaboración propia. 

Definición de las concepciones

En la revisión de los artículos seleccionados se evidencia que, aunque el tema central está relacionado con las concepciones 
de profesores universitarios acerca de la lectura y la escritura, el concepto de concepción en sí mismo es poco abordado de 
forma explícita. No obstante, en algunos de los documentos se incluyen definiciones que marcan claramente su perspectiva 
o referencia conceptual. 

Por ejemplo, Mallada (2016) parte del concepto de habitus de Bourdieu. Estas representaciones (o concepciones) de los 
profesores sobre leer y escribir con respecto a sus prácticas de aula aportan al análisis de la enseñanza de estos procesos 
de acuerdo con las demandas de la universidad. Esta idea remite a una serie de esquemas conformados e interiorizados 
a lo largo de la historia de cada individuo que median en su percepción del mundo y en sus modos de actuar en él. Estos 
esquemas interiorizados por los individuos influyen en su desempeño en el campo universitario.

De manera similar, Guerrero (2016) define las concepciones como teorías implícitas. Desde esta aproximación, estas 
teorías son representaciones producto de la actividad cognitiva, que se adquieren mediante procesos de asociación 
implícita, generalmente no intencionales o inconscientes, como consecuencia de la exposición reiterada a situaciones de 
aprendizaje, culturalmente organizadas, en las que ciertos patrones se repiten. 

Por su parte, Garcia Romano et al. (2016) definen las concepciones como un saber que guía o influye directamente sobre 
el quehacer del maestro de escritura y, ante todo, son el producto de procesos complejos de la elaboración de sentido que 
los individuos elaboran poco a poco y van incorporando a sus prácticas sociales. Por su parte, Carlino et al. (2013, p. 126) 
especifican que entienden las concepciones como ideas que “lleva[n] a formas particulares de acción social, […] decisiones, 
[…] elecciones y omisiones”. 

En definitiva, estos autores analizan las concepciones desde diferentes perspectivas teóricas y paradigmas epistemológicos 
pues se abordan como teorías implícitas, representación, saberes e ideas propias. Coinciden en el impacto de estas en el 
desarrollo de las prácticas de escritura académica en los profesores universitarios.

Metodologías para investigar las concepciones

La mayoría de los artículos se centran en describir y evaluar los conocimientos declarativos y las concepciones identificadas 
desde diseños predominantemente cualitativos, quizás porque  permiten profundizar en las perspectivas de los propios 
participantes. Respecto a las técnicas de investigación, se identifican cuestionarios semi-estructurados y autoadministrados 
para reconocer la importancia y usos de la escritura en las materias, las guías que ofrecen los docentes para la escritura 
de textos, las tipologías textuales que se trabajan, los logros que esperan los profesores con las actividades que proponen, 
los criterios de evaluación de los trabajos de escritura y la orientación que explicitan para realizar la tarea de escribir 
(Cárdenas, 2014; Colombo y Prior, 2016; Mallada, 2016).

Otras técnicas usadas son las entrevistas en profundidad y los estudios de caso (Rubio, 2011) cuyos tópicos en general 
fueron: el rol asignado a los textos escritos en el proceso de formación, los conocimientos de los profesores sobre la 
escritura y las creencias en torno a las prácticas de escritura de los estudiantes. 

Otro grupo de los artículos analiza elementos relacionados con los conocimientos procedimentales de los docentes para 
inferir sus concepciones. Por ejemplo, se evidencia la técnica de análisis de contenido de los textos usados por los docentes 
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en sus prácticas de enseñanza, rúbricas u otro tipo de orientaciones más informales, criterios de evaluación entregados a 
los estudiantes y textos asignados para leer o para escribir (Molina, 2012). Llama la atención uno de los estudios en el que 
también se analizaron textos reflexivos escritos por los profesores (Guerrero, 2016) pues su propósito fue recoger su 
punto de vista sobre la escritura en la universidad, su experiencia como escritores, sus percepciones acerca de la escritura 
de sus estudiantes y su desempeño como docentes. 

Disciplinas en las que se han investigado las concepciones

Respecto a esta categoría, se evidenció en los artículos una diversidad de disciplinas en las que se han investigado las 
concepciones de profesores universitarios sobre la escritura, como se aprecia en la Tabla 2.  

Tabla 2.
Disciplinas en las que se investigaron concepciones sobre escritura académica. 

Área disciplinar Total % Carrera Autores

Licenciaturas 14 25,5

Licenciatura en 
Bibliotecología Mallada, 2016

Licenciatura en Bioquímica Velásquez y Córdova, 2012ª

Licenciatura en Arte Velásquez y Córdova, 2012ª

Educación 
Bigi et al., 2018; Cárdenas, 2012; Castillo, 2012; Cuevas-
Solar y Arancibia, 2020; Natale, 2011; Ortiz, 2015; Rubio, 
2011

Pedagogía en Educación 
Primaria Errázuriz-Cruz, 2020

Licenciatura en Educación Bigi et al., 2018

Ingeniería 7 12,7

Informática Moon et al., 2018

Ingeniería Mecánica Flores, 2018

Ingeniería Bioquímica Flores, 2018

Ingeniería Castelló y Mateos, 2015; Cuevas-Solar y Arancibia, 2020; 
Molina, 2012

Ingeniería forestal Ortiz, 2015

Ciencias Naturales y 
Exactas 8 14,5

Biología Garcia Romano, 2016; Moon et al., 2018

Física Guerrero, 2016; Moon et al., 2018

Matemáticas Marinkovich y Córdova, 2014; Moon et al., 2018

Química Moon et al., 2018

Ciencias de la Tierra Moon et al., 2018

Humanidades 12 21,8

Humanidades y Ciencias 
Sociales Castelló y Mateos, 2015; Marín et al., 2015; Molina, 2012

Historia Marinkovich y Córdova, 2014

Arte Castelló et al., 2012; Castelló y Mateos, 2015; Li y Barnard, 
2011; Marín et al., 2015; Marinkovich y Córdova, 2014

Formación de profesores Rubio, 2011

Gestión cultural Colombo y Prior, 2016

Letras Seide y Natale, 2017

Salud 3 5,5
Ciencias de la salud Molina, 2012

Medicina Colombo y Prior, 2016; Guerrero, 2016

Diseño 3 5,5
Arquitectura Castelló y Mateos, 2015; Díaz, 2019

Diseño Díaz, 2019

8
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Área disciplinar Total % Carrera Autores

Psicología 1 1,8 Psicología Escorcia, 2015

Ciencias jurídicas 4 7,3 Derecho Capomagi, 2013; Castelló y Mateos, 2015; Colombo y 
Prior, 2016; Marín et al., 2015

Ciencias económicas 2 3,6 Economía Molina, 2012; Natale, 2011

Tecnologías 1 1,8 Tecnología en 
Electromedicina Trejo et al., 2017

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que, de las disciplinas identificadas, ninguna está en directa relación con el lenguaje, es decir que, de acuerdo 
con esta revisión, existen mayores intereses y experiencias de investigación en escritura desde perspectivas disciplinares, 
lo lo que coincide con el llamado que se hace desde las corrientes de la alfabetización académica (Carlino, 2013) y de 
escritura a través del currículo (Bazerman et al., 2016) para abordar de manera explícita la escritura en el marco de las 
disciplinas, entendiendo que en todas se privilegian formas particulares de discurso que requieren ser enseñadas a los 
estudiantes por parte de sus profesores de las áreas, que son quienes las dominan.  

Tendencias sobre las concepciones

La revisión de los artículos seleccionados permitió identificar dos tendencias principales en cuanto a las concepciones que 
los profesores universitarios tienen sobre la escritura académica y sobre los usos que le dan en función de estas. En la 
mayoría de los artículos (85%), se reporta que se concibe la escritura como una habilidad genérica e invariable y, en 5 de 
ellos (15%), la escritura es un proceso inseparable del aprendizaje de los contenidos disciplinares.  

Sobre la primera tendencia, es pertinente destacar que, para los profesores participantes de las investigaciones reportadas, 
la escritura es una habilidad genérica (Rubio, 2011) que se aprende en los primeros años de escolarización y en contextos 
familiares (Velásquez y Córdova, 2012a, 2012b) y no debe ser objeto de abordaje en la educación superior (Capomagi, 
2013; Colombo y Prior, 2016; Guerrero, 2016; Mallada, 2016). Desde esta perspectiva, es común identificar a la educación 
media, incluso a la educación básica, como la responsable de los “déficits” que presentan los estudiantes en la universidad 
para enfrentar la escritura académica. 

Otros aspectos que profundizan los estudios se relacionan con el abordaje de la escritura  en la universidad, ya que la 
responsabilidad se delega a los cursos del área de lenguaje, bajo la premisa de que se deben atender asuntos de orden 
gramatical (Capomagi, 2013; Errázuriz-Cruz, 2020; Escorcia, 2015; Velásquez y Córdova, 2012a). También se identificó que, 
para los profesores de áreas diferentes al lenguaje, enseñar y desarrollar la escritura implica “perder” tiempo de trabajo 
sobre los contenidos de las asignaturas (Cárdenas, 2014), dado que, generalmente, consideran que es una competencia 
poco relacionada con el aprendizaje de las asignaturas disciplinares (Carlino et al., 2013; Cartolari y Carlino, 2011; Moon 
et al., 2018; Trejo et al., 2017).

En este mismo contexto, un hallazgo significativo en este estudio es la consideración de la escritura como un producto 
(Cárdenas, 2014; Cardona-Puello, 2017; Escorcia, 2015; Guerrero, 2016; Martins, 2014) o una tarea centrada en el análisis 
exclusivo de los rasgos textuales asociados a la gramática o al manejo de la referenciación (Seide y Natale, 2017). Esto 
se relaciona con el desconocimiento de las características pragmáticas, tales como el cumplimiento de propósitos 
comunicativos, distinción y uso de géneros discursivos, ajuste del registro a diferentes interlocutores y de las etapas del 
proceso escritural (Flores, 2018). 

En definitiva, en los artículos analizados en esta primera tendencia, se reconoce una función instrumental-comunicativa de 
la escritura, según la cual  esta es una herramienta para expresar, registrar y reproducir ideas (Cardona-Puello, 2017; Garcia 
Romano et al., 2016; Guerrero, 2016; Marinkovich y Córdova, 2014; Natale, 2011; Rubio, 2011; Velásquez y Córdova, 2012a, 
2012b) es decir, los profesores la usan para evaluar, por ejemplo, los dominios conceptuales de los estudiantes. Autores 
como Moon et al. (2018) afirman que los docentes con concepciones y prácticas como las descritas tienen un perfil que 
denominan “utilitarista”, pues usan la escritura en sus clases  con fines evaluativos y no con intenciones relacionadas con 
el aprendizaje. Lo anterior significa que existe un desconocimiento de su función epistémica (Carlino et al., 2013; Marín et 
al., 2015) y de cómo puede hacer aportes significativos en el desarrollo y conceptualización de las disciplinas. 
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Otro de los asuntos llamativos en esta tendencia es que los profesores no reconocen que la escritura asume distintas 
formas dependiendo de las lógicas y la naturaleza de los objetos de estudio de las disciplinas (Marinkovich y Córdova, 
2014). Por ejemplo, en el documento de Velásquez y Córdova (2012a), los docentes de las áreas de las ciencias naturales 
consideran que se escribe de la misma forma en todos los campos disciplinares que hacen parte de estas, ya que todos 
deben atender a las especificidades del método científico, lo cual se refleja también en los escritos.

Ahora bien, en la segunda tendencia se identifica que se concibe la escritura como un proceso directamente vinculado 
con el aprendizaje en las distintas disciplinas y, por tanto, también es un objeto de enseñanza en las asignaturas específicas. 
Desde esta perspectiva, la escritura se concibe como una práctica sociocultural que facilita la participación en las diferentes 
comunidades discursivas, dado que los estudiantes se apropian de las formas de comunicación que circulan en sus disciplinas, 
lo cual los faculta para ejercer, posteriormente, en esferas del ámbito profesional (Carlino et al., 2013; Hermosillo y Verdín, 
2019; Marinkovich y Córdova, 2014; Moon et al., 2018; Seide y Natale, 2017). En consecuencia, desde esta tendencia es 
común hallar que se usa la escritura para mediar el aprendizaje de los contenidos de las materias disciplinares, lo que implica 
que los profesores planteen estrategias de orientación explícita enfocadas en el reconocimiento de las características de 
los textos, de cómo y por qué se organizan de una determinada forma, cómo los textos responden a necesidades de 
comunicación en sus disciplinas, de por qué y cómo hacer ajustes de los registros lingüísticos en función de diferentes 
interlocutores, entre otros asuntos que reflejan usos más relacionados con la función epistémica de la escritura (Mirás, 
2000; Serrano, 2014).  

El análisis general de los artículos incluidos en la revisión posibilitó comprender la relevancia de la indagación de las 
concepciones que tienen los profesores sobre la escritura académica, en el sentido en que tienen una fuerte relación con 
las decisiones que toman en el aula, en este caso, relacionadas con si orientan o no este proceso y con los distintos usos 
que asume en las prácticas de enseñanza. En la mayoría de los artículos, se identificó que los docentes suelen interesarse 
por los productos finales y no por los procesos de escritura, que brindarían grandes oportunidades de orientación de las 
lógicas de construcción de conocimiento propias de las disciplinas. Esto puede responder a que consideran que se puede 
desarrollar el pensamiento sin relación alguna con la escritura.  

Otro de los asuntos importantes de señalar sobre esta revisión es que sólo en tres de las experiencias analizadas, se 
indagaron las concepciones en el marco de la implementación de programas de desarrollo profesional docente de educación 
superior (Basgier & Simpson, 2020; Martins, 2014; Whitney & Friedrich, 2013). No obstante, en la mayoría de los estudios se 
reconoce la necesidad de implementar acciones para su incorporación, precisamente por el predominio de concepciones 
de la escritura como habilidad genérica que no requiere orientación en la universidad. 

Recomendaciones para estudios posteriores 

Es interesante identificar que la mayoría de los artículos revisados incluyen recomendaciones que pueden orientar 
investigaciones posteriores acerca de las concepciones de docentes universitarios sobre la lectura y la escritura, y que 
estas se relacionan fuertemente con procesos de formación docente. 

Al respecto, la tendencia general es realizar investigaciones acerca de la concientización de los profesores sobre su rol 
como agentes mediadores para la promoción de la escritura académica en función de la construcción de conocimiento en 
las disciplinas. En los artículos se propone el trabajo en grupos de discusión en los que se promueva la toma de conciencia 
de las concepciones de los docentes, con el fin de que se reestructuren hacia una práctica de la escritura académica, 
Guerrero (2016) y Carlino et al. (2013) coinciden en especificar metodologías desde las que el asunto de la formación se 
podría abordar con profesores que pertenezcan a áreas distintas a lenguaje: 

Urge la formación docente en alfabetización académica, y que, además, esta debe pensarse a partir de un trabajo basado 
en la colaboración, y sobre todo en la reflexión, lo que permitirá que haya una reestructuración en las teorías implícitas 
de los docentes sobre la escritura en el contexto universitario. Creemos que urge un trabajo de alfabetización académica 
que supere la mera capacitación o actualización teórica, y cree espacios para la reflexión, sensibilización y resignificación 
de los procesos de lectura y escritura académicas para los docentes no especialistas en lengua (Guerrero, 2016, p. 256).

De manera complementaria, Mallada (2016) sugiere que la formación de los docentes en estos asuntos debe incluir 
también el abordaje de las diferentes modalidades de enseñanza de la escritura inherentes a los discursos científicos de las 
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disciplinas, de tal manera que estos profesores puedan diseñar e implementar estrategias que ayuden a sus estudiantes a 
escribir de acuerdo con los requisitos que demanda el lenguaje académico propio de una cultura universitaria. 

5. Conclusiones

La revisión de bibliografía presentada en este artículo permitió identificar que la investigación de las concepciones de 
profesores universitarios sobre la escritura académica es fundamental para emprender o proponer cambios en el abordaje 
de este proceso en la educación superior. Si bien se identificó una diversidad en las definiciones y enfoques teóricos 
y epistemológicos sobre las concepciones, todos los artículos coinciden en resaltar que son elementos que guían las 
acciones docentes y, en ese sentido, resulta interesante reconocerlas e identificar en qué medida se relacionan con sus 
prácticas de enseñanza.  

En general, la exploración de las concepciones mostró que los docentes orientan sus prácticas pedagógicas desde posturas 
que reconocen poco lo que implica escribir textos en la universidad y, por tanto, no consideran necesario o importante 
orientar estrategias de producción de los textos en el marco de sus asignaturas, entre otros asuntos, porque les implicaría 
“sacrificar” el tiempo de las clases que usan para transmitir contenidos a los estudiantes. En este sentido, las investigaciones 
resaltan un gran desafío, relacionado con la búsqueda de formas de modificar la común separación entre lenguaje y 
aprendizaje de contenidos, lo cual requiere de procesos de formación de los docentes en asuntos particulares de la 
enseñanza de la lectura y la escritura en la educación superior. 

En términos generales, es posible identificar que la mayoría de los profesores de las disciplinas tiene una visión simplificada 
según la cual lo que los estudiantes aprendieron sobre la lectura y la escritura en niveles de formación previos al universitario 
es suficiente para entender y elaborar los conocimientos de cualquier área. 

Otra de las concepciones identificadas en los artículos que restringe el abordaje de la escritura por parte de los docentes 
de las disciplinas se relaciona con que estos se ven a sí mismos sólo como “profesores de contenido”, por lo que consideran 
que los asuntos relacionados con el lenguaje escrito son responsabilidad exclusiva de los docentes del área de lenguaje. Los 
profesores no se visualizan como agentes de apoyo para el desarrollo de competencias comunicativas de sus estudiantes 
y tampoco establecen una conexión entre escribir y aprender en sus asignaturas. 

A partir de la información obtenida en las diferentes investigaciones, en los artículos se concluye que los docentes suponen 
que la escritura en la universidad sólo sirve para transmitir conocimientos, no para construirlos, lo que, sin duda, influye 
en las disposiciones didácticas que se dan en el aula con respecto a los textos escritos y marca la necesidad de diseñar 
programas de formación docente que partan del reconocimiento de lo que los profesores conciben alrededor de la 
escritura. 
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El desarrollo del análisis se centra en identificar un conjunto de prácticas efectivas que contribuyan 
a mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales. Metodológicamente, el 
análisis se fundamenta en un ejercicio de análisis de contenido temático en un corpus evaluado a 
través de un indicador construido que permite medir el impacto estructural de artículos científicos 
en la base de datos de Web of Science. Como resultado, se identificaron tres categorías de análisis 
para las prácticas que incluyen múltiples dimensiones de análisis: Tecnología y procesos de producción 
sostenible; Impacto ambiental y calidad del café; y, Comportamiento del consumidor y valor agregado. 
A partir de estos hallazgos, se contribuye a responder cómo se pueden mejorar las prácticas de 
producción, comercialización y consumo de cafés especiales para lograr una mayor sostenibilidad en la 
cadena de suministro en el mercado internacional. 
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Otimização da sustentabilidade na cadeia de suprimentos 
de cafés especiais

O desenvolvimento da análise se concentra na identificação de um conjunto de práticas eficazes que 
contribuem para melhorar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos de cafés especiais. Metodologicamente, 
a análise baseia-se em um exercício de análise de conteúdo temático em um corpus avaliado por meio de 
um indicador construído para medir o impacto estrutural de artigos científicos na base de dados Web of 
Science. Como resultado, foram identificadas três categorias de análise para as práticas que incluem várias 
dimensões de análise: Tecnologia e processos de produção sustentáveis; Impacto ambiental e qualidade 
do café; e Comportamento do consumidor e valor agregado. Com base nessas descobertas, o estudo 
contribui para responder como as práticas de produção, marketing e consumo de cafés especiais podem 
ser aprimoradas para alcançar maior sustentabilidade na cadeia de suprimentos no mercado internacional. 

Pa l av r a s-c h av e
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café especial; práticas 
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qualidade
cl a s s i f i c aç ão Jel
D12,Q01,Q13,Q57

2

r e s u m o

The development of the analysis focuses on identifying a set of effective practices that contribute to 
improving sustainability in the special coffee supply chain. Methodologically, the analysis is based on a thematic 
content analysis exercise in a corpus evaluated through a constructed indicator that allows measuring the 
structural impact of scientific articles in the Web of Science database. As a result, three categories of analysis 
were identified for the practices, which include multiple dimensions of analysis: Technology and sustainable 
production processes; Environmental impact and coffee quality; and Consumer behavior and added value. 
From these findings, it contributes to answering how production, marketing, and consumption practices of 
special coffees can be improved to achieve greater sustainability in the international market supply chain.

Ke ywo r d s 
Sustainability; specialty 
coffee; sustainable practices; 
innovation; quality
Jel cl a s s i f i c at i o n

D12,Q01,Q13,Q57

a b s t r a c t 

Optimizing sustainability in the specialty coffee supply 
chain

1. Introducción

En un contexto global de creciente conciencia ambiental y social, la industria del café especial se enfrenta a el desafío de 
cómo lograr una mayor sostenibilidad en toda la cadena de suministro dado que la producción, comercialización y consumo 
de cafés especiales son actividades intrínsecamente interconectadas, cuyo impacto trasciende las fronteras geográficas y 
económicas. Al respecto, el análisis que se desarrolla a continuación busca responder  ¿Cómo se pueden mejorar las 
prácticas de producción, comercialización y consumo de cafés especiales para lograr una mayor sostenibilidad en la cadena 
de suministro? Para ello, el objetivo general es identificar un conjunto de prácticas efectivas que contribuyan a mejorar la 
sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales.  En este sentido, se presentarán hallazgos derivados de un 
enfoque multidisciplinario que aborda aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, con el fin de proporcionar 
una base sólida para la toma de decisiones estratégicas destinadas a transformar la producción del café especial en un 
modelo de referencia en sostenibilidad global.

Metodológicamente, el desarrollo del análisis se fundamenta en la configuración de un corpus científico que reúne la literatura 
científica en el campo de la sostenibilidad en cafés especiales que permite: la identificación de las mejores prácticas en la 
producción, comercialización y consumo de cafés especiales donde se incluyen métodos de cultivo sostenible, técnicas de 
procesamiento de café, estrategias de marketing efectivas y modelos de negocio que promuevan la sostenibilidad; facilitar 
la evaluación de impacto ambiental y social para la comprensión de acciones que pueden contribuir a la sostenibilidad, ya 
sea reduciendo la huella ambiental, mejorando las condiciones de trabajo de los agricultores o promoviendo la equidad en 
la cadena de suministro; y, precisar los desafíos y barreras que enfrentan las unidades productoras de café especial en su 
búsqueda de la sostenibilidad. Estos desafíos pueden incluir problemas relacionados con el cambio climático, la fluctuación 
de los precios del café y la certificación de sostenibilidad, entre otros.
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Para la identificación del corpus científico se diseñó un indicador de impacto a través de los indicadores de citas de la 
base de datos de Web of Science (WOS) que se enfocó en obtener una comprensión más completa del impacto de la 
producción científica, ajustar la importancia relativa de los artículos científicos y reducir el sesgo de la medición a través 
de la incorporación de varios indicadores. 

2. Fundamentación teórica 

La sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales se ha convertido en un tema de creciente interés en los 
últimos años debido a las preocupaciones ambientales, económicas y sociales. Para indagar sobre cómo se pueden mejorar 
las prácticas de producción, comercialización y consumo de cafés especiales para lograr una mayor sostenibilidad en la 
cadena de suministro, es necesario identificar las distintas perspectivas analíticas que permitan determinar un conjunto de 
prácticas efectivas que contribuyan a mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales.

Para ello, la revisión de la literatura destaca siete perspectivas de análisis. La primera, enfocada a la sostenibilidad en la 
industria del café, destaca la necesidad de esta industria ante la creciente conciencia sobre la necesidad de prácticas 
sostenibles. Al respecto, la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave en la producción, comercialización y consumo 
de cafés especiales. Este enfoque se alinea con la visión de modernizar la gestión agrícola y comercial, como se describe en 
el estudio de Kittichotsatsawat, Jangkrajarng y Tippayawong (2021), donde resaltan la aplicación de tecnologías modernas 
y prácticas amigables con el medio ambiente en la cadena de suministro de café.

Una segunda perspectiva se plantea en el impacto de crisis y perturbaciones, donde se resalta la manera en que la cadena 
de suministro de café se ha enfrentado a desafíos significativos, como lo sugiere Rhiney et al. (2021), quienes destacan 
cómo las crisis económicas y perturbaciones, como la pandemia de covid-19, pueden afectar negativamente la producción 
y el abastecimiento de café. Esto subraya la importancia de mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro como una 
estrategia para hacer frente a tales desafíos.

En contraste a los desafíos, la identificación de las prácticas empresariales sostenibles desempeña un papel esencial en la 
promoción de la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales. Lin, Lin y Wang (2021) examinan la relación 
entre la misión social, la calidad del servicio y la imagen de marca en una empresa social, lo que ilustra cómo las prácticas 
empresariales pueden contribuir a la sostenibilidad.

Otra perspectiva de amplia discusión teórica está en la selección de proveedores verdes en la cadena de suministro de café, 
debido a que es un aspecto crítico para mejorar la sostenibilidad. Nguyen, Lin y Dang (2021) se centran en la evaluación 
de proveedores verdes mediante un enfoque basado en múltiples criterios, lo que resalta la importancia de considerar 
prácticas sostenibles en la adquisición de insumos.

Tomando la perspectiva de los consumidores, el estudio de la demanda de productos sostenibles por parte de los 
consumidores ha ido en aumento. Jaeger y Giacalone (2021) exploran las percepciones de los consumidores sobre 
alternativas de bebidas, incluidas las opciones sostenibles, lo que indica una creciente conciencia y preferencia por productos 
sostenibles.

Finalmente, las perspectivas de desarrollo de ingredientes sostenibles y efectividad de los estándares de sostenibilidad han 
ganado relevancia en el campo. El desarrollo de ingredientes a base de plantas sostenibles es una tendencia importante 
en la industria alimentaria. En este sentido, Amagliani, Silva, Saffon y Dombrowski (2021) revisan las propiedades de los 
ingredientes a base de plantas utilizados en la producción de alimentos, lo que sugiere oportunidades para sustituir 
ingredientes menos sostenibles en la industria del café. En conjunto, esta fundamentación teórica establece una base 
sólida para abordar la pregunta de investigación y el objetivo general de identificar prácticas efectivas que contribuyan a 
mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales. Sin embargo, destaca la necesidad de ampliar la 
indagación teórica para responder cómo se pueden mejorar las prácticas de producción, comercialización y consumo de 
cafés especiales para lograr una mayor sostenibilidad en la cadena de suministro.

3. Metodología

Para el desarrollo del análisis propuesto, se establecieron cinco criterios metodológicos fundamentales, diseñados para 
identificar prácticas efectivas que impulsen la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales. Estos criterios 
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abarcan desde la formulación de una ecuación de búsqueda precisa para recuperar literatura relevante, hasta el desarrollo 
de un indicador combinado de impacto para evaluar la relevancia de los artículos. Además, se incluyeron el procesamiento 
y organización meticulosa de los metadatos, la creación de una taxonomía analítica para estructurar temas y subtemas, y 
el análisis detallado de los resultados para destacar prácticas que promuevan mejoras sostenibles. La Tabla 1 resume estos 
criterios, proporcionando una visión clara de los enfoques metodológicos empleados en el estudio.

Tabla 1. 
Criterios metodológicos centrales 

Criterio Descripción 

1. Construcción ecuación de 
búsqueda

La ecuación de búsqueda se diseñó para recuperar artículos relevantes en la base de datos WOS, 
utilizando términos clave relacionados con la sostenibilidad y el café especial. Se incluyeron filtros 
por tipo de documento y categorías temáticas específicas, así como un rango de años para 
asegurar la actualidad de los artículos. Este enfoque sistemático garantizó la recopilación de un 
corpus relevante para el análisis.

2. Formulación del “Indicador 
Combinado de Impacto”

El Indicador Combinado de Impacto se construyó para evaluar el impacto de los artículos 
recuperados, combinando dos indicadores de uso normalizados: “180 Day Usage Count” y “Since 
2013 Usage Count”. La fórmula ajusta los valores de estos indicadores mediante puntuaciones 
z y coeficientes ponderados para reflejar su importancia relativa, proporcionando una medida 
robusta del impacto y relevancia de cada artículo en el corpus.

3. Procesamiento de metadatos

En esta fase, se procesaron los metadatos de los artículos seleccionados para organizar y 
analizar la información. Se realizó la preparación de los datos, eliminando información irrelevante 
y estructurando los documentos de manera coherente. Posteriormente, se organizaron y 
categorizaron los metadatos para identificar patrones temáticos recurrentes y preparar el corpus 
para el análisis detallado.

4. Elaboración de taxonomía 
analítica

La creación de la taxonomía analítica involucró la interpretación y estructuración de los temas 
recurrentes identificados en los artículos. A partir del análisis de contenido, se desarrolló una 
estructura jerárquica que representara los temas y subtemas relacionados con las prácticas 
sostenibles en la producción de café especial. Este proceso facilitó una comprensión más 
profunda de los temas clave en el corpus.

5. Análisis de resultados

En esta fase final, se analizaron los resultados para identificar las prácticas más efectivas en 
la sostenibilidad de la cadena de suministro de cafés especiales. Se evaluaron las prácticas 
relacionadas con la producción, comercialización y consumo de café, destacando aquellas que 
demostraron tener un impacto positivo significativo. Este análisis proporcionó una visión integral 
de las mejores prácticas para mejorar la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia de los autores

Con el fin de desarrollar los criterios metodológicos descritos, se estructuró el análisis en tres fases interrelacionadas. 
Cada fase se diseñó para abordar aspectos específicos del estudio de manera integral. A continuación, se detallan las etapas 
de este proceso metodológico, ofreciendo una visión clara de cómo cada fase contribuye al objetivo general del análisis. 

Fase 1: Elaboración del corpus científico a través de la medición de impacto

El objetivo de la primera fase es recopilar datos y construir un corpus científico sólido que sirvió como base para el análisis 
de prácticas de sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales. Para ello se estableció: 

1. Construcción de una ecuación de búsqueda en la base de datos de WOS que permitiera recuperar los artículos científicos 
de mayor impacto según los indicadores de indexación. Para ello, se construyó la ecuación de búsqueda (1):
Ecuación 1: 

TI=(“sustainability” OR “practices”) AND TS=(“specialty coffee” OR “coffee quality” OR “coffee certification” 
OR “sustainable coffee” OR “coffee varietals” OR “coffee roasting” OR “coffee origin” OR “coffee farming” 
OR “coffee processing” OR “coffee flavor profiles” OR “coffee sustainability practices” OR “sustainability 
practices” OR “sustainable coffee production” OR “sustainable coffee farming” OR “eco-friendly coffee 
practices” OR “environmentally friendly coffee practices” OR “green coffee practices” OR “ethical coffee 
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practices” OR “responsible coffee practices”) AND KP=(“sustainability” OR “practices”) AND PY=2018-
2022 AND DOCUMENT TYPES: (article) AND WC=(“agriculture, dairy & animal science” OR “agricultural 
economics & policy OR “agricultural engineering” OR “agriculture, multidisciplinary” OR “biodiversity 
conservation” OR “business” OR  “business, finance” OR “development studies” OR “economics” OR “food 
science & technology” OR “humanities, multidisciplinary” OR “engineering, manufacturing” OR “engineering, 
multidisciplinary” OR “engineering, industrial” OR “management” OR “microbiology” OR “social sciences, 
interdisciplinary” OR “water resources”) 

A partir de esta ecuación se recuperaron 161 documentos a los cuales se les aplicó un indicador de impacto combinado, 
como se describe a continuación.

2. Construcción de Indicador Combinado de Impacto (ICI) para evaluar el impacto de los artículos recuperados. Para 
la especificidad del análisis y el objetivo propuesto, se construyó el Indicador combinado de impacto que se describe a 
continuación a partir de lo propuesto por:

ICI = α * Z1 + β * Z2
Donde:

α y β son coeficientes que puedes ajustar para reflejar la importancia relativa de cada indicador. Un valor mayor para α o 
β significa que ese indicador tiene un peso mayor en el ICI.
Z1 y Z2 son las puntuaciones z normalizadas para “180 Day Usage Count” y “Since 2013 Usage Count,” respectivamente:

• Z1 = (Valor de “180 Day Usage Count” - media de “180 Day Usage Count”) / desviación estándar de “180 Day Usage 
Count”

• Z2 = (Valor de “Since 2013 Usage Count” - media de “Since 2013 Usage Count”) / desviación estándar de “Since 2013 
Usage Count”

Este enfoque utiliza estadísticas avanzadas para normalizar y ponderar los indicadores antes de combinarlos. Los valores de 
Z permiten comparar la contribución de cada indicador en términos de desviaciones estándar de la media, lo que puede 
proporcionar una evaluación más rigurosa del impacto de un artículo en función de los indicadores de uso a corto y largo 
plazo. Finalmente, se ajustan los coeficientes α y β según las preferencias para la importancia relativa de cada indicador. 
Para el objetivo central, se asignaron coeficientes iguales de 0.5 con el finde ponderar en igual medida ambos indicadores. 
La medida del impacto de cada artículo mediante la combinación de varios indicadores ponderados y normalizados 
contribuye al análisis al facilitar la comprensión más completa del impacto, ajustar de importancia relativa, reducir los 
sesgos y ganar mayor robustez. 

Fase 2: Procesamiento de metadatos y creación de taxonomía analítica de prácticas

El desarrollo de la segunda fase se centra en el procesamiento de los metadatos de los artículos identificados a través del 
análisis de contenido temático. Este es un enfoque que se centra en la identificación y exploración de temas recurrentes y 
patrones significativos dentro de un conjunto de datos textuales. Esta técnica se utilizó para identificar temas subyacentes 
y comprender la estructura temática en un corpus. Para ello, el proceso se centró en:

1. Conformación del corpus: Para ello se procesó la muestra de 60 artículos identificados en la primera fase. 

2. Preparación de datos: Se realizó la preparación de los datos, eliminando información no relevante de los documentos y 
configurando un formato coherente y estructurado para su procesamiento. 

3. Lectura, organización y categorización de los metadatos: Se organizaron las etiquetas o categorías temáticas en función 
de la frecuencia y relevancia de los temas identificados en los documentos. 

4. Interpretación y generación de taxonomía: Se estructuró la taxonomía que permitió identificar los temas recurrentes 
y patrones en tus datos, interpretando los resultados y generando una estructura jerárquica que represente los temas y 
subtemas relacionados con las prácticas sostenibles en la producción de café especial. 
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Fase 3: Análisis de resultados

Finalmente, en la tercera fase se analizaron los resultados para identificar un conjunto de prácticas efectivas que contribuyan 
a mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales. Para ello, se identificaron las mejores prácticas 
que tienen un impacto positivo significativo en la sostenibilidad de la cadena de suministro. Estas prácticas se relacionan 
con la producción, comercialización o consumo de cafés especiales.

En general, esta metodología proporciona un enfoque estructurado para abordar la pregunta de investigación y alcanzar 
el objetivo general del estudio. Cada fase está diseñada para proporcionar una base sólida para el análisis y una síntesis de 
las prácticas identificadas.

4. Resultados

La aplicación del Indicador Combinado de Impacto para evaluar el impacto de los artículos recuperados permitió la 
configuración del corpus de artículos científicos de 60 documentos. Este corpus se constituyó como la base fundamental 
para el análisis de contenido para la construcción de la taxonomía (Figura 1). 

Figura 1. Configuración de corpus científico a partir del Indicador Combinado de Impacto. 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de los cálculos. 

A partir del desarrollo del análisis, se obtuvo una taxonomía que permitió estructurar tres categorías de análisis según: 
Tecnología y procesos de producción sostenible, con las dimensiones de sostenibilidad ambiental en la producción de 
café especial, sostenibilidad económica en la producción de café, sostenibilidad en la cadena de suministro y sostenibilidad 
social en la producción de café especial; Impacto ambiental y calidad del café, con las dimensiones de impacto ambiental del 
procesamiento, mejora de la calidad del café a través de microorganismos, microbiología y tratamiento de aguas residuales, 
sostenibilidad en la producción de café y tratamiento de aguas residuales en la industria cafetalera; y, Comportamiento del 
consumidor y valor agregado calidad del café y preferencia del consumidor, las dimensiones de certificación y etiquetas de 
sostenibilidad, impacto ambiental del procesamiento y procesamiento y valor agregado (Figura 2). 

Para definir cada una de estas, a continuación, se define cada categoría de análisis y sus dimensiones:

1. Tecnología y procesos de producción sostenible

La categoría de análisis “Tecnología y procesos de producción sostenible” resalta la importancia de abordar la sostenibilidad 
desde múltiples perspectivas para lograr un impacto positivo en el sector del café y en el medio ambiente en general. 
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En ella se abordan cuatro grandes dimensiones: la primera, la sostenibilidad ambiental, se enfoca al análisis de procesos 
y tecnologías que tienen un impacto positivo en la reducción de residuos, la eficiencia en el uso de recursos naturales y 
la mitigación de emisiones; la segunda, la sostenibilidad social, orientada a explorar prácticas y tecnologías que benefician 
a las comunidades locales, agricultores y trabajadores en la cadena de suministro del café; la tercera, la sostenibilidad 
económica, dedicada a analizar aspectos relacionados con la rentabilidad y la viabilidad económica de las tecnologías y 
prácticas implementadas en la producción de café; y la cuarta, la sostenibilidad en la cadena de suministro, en la que se 
discute cómo las tecnologías y prácticas impactan en toda la cadena de suministro del café, desde la producción en la finca 
hasta el consumidor final. 

Figura 2. Artículos según la taxonomía analítica construida
Fuente: Elaboración de los autores a partir de los cálculos. 

a. Sostenibilidad ambiental en la producción de café especial

En el ámbito de la producción de café, la evidencia destaca el avance significativo hacia la sostenibilidad ambiental mediante 
prácticas y tecnologías innovadoras. Esta dimensión, se centra en abordar la dimensión de la sostenibilidad ambiental con 
un enfoque en la conservación de recursos naturales, la eficiencia energética y la minimización de residuos. 
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Zhai et al. (2022) destacan la implementación del método “ultrasound-assisted cold brewing” para la preparación de café, 
lo que reduce notablemente el tiempo de extracción y, por ende, el consumo de energía en comparación con los métodos 
tradicionales. De tal forma que, este avance tiene un impacto positivo en la eficiencia energética y en la reducción del 
consumo de recursos, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental. Chen et al. (2019) abordan la utilización de residuos 
de café, como los pozos de café, para la preparación de carbón activado destinado a la adsorción de CO2 en condiciones de 
gases de combustión. Para los autores, esta estrategia demuestra como los subproductos de la producción de café pueden 
ser reutilizados de manera sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un componente clave de 
la sostenibilidad ambiental.

Por otra parte, autores como Costa et al. (2018) se enfocan en estudiar la composición química de los residuos de la 
producción de café, específicamente el “coffee silverskin”, y cómo estos residuos pueden aprovecharse de manera sostenible 
para obtener compuestos beneficiosos, como fibra dietética y antioxidantes. De esta manera, los autores determinan que 
la reutilización de subproductos contribuye significativamente a la reducción de residuos y al uso eficiente de los recursos, 
promoviendo así la sostenibilidad ambiental.

Bolka y Emire (2020) destacan la aplicación de tecnologías, como drones y análisis de imágenes, para monitorear las 
plantaciones de café y su variabilidad. Los autores afirman que esta monitorización precisa de las plantaciones mejora 
la gestión de los recursos y reduce el impacto ambiental al optimizar los procesos agrícolas, lo que en última instancia 
contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lachenmeier et al. (2018) analizan la presencia de contaminantes, incluyendo la acrilamida, en el café, y revelan una relación 
inversa entre el grado de tostado y la acrilamida. Esto subraya la importancia de controlar el proceso de tostado para 
reducir este contaminante. Además, los autores mencionan que otros contaminantes como el alcohol furfurílico y el furano 
son más prominentes en tostados más oscuros, enfatizando la necesidad de abordar todos estos contaminantes para lograr 
la sostenibilidad ambiental.

En cuanto a la investigación realizada por Spreng et al. (2021) sobre los productos de reacción no volátiles formados a 
partir de aminoácidos libres durante el tostado temprano del café, los autores identificaron once estructuras de pirazinas, 
algunas de las cuales no se habían identificado previamente en otros alimentos. Los autores destacan que la sacarosa es 
un precursor importante de estas pirazinas, lo que sugiere la importancia de gestionar los ingredientes en el proceso de 
tostado para reducir el impacto ambiental.

En un estudio que valida una técnica biomimética de producción de café, Poisson, Pittet, Schaerer, Mestdagh y Davidek 
(2020) destacan la manera en que esta técnica puede ayudar a comprender la formación de compuestos aromáticos 
durante el tostado. Los resultados indican que esta técnica puede ayudar a mejorar la eficiencia en la producción de café, 
lo que podría reducir el consumo de energía y recursos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

Pantaleo, Fordham, Oyewunmi, De Palma y Markides (2018) comparan la recuperación intermitente de calor residual 
mediante almacenamiento de energía térmica y ciclos de rankine orgánicos con la generación combinada de calor y energía 
en una planta de tostado de café. Los resultados resaltan la importancia de la eficiencia energética en la producción de café 
y cómo las decisiones de gestión de calor pueden afectar la sostenibilidad ambiental.

Leme, da Silva, Barbosa, Borem y Pereira (2019) por su parte, proponen un modelo de visión computacional para evaluar el 
grado de tostado del café basado en la coloración de los granos. Para los autores, el uso de esta tecnología podría ayudar 
a controlar y optimizar el proceso de tostado, lo que lograría reducir el desperdicio de café y el consumo de energía, 
contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

Finalmente, Caudill, Osborne, Sandeep, Simunovic y Harris (2022) comparan diferentes métodos de preparación de café, 
incluyendo el café de extracción en frío. En su estudio demuestran que un breve tratamiento térmico antes de la infusión 
en frío acelera el proceso de producción de café en frío, lo que puede tener implicaciones en la eficiencia energética de la 
producción a gran escala y en la reducción del consumo de recursos.

En general, los hallazgos destacan un panorama en constante evolución y progreso hacia prácticas más amigables con 
el medio ambiente en esta industria. Estas investigaciones han arrojado luz sobre diversas facetas que contribuyen a 
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la sostenibilidad ambiental como la eficiencia energética, la minimización de residuos, el control de contaminantes o la 
investigación biomimética. 

b. Sostenibilidad social en la producción de café especial

La dimensión de “Sostenibilidad social en la producción de café especial” se centra en evaluar el impacto de la producción 
de café en las comunidades locales y en la sociedad en general. Este análisis abarca aspectos críticos, como la mejora de las 
condiciones laborales, el respaldo a las comunidades locales y la implementación de prácticas agrícolas que redunden en 
beneficio para las personas involucradas. 

Le, Cowal, Jovanovic y Le (2021) destacan la implementación de la agricultura regenerativa y la transformación de fincas 
de café convencionales en fincas de sombra orgánicas como una vía para potenciar las comunidades locales mediante la 
mejora de la calidad del suelo y el fortalecimiento de la economía regional. Además, estos autores subrayan la necesidad 
de abordar obstáculos, como la amenaza de la roya, en el proceso de transición hacia prácticas más sostenibles, lo que 
atestigua un compromiso genuino con la sostenibilidad social.

Desde otra perspectiva, Brenes-Peralt, De Menna y Vittuari (2022) analizan con profundidad cómo los factores sociales y 
económicos influyen en las decisiones de los agricultores en lo que respecta a la adopción de prácticas más sostenibles 
en la producción de café. En este sentido, se pone de manifiesto la importancia de demostrar los beneficios económicos 
y ambientales para estimular la transición hacia la agricultura regenerativa, lo que, en última instancia, contribuye a la 
sostenibilidad social al mejorar las condiciones de vida de los agricultores.

En general, la sostenibilidad social en la producción de café se destaca por su enfoque en el impacto directo que esta 
industria tiene en las comunidades locales y en la sociedad en su conjunto, mostrando un compromiso significativo con la 
mejora de las condiciones de vida de los agricultores y el fortalecimiento de las economías regionales.

c. Sostenibilidad económica en la producción de café

La dimensión de “Sostenibilidad económica en la producción de café” abarca un espectro de aspectos fundamentales para 
la viabilidad financiera de esta industria. A través de los enfoques analizados, se pone de manifiesto el compromiso por 
mejorar la competitividad de las empresas, optimizar la calidad del café y, en última instancia, promover la sostenibilidad 
económica en este sector clave.

Pascucci (2018) resalta la evaluación de la competitividad de las empresas tostadoras de café italianas en el mercado 
internacional, y subraya los desafíos que enfrentan en un entorno globalizado. Para el autor, este enfoque en la competitividad 
refleja la necesidad constante de innovación y adaptación para garantizar la sostenibilidad económica de estas empresas.
Por otro lado, Maksimowski, Pachura, Oziemblowski, Nawirska-Olszanska y Szumny (2022) destacan cómo las técnicas 
de extracción en frío pueden influir en la calidad del café y, en consecuencia, en su valor económico. Este enfoque en la 
tecnología y la calidad demuestra el potencial de mejorar la rentabilidad tanto para los productores como para la industria 
en general.

Finalmente, Souza et al. (2021) resaltan el uso de tecnologías avanzadas, como drones y análisis de imágenes, para la 
supervisión de las plantaciones de café. Según los autores, esta tecnología puede optimizar la gestión de la cadena de 
suministro y tener un impacto económico positivo en la producción de café al mejorar la eficiencia en el uso de recursos.
En conjunto, en el análisis se destaca un compromiso continuo por parte de la industria del café para abordar los desafíos 
económicos y mejorar la sostenibilidad financiera. Para ello, la implementación de estrategias innovadoras y tecnológicas 
es esencial para garantizar que esta industria pueda mantener su competitividad en el mercado global y, al mismo tiempo, 
promover un enfoque más sostenible en su práctica y producción.

d. Sostenibilidad en la cadena de suministro

La dimensión de “Sostenibilidad en la cadena de suministro” aborda la gestión eficiente y meticulosa de la cadena de 
valor del café, desde su cultivo hasta el disfrute del consumidor final. Esta perspectiva contempla múltiples facetas que 
impactan de manera crucial en la consecución de una cadena de suministro sostenible, incluyendo, pero no limitándose a, 
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la optimización de la calidad del café, la supervisión rigurosa de las plantaciones, la influencia de procesos de fermentación 
específicos y la toma de decisiones respaldada por datos verificables. 

Para Wang et al. (2019) la fermentación controlada por microorganismos y su influencia en la calidad del café se convierten 
en el foco central del análisis. Esto se aborda de manera concienzuda cómo la implementación de prácticas de fermentación 
específicas ejerce un impacto directo y medible en la calidad del producto a lo largo de todo el trayecto de la cadena de 
suministro, desde el cultivo hasta la taza del consumidor. Según los autores, este análisis resalta de manera contundente la 
preponderante relevancia de la sostenibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro del café.

Mahingsapun et al. (2022) profundizan en la evaluación del impacto de la fermentación controlada en la calidad del café. 
Asimismo, sugieren que determinadas cepas microbianas específicas poseen el potencial para enriquecer y mejorar 
notablemente la calidad del producto. Este hallazgo se proyecta a la esfera de la cadena de suministro al proporcionar 
insights críticos sobre cómo perfeccionar la calidad del café durante la fase de producción. Este aporte consolida la 
perspectiva de sostenibilidad en el seno de la cadena de suministro.

Macheiner, Schmidt, Karpf y Mayer (2021) resaltan el empleo estratégico de tecnología de drones y análisis de imágenes 
como instrumentos vanguardistas para el monitoreo de las plantaciones de café. Esta innovación tecnológica brinda un 
recurso inestimable para la gestión de la cadena de suministro, al permitir la obtención de información en tiempo real 
sobre el estado de los cultivos y la detección temprana de cualquier irregularidad. Según los autores, la aplicación de tales 
tecnologías representa un avance significativo que contribuye de manera inequívoca a la promoción de la sostenibilidad en 
la cadena de suministro de café.

En general, los aspectos analizados subrayan la importancia crítica de la sostenibilidad en la cadena de suministro de café. 
Desde la influencia de la fermentación controlada por microorganismos en la calidad del café hasta el papel de las cepas 
microbianas en la mejora de la calidad y la implementación de tecnologías avanzadas como drones y análisis de imágenes 
para el monitoreo de las plantaciones, se enfatizan la necesidad de abordar de manera rigurosa y técnica los desafíos y 
oportunidades que rodean la sostenibilidad en esta cadena de valor. En conjunto, estos hallazgos respaldan la premisa de 
que la sostenibilidad es una necesidad imperativa en la cadena de suministro de café. La adopción de enfoques basados en 
la evidencia, la tecnología avanzada y la mejora constante de la calidad son elementos fundamentales para garantizar un 
suministro de café que sea tanto económicamente viable como ambientalmente responsable. 

2. Impacto ambiental y calidad del café

La categoría de análisis “Impacto ambiental y calidad del café” aborda aspectos clave relacionados con las dimensiones de 
impacto ambiental y la calidad del café, incluyendo el tratamiento de aguas residuales, la sostenibilidad en la producción, la 
microbiología involucrada en la fermentación del café y la influencia de los microorganismos en el sabor del café.

a. Microbiología y tratamiento de aguas residuales

La dimensión de análisis “Microbiología y tratamiento de aguas residuales” se centra en la investigación de la influencia de 
la comunidad microbiana y el tratamiento de aguas residuales en el contexto de la industria del café. Esta dimensión implica 
el estudio de la microbiología presente en los sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizados en la producción 
y procesamiento del café, así como su impacto en la eficiencia del tratamiento y la calidad del agua tratada. Además, se 
investigan las dinámicas microbianas en procesos como la digestión anaeróbica y se analiza cómo ciertos microorganismos 
pueden contribuir a la degradación de compuestos específicos, como la cafeína, en aguas residuales de café.

Lei et al. (2019) investigan la eficiencia de un sistema de co-digestión anaeróbica que trata aguas residuales del procesamiento 
de café enlatado y lodos activados mediante un biorreactor de membrana anaeróbico. En este sentido, los autores analizan 
la composición microbiana e identifican las bacterias dominantes involucradas en los procesos de hidrólisis y fermentación, 
así como la degradación de cafeína en el sistema.

Por otro lado, Botello et al. (2018) evalúan el efecto de la carga orgánica en el rendimiento y la composición microbiana 
de un sistema de dos etapas de UASB que trata aguas residuales del procesamiento de café. En el estudio, se identifican los 
microorganismos predominantes y se monitorea la producción de metano, lo que tiene implicaciones importantes para el 
tratamiento de aguas residuales en la industria cafetalera.
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Autores como Berego, Sota, Ulsido y Beyene (2022) desarrollan un estudio experimental para evaluar la efectividad de 
sistemas de humedales naturales y construidos en el tratamiento de aguas residuales de café. En el estudio se analizan los 
parámetros fisicoquímicos y la eliminación de contaminantes, y se compara el rendimiento de ambos tipos de humedales 
en la purificación de aguas residuales de café.

Por último, Gloess, Yeretzian, Knochenmuss y Groessl (2018) realizan un análisis en línea de la tostión de café e investigan 
la formación de compuestos orgánicos volátiles durante este proceso. Aunque no se abordan directamente las aguas 
residuales, los resultados ofrecen información sobre la liberación de compuestos durante la producción de café que puede 
estar relacionada con la generación de aguas residuales en la industria.

En conjunto, estos estudios proporcionan una visión completa de cómo se aborda la microbiología y el tratamiento de 
aguas residuales en la industria cafetalera, destacando la importancia de comprender la comunidad microbiana y su papel 
en los procesos de tratamiento y calidad del agua en la producción de café especial.

b. Sostenibilidad en la producción de café especial

La dimensión de análisis “Sostenibilidad en la producción de café” se enfoca en la evaluación de prácticas, programas y 
políticas relacionadas con la producción de café especial que tienen como objetivo principal promover la sostenibilidad 
en términos económicos, sociales y ambientales. Esta dimensión implica la consideración de factores como la adopción de 
prácticas agrícolas sostenibles, la certificación de café con etiquetas de sostenibilidad, el impacto de la gestión y políticas 
agrícolas en la equidad social, y la eficiencia en el uso del agua en la producción de café.

Jezeer,  Verweij, Boot, Junginger y Santos (2019) investigan cómo los activos de subsistencia de los agricultores, la percepción 
de riesgo y los impactos inesperados influyen en la elección de prácticas agrícolas no convencionales por parte de pequeños 
agricultores de café en San Martín, Perú. En ese marco, los autores analizan cómo estos factores afectan la sostenibilidad 
de la producción de café y cómo pueden surgir decisiones contradictorias debido a la influencia de diferentes tipos de 
activos de subsistencia.

Rich et al. (2018) examinan el papel de los programas de certificación en la promoción de la conservación y protección 
ambiental en las fincas de café en la región de Coorg, India. En este análisis, se evalúa la percepción de los productores de 
café sobre la certificación y su relación con la conservación ambiental, destacando la importancia de la sostenibilidad en 
la producción de café.

Maguire-Rajpaul, Rajpaul, McDermott y Pinto (2020) abordan la relación entre el cumplimiento de criterios de desempeño 
social y criterios de gestión en programas de certificación y su impacto en la equidad social a nivel de fincas y paisajes, 
destacando la importancia de los requisitos de gestión en la mejora del desempeño social de pequeños agricultores y el 
papel de la certificación en la promoción de la equidad.

Thong, Viet y Wilson (2022) analizan el efecto de la certificación de sostenibilidad en la eficiencia en el uso del agua en 
la producción de café, considerando diferentes tecnologías de riego utilizadas por los agricultores y examina cómo la 
certificación influye en la eficiencia del agua y se destacan las tecnologías de riego avanzadas como un medio para mejorar 
la sostenibilidad en el uso del agua.

Kwon et al. (2022) presentan un enfoque inusual en la sostenibilidad de la producción de café al explorar cómo los 
componentes solubles en agua de los granos de café verde y los residuos de café tostado afectan el crecimiento de 
lechugas en sistemas hidropónicos. En sus hallazgos, los autores plantean que los componentes solubles en agua de los 
granos de café verde inhiben el crecimiento de lechugas, mientras que los residuos de café tostado facilitan su crecimiento. 
Este hallazgo resalta la complejidad de los efectos de los subproductos del café en el entorno y sugiere la posibilidad 
de reciclaje y reutilización de los residuos de café tostado como estimulantes del crecimiento de cultivos. Este enfoque 
innovador muestra cómo la sostenibilidad en la producción de café puede ir más allá de la agricultura misma y tener 
implicaciones en la gestión de residuos y la economía circular.

Finalmente, Douangphachanh, Idrus, Phommavong y Jaquet (2021) exploran el impacto de la liberalización económica y la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones en la producción de café en la meseta de Bolaven en Laos. Se analiza 
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cómo el cambio en la producción de café afecta la participación y el poder de decisión de las mujeres, lo que resalta la 
importancia de considerar la equidad de género en la sostenibilidad de la producción de café.

En general, esta dimensión de análisis se centra en la promoción de prácticas y políticas que garanticen la sostenibilidad en 
la producción de café desde múltiples perspectivas, incluyendo la económica, social y ambiental, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los productores y la preservación del entorno.

c. Tratamiento de aguas residuales en la industria cafetalera

La dimensión de análisis “Tratamiento de aguas residuales en la industria cafetalera” se enfoca en la evaluación de cómo la 
industria del café maneja y trata sus aguas residuales, así como en comprender los impactos ambientales y las implicaciones 
para la sostenibilidad.
 
Dadi et al. (2018) revelan que los efluentes de las plantas tradicionales de procesamiento húmedo de café especial en 
Etiopía tienen un impacto significativo en la calidad del agua en los ríos y arroyos cercanos. Los parámetros de calidad del 
agua, como el contenido orgánico y la acidez, se ven gravemente afectados por estos efluentes. Esto plantea preocupaciones 
sobre los riesgos de eutrofización y la salud de los ecosistemas acuáticos en la región, lo que subraya la necesidad de un 
tratamiento adecuado de los residuos de café.

Por otro lado, Magalhães et al. (2021) se centran en la fermentación en el procesamiento del café y cómo el uso de 
biorreactores y cultivos iniciadores podría influir en la calidad del café y, por ende, en su valor económico. Los autores 
plantean la posibilidad de que las prácticas de tratamiento puedan tener un impacto directo en la sostenibilidad económica 
y la calidad del café.

Mutarutwa et al. (2020) exploran la relación entre la concentración de ciertas sustancias en el café verde y la aparición 
de un defecto de sabor en el café. Esto sugiere que el tratamiento y la calidad de los granos de café pueden influir en la 
percepción de calidad y, por lo tanto, en la sostenibilidad económica de la industria.

Finalmente, Orfanou, Dermesonlouoglou y Taoukis (2019) se centran en el envejecimiento del café durante el almacenamiento 
en el hogar y cómo factores como la temperatura y la actividad del agua afectan su calidad, siendo relevante tanto para 
la calidad del producto como para la reducción del desperdicio de alimentos.En general, los hallazgos abordan cuestiones 
relacionadas con el tratamiento de efluentes de procesamiento, la influencia de la fermentación y otros procesos en la  
calidad del café, y la gestión de la calidad durante el almacenamiento en el hogar. Estos aspectos son fundamentales para 
garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de la industria cafetalera.

d. Mejora de la calidad del café a través de microorganismos

La dimensión de análisis “Mejora de la calidad del café a través de microorganismos” se enfoca en la influencia de 
microorganismos en la calidad del café. Este enfoque implica la identificación y evaluación de microorganismos que pueden 
tener un impacto positivo en el sabor y aroma del café. A través de técnicas de aislamiento, identificación y evaluación 
de microorganismos presentes en el proceso de fermentación del café, se busca determinar su capacidad para mejorar la 
calidad del café. Los resultados pueden incluir la identificación de microorganismos que producen enzimas relevantes para 
la degradación de compuestos en el café, así como su influencia en las características sensoriales del café.

Krajangsang et al. (2022) identifican y evalúan microorganismos aislados del proceso de fermentación del café con el 
objetivo de mejorar la calidad del café mediante la degradación de pectina y su impacto en el sabor y aroma del café. 
Por otro lado, Batista da Mota, Dias y Schwan (2022), investigan la fermentación del café bajo condiciones anaeróbicas y 
cómo esto puede influir en las características sensoriales del café. Aunque no mencionan directamente la influencia de 
microorganismos, el proceso de fermentación del café involucra microorganismos que pueden afectar la calidad final del 
producto.

Traore, Wilson y Fields (2018) exploran cómo los atributos de calidad, tanto materiales como simbólicos, impactan en 
las puntuaciones y precios de café de especialidad en el contexto del programa cup of excellence, aspecto relevante para 
comprender cómo se valora la calidad del café en términos de sabor y aroma.
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Finalmente, Maciel, Teixeira, Della Lucia y Saraiva (2022), investigan la influencia de aditivos como maltodextrina y aislado 
de proteína de suero en las propiedades del café, como la formación de espuma y la calidad sensorial, contribuyendo con 
la búsqueda de mejorar la calidad del café a través de la manipulación de sus propiedades físicas y sensoriales.

En conjunto, los hallazgos ofrecen una visión integral de cómo se aborda la mejora de la calidad del café desde diferentes 
perspectivas. Los estudios que analizan la influencia de microorganismos en la degradación de compuestos y la creación 
de perfiles sensoriales únicos están en aumento. Esto proporciona a los productores y tostadores de café nuevas 
herramientas para mejorar la calidad y diferenciar sus productos en un mercado altamente competitivo. La comprensión 
de la microbiología del café está desempeñando un papel crucial en la evolución de la industria hacia la producción de cafés 
de alta calidad y sabores distintivos.

3. Comportamiento del consumidor y valor agregado

La categoría de análisis de “Comportamiento del consumidor y valor agregado” se centra en cómo los aspectos de calidad, 
certificación, procesamiento y preferencias del consumidor pueden influir en la sostenibilidad de la industria de café 
especial. Estos factores son esenciales para comprender cómo la industria puede avanzar hacia prácticas más sostenibles y 
cómo los consumidores pueden desempeñar un papel en este proceso.

a. Calidad del café y preferencia del consumidor

La dimensión de análisis “Calidad del café y preferencia del consumidor” es esencial en la producción de café especial. Esta 
dimensión se enfoca en comprender los factores que influyen en la calidad del café y cómo estas cualidades son percibidas 
y preferidas por los consumidores. Los estudios identificados en este campo abordan la calidad del café desde diferentes 
perspectivas, incluyendo la composición química, la evaluación sensorial, la influencia de la maduración de los granos y la 
relación entre calidad percibida y preferencia del consumidor.

Sittipod, Schwartz, Paravisini y Peterson (2019) destacan la importancia de la composición química en la calidad del café, 
identificando compuestos químicos que tienen un impacto positivo en la puntuación de la taza según la Specialty Coffee 
Association, a través del análisis de espectrometría de masas y pruebas sensoriales para identificar y aislar compuestos que 
mejoran la calidad del café.

Por otra parte, Bemfeito et al. (2021) subrayan la relación entre la calidad percibida por los consumidores y la información 
proporcionada sobre el café, incluyendo detalles sobre el tipo de tostado y el precio, demostrando que la calidad percibida 
de los cafés especiales puede influir en la preferencia de los consumidores y en su disposición a pagar más. Pereira et al. 
(2022) investigan la influencia de la maduración de los granos de café y la aplicación de un hongo en la calidad del café. 
Aunque los resultados no muestran diferencias significativas en la calidad debido a la aplicación del hongo, destaca la 
importancia de las condiciones ambientales en la calidad del café.

En contraste, Agnoletti et al. (2022) proponen utilizar métodos instrumentales junto con evaluaciones sensoriales para 
predecir la calidad del café. Este enfoque busca objetivizar la evaluación sensorial y destaca compuestos volátiles como 
predictores de la calidad. Lee, Jung y Moon (2022) abordan la relación entre la calidad del café y la preferencia y lealtad 
de la marca, centrándose en Starbucks, examinando cómo atributos como el sabor y el precio influyen en la lealtad de los 
consumidores.

Wuepper, Clemm y Wree (2019) se centran en la influencia de las etiquetas de sostenibilidad en la elección de los 
consumidores de café. Para ello, utilizan un experimento de elección en línea para evaluar el efecto de las etiquetas de 
ahorro de agua en la preferencia de los consumidores. Sus resultados sugieren un aumento en la probabilidad de elección 
y la disposición a pagar por el café etiquetado como “ahorro de agua”, lo que muestra cómo las etiquetas de sostenibilidad 
pueden influir en la preferencia del consumidor.

Marcus, Sisli-Ciamarra y McGinnis (2023) abordan la calidad sensorial y su impacto en las subastas de café especial, 
argumentando que las puntuaciones de calidad sensorial pueden generar resultados inequitativos en las subastas y propone 
intervenciones para estandarizar los protocolos de calificación de calidad. Esto es relevante para entender cómo la calidad 
percibida puede influir en los precios y la preferencia del consumidor en el mercado de café especial.
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Hu, Liu, Jiang, Zhang y Zhang (2021) se enfocan en el nivel de acrilamida en granos de café robusta durante el proceso de 
tostado, mostrando cómo la temperatura de tostado afecta la formación de acrilamida, un compuesto químico relacionado 
con el sabor del café. Esto ilustra la importancia de la tostión en la calidad percibida y la preferencia del consumidor en 
términos de sabor.

Por su parte, Liu, Chen y Chen (2019) exploran la importancia que los consumidores otorgan a las certificaciones de 
sostenibilidad en la elección de granos de café, destacando la relevancia de la trazabilidad, la certificación orgánica y otros 
atributos de certificación en la preferencia del consumidor y su disposición a pagar más por productos certificados, lo que 
demuestra cómo las etiquetas de sostenibilidad pueden influir en la elección y preferencia del consumidor.

Finalmente, Cabrera, Caldarelli y da Camara (2020) realizan un análisis bibliométrico de la producción científica sobre 
café certificado. Aunque no aborda directamente la preferencia del consumidor y resaltan la creciente atención a la 
sostenibilidad en la investigación sobre café, lo que indica la importancia de estos temas en la percepción del consumidor 
y la calidad del café.

En conjunto, estos hallazgos proporcionan una visión completa de cómo la calidad del café y la preferencia del consumidor 
están influenciadas por factores químicos, sensoriales, ambientales y de etiquetado de sostenibilidad. Comprender estos 
aspectos es fundamental para la producción sostenible y la comercialización exitosa de café especial toda vez que la 
calidad del café es un tema multidimensional que abarca la composición química, la evaluación sensorial, la maduración de 
los granos y la percepción del consumidor. El comprender cómo estos aspectos se relacionan y afectan la preferencia del 
consumidor es esencial para la producción sostenible de café especial y la estrategia de marketing en la industria.

b. Certificación y etiquetas de sostenibilidad

La dimensión de análisis “Certificación y etiquetas de sostenibilidad” se centra en la importancia de las certificaciones y 
etiquetas relacionadas con la sostenibilidad en la industria del café. Estas certificaciones y etiquetas sirven como herramientas 
esenciales para que los consumidores evalúen la seguridad alimentaria, las preocupaciones de salud y la amigabilidad 
ambiental de los productos. Además, esta dimensión se enfoca en la percepción y preferencia del consumidor en relación 
con estas certificaciones, así como en su disposición a pagar por productos certificados que permiten comprender cómo 
las certificaciones y etiquetas de sostenibilidad influyen en la elección y preferencia del consumidor en el mercado del café.
Liu, Chen y Chen (2019) destacan la relevancia de las etiquetas de certificación de sostenibilidad en la evaluación de la 
seguridad alimentaria, la salud y la amigabilidad ambiental de los productos, enfocando la atención que los consumidores 
prestan a la información de sostenibilidad al elegir atributos de certificación de café. Los hallazgos revelan las preferencias 
de los consumidores en términos de atributos de certificación, con la trazabilidad, lo orgánico, la calificación, la amigabilidad 
ambiental y el comercio justo ocupando posiciones prioritarias en su disposición a pagar.

Cabrera, Caldarelli y da Camara (2020) desarrollan un análisis bibliométrico que mapea la producción científica relacionada 
con el café certificado y su temática de sostenibilidad. En este estudio los autores proporcionan una visión general de 
cómo la investigación en este campo ha aumentado, pero también resalta la falta de redes de colaboración significativas y 
la concentración de la investigación en un número limitado de revistas, destacando que los estudios sobre sostenibilidad y 
medio ambiente desempeñan un papel destacado en la literatura científica, lo que subraya la importancia de la sostenibilidad 
en la industria del café.

En general, la dimensión se centra en el papel fundamental de las certificaciones y etiquetas de sostenibilidad en la 
evaluación y preferencia del consumidor en la industria del café, así como en la creciente atención académica a esta 
temática. Estos elementos son cruciales para comprender cómo los consumidores perciben y eligen productos de café 
certificados y cómo la sostenibilidad influye en su toma de decisiones.

c. Impacto ambiental del procesamiento

La dimensión de análisis “Impacto ambiental del procesamiento” se enfoca en la evaluación de cómo el procesamiento 
del café afecta al entorno ambiental, específicamente en términos de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles, así como la calidad del agua en las áreas circundantes. 
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Moreira et al. (2019), presentan un enfoque dinámico novedoso para perfilar las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles y semivolátiles durante el proceso de tostado del café, donde utilizan dos sorbentes diferentes para recolectar 
sustancias liberadas durante el proceso de tostado, y se analizan mediante técnicas avanzadas de cromatografía de gases. En 
sus resultados, los autores muestran la capacidad de uno de los sorbentes para capturar compuestos tanto volátiles como 
semivolátiles, lo que proporciona una comprensión detallada de los compuestos liberados durante el proceso de tostado 
y cómo evolucionan con el tiempo.

De manera complementaria, Dadi et al. (2018) evalúan el impacto de los efluentes de las plantas de procesamiento húmedo 
de café en la calidad del agua en Etiopía a través de la recolección de muestras de agua en ríos/arroyos cercanos a estas 
plantas durante el pico de procesamiento de café, y se analizan parámetros de calidad del agua. Los autores encontraron 
que los efluentes de estas plantas tienen un pH ácido y contienen altos niveles de materia orgánica, lo que agota el 
contenido de oxígeno y plantea un riesgo de eutrofización. Esto sugiere un impacto ambiental significativo en los cuerpos 
de agua y los ecosistemas cercanos.

En conclusión, esta dimensión se centra en comprender cómo el procesamiento del café afecta al medio ambiente, desde 
las emisiones de compuestos durante el tostado hasta la calidad del agua en las zonas de procesamiento. Estos hallazgos 
subrayan la importancia de abordar de manera sostenible los aspectos ambientales en la producción de café y la necesidad 
de implementar prácticas y tecnologías adecuadas para mitigar estos impactos.

d. Procesamiento y valor agregado

La dimensión de análisis “Procesamiento y valor agregado” se enfoca en el estudio del procesamiento del café y cómo 
este proceso agrega valor al producto final, influyendo en su calidad y características sensoriales, destacando aspectos 
relevantes sobre los métodos de procesamiento del café y cómo estos métodos pueden mejorar la calidad y el valor del 
café.

Cassimiro et al. (2023) investigan el impacto de la inoculación de bacterias lácticas y levaduras durante el proceso de 
fermentación húmeda del café Coffea canephora. A través del monitoreo de diversas cepas microbianas se analiza la 
producción de ácidos y compuestos volátiles durante la fermentación, sus resultados sugieren cómo la inoculación de 
Leuconostoc mesenteroides mejora la calidad del café, generando notas de caramelo, frutales y especiadas en la bebida, lo 
que agrega valor sensorial al producto final.

Perez-Miguez, Castro-Puyana, Sanchez-Lopez, Plaza y Marina (2020) utilizan una estrategia de metabolómica para estudiar 
el proceso de tostado del café, analizando granos de café verde y tostados a diferentes grados e identificando metabolitos 
clave que actúan como biomarcadores del proceso de tostado. Sus resultados permiten comprender cómo el proceso de 
tostado agrega valor al café al generar compuestos específicos que contribuyen a su sabor y aroma únicos.

Finalmente, Ut-tha, Lee y Chung (2021) revalúan la disposición a pagar de los consumidores por el café sostenible e 
investigan sus determinantes a través del método de valoración contingente para estimar la disposición a pagar de los 
consumidores por el café sostenible en Tailandia. Los autores muestran que la actitud, la experiencia previa y otros factores 
influyen en la disposición a pagar de los consumidores, lo que demuestra cómo la percepción de sostenibilidad agrega valor 
al café y afecta la disposición a pagar un precio premium por él.

En general, la dimensión se centra en cómo las prácticas de procesamiento, la fermentación, el tostado y la percepción de 
sostenibilidad agregan valor al café, tanto en términos de calidad sensorial como de disposición a pagar por parte de los 
consumidores, aspectos esenciales para la producción y comercialización exitosa de café de alta calidad.

5. Discusión

Los diferentes hallazgos destacan aspectos clave relacionados con la sostenibilidad en la industria del café, incluyendo la 
calidad del café, el tratamiento de aguas residuales, la sostenibilidad en la producción, la influencia de los microorganismos, 
el comportamiento del consumidor y el valor agregado. Al respecto, la discusión se puede ampliar en cinco dimensiones 
específicas. 
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Los estudios resaltan la importancia de la calidad del café en la preferencia del consumidor y la disposición a pagar un 
precio premium. La calidad del café refiere al sabor y aroma y a factores como la composición química y la maduración de 
los granos. Para mejorar la sostenibilidad, es esencial centrarse en la producción de café de alta calidad, lo que atraerá a 
consumidores dispuestos a pagar más y, por lo tanto, beneficiará a los agricultores.

Los resultados abordan la gestión de aguas residuales en la industria cafetalera, destacando su impacto en la calidad del agua 
en las áreas circundantes. Para mejorar la sostenibilidad ambiental, es fundamental implementar sistemas de tratamiento 
de aguas residuales efectivos que reduzcan los efectos adversos en los ecosistemas acuáticos y eviten la eutrofización. Esto 
contribuirá a una producción de café más sostenible desde una perspectiva ambiental.

Los estudios también analizan cómo factores como los activos de medios de vida de los agricultores y las certificaciones de 
sostenibilidad influyen en las prácticas de producción. Promover prácticas agrícolas sostenibles, certificaciones de café con 
etiquetas de sostenibilidad y programas de capacitación para los agricultores puede mejorar la sostenibilidad económica y 
social. Además, la eficiencia en el uso del agua en la producción de café es esencial para garantizar la sostenibilidad de los 
recursos hídricos.

El estudio sobre cómo los microorganismos pueden influir en la calidad del café ofrece oportunidades para mejorar el 
sabor y aroma del producto final. La identificación de microorganismos beneficiosos y su uso en el proceso de fermentación 
puede ser una estrategia efectiva para diferenciar el café en el mercado y aumentar su valor.

Finalmente, los resultados revelan que los consumidores valoran la certificación de sostenibilidad y están dispuestos a 
pagar más por productos certificados. Esto resalta la importancia de promover y comunicar las prácticas sostenibles en 
la cadena de suministro del café para atraer a un segmento de mercado consciente de la sostenibilidad. En conjunto, para 
lograr una mayor sostenibilidad en toda la cadena de suministro del café, se deben tomar medidas integrales que aborden 
la calidad del café, la gestión del agua, el impacto ambiental y la equidad social. Esto implica colaboración entre productores, 
tostadores, certificadores y consumidores para promover prácticas sostenibles y asegurar un café de alta calidad que 
sea económicamente viable y ambientalmente responsable. Además, la investigación continua sobre la influencia de los 
microorganismos y el comportamiento del consumidor puede guiar estrategias efectivas para mejorar la sostenibilidad en 
la industria de café especial.

6. Limitaciones metodológicas 

El análisis de la calidad del café, el comportamiento del consumidor, las certificaciones de sostenibilidad y el impacto 
ambiental del procesamiento revela varias dimensiones clave que influyen en la producción y comercialización del café. 
No obstante, es crucial identificar y considerar las limitaciones metodológicas que pueden afectar la interpretación de los 
resultados y las conclusiones derivadas de los estudios revisados.

En primer lugar, varios estudios se han centrado en contextos geográficos específicos, como Etiopía (Dadi et al., 
2018) o Tailandia (Ut-tha et al., 2021). Este enfoque regional puede limitar la generalización de los hallazgos a otras 
regiones productoras de café. Las condiciones climáticas, las prácticas agrícolas y los métodos de procesamiento varían 
significativamente entre países y regiones, lo que puede afectar la aplicabilidad de los resultados a contextos diferentes.

Además, la mayoría de los estudios revisados provienen de países con alta producción de café, como Brasil, Colombia y 
Etiopía. Esto deja fuera a regiones emergentes o menos representadas en la producción global, lo que podría dar lugar a una 
visión sesgada que no refleja los desafíos y realidades de los países productores menos prominentes. También se observa 
una tendencia a priorizar estudios que presentan resultados positivos o innovadores. Esto puede llevar a la omisión de 
estudios que no encontraron mejoras significativas o que presentaron resultados neutros o negativos, los cuales son 
igualmente importantes para una comprensión completa del tema.

La mayoría de los estudios revisados se enfocan en métodos cuantitativos y experimentales, lo que podría excluir 
valiosas perspectivas ofrecidas por investigaciones cualitativas. Metodologías como entrevistas y grupos focales podrían 
proporcionar una comprensión más profunda de los factores que influyen en las preferencias y comportamientos del 
consumidor.
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Por otro lado, la diversidad en las metodologías empleadas para evaluar la calidad del café, desde análisis químicos 
hasta pruebas sensoriales e instrumentales, puede complicar la comparación y la integración de resultados. La falta de 
estandarización en las técnicas de evaluación puede llevar a discrepancias en los hallazgos y en las conclusiones sobre la 
calidad del café.

Finalmente, algunos estudios pueden no haber controlado completamente factores externos como las condiciones 
climáticas, el manejo agrícola y los métodos de procesamiento. Estos factores pueden tener un impacto significativo en la 
calidad del café y en los resultados de los estudios, limitando la capacidad de atribuir mejoras en la calidad exclusivamente 
a las intervenciones o técnicas analizadas.

En general, mientras los estudios revisados proporcionan perspectivas valiosas sobre la calidad del café, el comportamiento 
del consumidor, las certificaciones de sostenibilidad y el impacto ambiental del procesamiento, es fundamental reconocer 
estas limitaciones metodológicas. Abordar estas limitaciones en investigaciones futuras contribuirá a una comprensión más 
integral y precisa de los factores que influyen en la producción y comercialización del café.

7. Limitación prácticas de los hallazgos

Los hallazgos proporcionan una base empírica para mejorar la calidad del café y fomentar prácticas sostenibles en la 
industria. Sin embargo, para avanzar en este campo, se requiere de futuras investigaciones en tres dimensiones. Primero, es 
central explorar nuevas prácticas sostenibles que podrían optimizar tanto la calidad del café como su impacto ambiental. 
Segundo, es necesario evaluar la efectividad de las recomendaciones actuales en la práctica real, asegurando que las 
soluciones propuestas se traduzcan en mejoras tangibles. Tercero, se debe considerar la implementación de estudios sobre 
la diversidad microbiana, la eficiencia energética en el procesamiento y la relación entre calidad del café y la salud del 
consumidor. A continuación, se discutirá cómo estos hallazgos pueden ser complementados por investigaciones futuras y 
sus implicaciones prácticas.

El enfoque en nuevas prácticas sostenibles podría contribuir a la innovación tecnológica de la industria del café. Aunque 
los estudios actuales han identificado impactos significativos del procesamiento del café en el medio ambiente, se necesita 
explorar innovaciones que reduzcan estos efectos. Investigaciones sobre tecnologías emergentes, como el uso de bio-
productos para la gestión de efluentes y procesos de tostado más ecológicos, podrían ofrecer soluciones efectivas. Evaluar 
la efectividad de estas nuevas prácticas en términos de reducción de emisiones y mejora en la calidad del café será 
fundamental para su adopción generalizada.

Además, integrar prácticas sostenibles desde el cultivo hasta el procesamiento puede optimizar tanto la calidad del café 
como su sostenibilidad. Investigaciones futuras podrían centrarse en cómo combinar prácticas agrícolas orgánicas con 
técnicas avanzadas de fermentación y procesamiento. Este enfoque integrado puede mejorar la calidad del café y minimizar 
el impacto ambiental, ofreciendo un modelo viable para los productores que buscan adoptar prácticas más sostenibles.

Evaluar la efectividad de las recomendaciones en la práctica es esencial para asegurar que las soluciones propuestas 
sean realmente aplicables. Aunque los estudios han proporcionado recomendaciones basadas en experimentos, la 
implementación de estas recomendaciones en contextos reales debe ser evaluada a través de estudios de caso o pilotos. 
Por ejemplo, la inoculación de microorganismos en la fermentación del café, recomendada por la investigación, debe ser 
probada en prácticas de producción para confirmar su impacto en la calidad del producto y su viabilidad en el campo.

Además, la efectividad de las certificaciones de sostenibilidad debe ser investigada en la práctica. Aunque las certificaciones 
influyen en la preferencia del consumidor, su impacto real en las prácticas de producción y en los beneficios ambientales y 
sociales necesita una evaluación más profunda. Investigar cómo estas certificaciones afectan realmente la producción y los 
resultados tangibles puede ofrecer una visión más completa de su valor en la industria.

Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son significativas. La adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles 
puede mejorar la calidad del café y diferenciar los productos en un mercado competitivo. Para los productores y tostadores, 
esto sugiere la necesidad de mantenerse al día con las innovaciones y prácticas recomendadas. La formación y educación 
sobre nuevas técnicas, como la fermentación con microorganismos específicos y el procesamiento sostenible, son cruciales 
para implementar estas prácticas efectivamente.
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Finalmente, futuras investigaciones podrían explorar la diversidad microbiana en diferentes regiones y condiciones de 
cultivo para personalizar los procesos de fermentación y mejorar el perfil sensorial del café. Evaluar la eficiencia energética 
en el procesamiento también puede contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental, mientras que estudiar la relación 
entre la calidad del café y la salud del consumidor puede influir en la demanda y estrategias de marketing. En conclusión, 
mientras los hallazgos actuales ofrecen una base sólida, la investigación futura puede ampliar y profundizar esta comprensión. 
Abordar las limitaciones identificadas y explorar nuevas áreas permitirá una aplicación más efectiva de prácticas sostenibles 
y tecnologías emergentes en la producción y comercialización del café.

8. Conclusiones 

Los hallazgos del análisis destacan la importancia de factores clave para mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro 
de cafés especiales: la calidad del café, la gestión de recursos naturales, las prácticas agrícolas sostenibles, las certificaciones 
y etiquetas de sostenibilidad, y la educación del consumidor. Estos elementos están interconectados y desempeñan un 
papel crucial en la producción, comercialización y consumo de cafés especiales. A partir de estos aspectos, se pueden 
plantear conclusiones significativas.

En primer lugar, la calidad es fundamental para la sostenibilidad. Los estudios muestran que la calidad del café atrae 
a consumidores dispuestos a pagar precios más altos y asegura la viabilidad económica de los agricultores y el éxito 
prolongado de la industria. Un café de alta calidad puede justificar precios premium, asegurando así una demanda constante. 
La relación entre calidad y sostenibilidad sugiere que los esfuerzos para mantener y mejorar la calidad del café pueden 
resultar en beneficios económicos y ambientales significativos. La implementación de procesos de control de calidad y la 
inversión en tecnologías que mejoren el perfil sensorial del café son cruciales para sostener este equilibrio. 

En segundo lugar, la gestión del agua es crítica. La adecuada gestión de los recursos hídricos, tanto en las fincas cafetaleras 
como en las instalaciones de procesamiento, es esencial para minimizar el impacto ambiental y garantizar la disponibilidad 
de agua a largo plazo. Las prácticas de manejo del agua deben incluir la implementación de sistemas efectivos de tratamiento 
de aguas residuales y tecnologías para la reducción del uso de agua. La evaluación de las prácticas actuales y la adopción 
de soluciones innovadoras para el reciclaje y la reutilización del agua son pasos fundamentales hacia una producción más 
sostenible. La investigación sobre técnicas avanzadas de tratamiento y gestión de aguas residuales puede ofrecer nuevas 
estrategias para mitigar los impactos negativos asociados con el procesamiento del café.

En tercer lugar, certificaciones y prácticas sostenibles son valiosas. Las certificaciones de sostenibilidad, como las de comercio 
justo y orgánicas, y la adopción de prácticas agrícolas responsables pueden mejorar la rentabilidad de los agricultores y 
fomentan prácticas responsables a lo largo de la cadena de suministro. Los consumidores están cada vez más inclinados 
a valorar productos con etiquetas de sostenibilidad, lo que convierte a estas certificaciones en diferenciadores clave en 
el mercado. Fomentar la adopción de prácticas sostenibles a nivel de producción, y promover una mayor transparencia y 
trazabilidad en la cadena de suministro, son esenciales para cumplir con las expectativas de los consumidores y mejorar la 
sostenibilidad general de la industria.

En cuarto lugar, los microorganismos pueden mejorar la calidad del café. La investigación sobre la influencia de 
microorganismos en la fermentación del café ofrece oportunidades prometedoras para mejorar el sabor y aroma del 
producto final. La identificación de cepas microbianas beneficiosas y la aplicación de técnicas de fermentación controlada 
pueden generar perfiles sensoriales únicos y mejorar la calidad del café. La explotación de la microbiología del café para 
desarrollar métodos de fermentación innovadores y eficaces es un área de gran potencial que puede contribuir a la 
diferenciación y valorización del café especial en el mercado.

Finalmente, la educación del consumidor es esencial. El comportamiento del consumidor juega un papel crucial en la 
sostenibilidad de la industria del café. La educación sobre la importancia de apoyar prácticas sostenibles y la disposición a 
pagar un precio premium por productos certificados pueden impulsar un cambio positivo en la industria. Los consumidores 
informados son más propensos a elegir productos que cumplen con estándares de sostenibilidad, lo que a su vez puede 
incentivar a los productores a adoptar prácticas más responsables. La promoción de la conciencia y la comprensión de 
los beneficios de la sostenibilidad en el café puede generar una demanda creciente por productos que respeten estos 
principios.
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Para lograr una mayor sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales, es central fomentar una colaboración 
continua entre productores, comerciantes y consumidores. Esto implica apoyar prácticas agrícolas sostenibles, implementar 
sistemas de gestión del agua eficientes y reducir el impacto ambiental en todas las etapas de producción y procesamiento. 
La búsqueda constante de la excelencia en la calidad del café debe ser una prioridad, ya que asegura una demanda constante 
y mejora la rentabilidad para los agricultores. Además, promover la equidad social en la cadena de suministro, asegurando 
que los productores reciban una compensación justa por su trabajo, es esencial para el desarrollo sostenible del sector.

En última instancia, la educación del consumidor desempeña un papel crucial en la sostenibilidad. Una mayor comprensión y 
valoración de la sostenibilidad por parte de los consumidores permite tomar decisiones informadas y contribuye al impulso 
de un café de alta calidad y sostenible a nivel global. La integración de estos elementos en la práctica puede conducir a una 
cadena de suministro más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, garantizando un futuro viable para la industria del 
café y beneficiando a todos los actores involucrados. Los hallazgos subrayan la necesidad de adoptar prácticas efectivas y 
colaborar en todos los niveles para mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro de cafés especiales, asegurando así 
un desarrollo equilibrado y sostenible en toda la industria.

Los hallazgos del análisis también permiten la formulación de nuevas hipótesis que podrían profundizar nuestra comprensión 
de la sostenibilidad en la producción de cafés especiales. Una posible hipótesis es que la integración de prácticas avanzadas 
de manejo del agua y tratamiento de aguas residuales en fincas cafetaleras podría reducir significativamente el impacto 
ambiental y mejorar la sostenibilidad económica de la producción de café. Esta hipótesis se basa en la observación de que la 
gestión inadecuada del agua y la contaminación derivada del procesamiento del café son preocupaciones críticas. Estudios 
futuros podrían explorar cómo diferentes tecnologías de tratamiento de aguas residuales afectan la calidad del agua en las 
áreas circundantes y la rentabilidad y sostenibilidad de las fincas cafetaleras. Investigaciones específicas podrían incluir la 
evaluación de sistemas de tratamiento innovadores, como filtros biológicos y tecnologías de reciclaje de agua, y su impacto 
en la reducción de la huella hídrica del café.

Otra hipótesis emergente es que la combinación de técnicas avanzadas de fermentación con prácticas agrícolas sostenibles 
podría resultar en cafés con perfiles sensoriales distintivos que a su vez podrían influir en las preferencias del consumidor 
y en su disposición a pagar precios premium. Dado que los microorganismos juegan un papel crucial en la fermentación 
del café y la calidad sensorial del producto final, estudios adicionales podrían investigar cómo la selección de cepas 
microbianas específicas y las técnicas de fermentación controlada pueden generar perfiles de sabor únicos que respondan 
a las tendencias de consumo sostenibles. 

Proyectos futuros podrían examinar la interacción entre prácticas agrícolas sostenibles, como el uso de fertilizantes 
orgánicos y técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, y su impacto en la fermentación del café. Además, se 
podrían realizar estudios de mercado para evaluar cómo estos perfiles sensoriales únicos afectan la disposición de los 
consumidores a pagar más por cafés con características distintivas y sostenibles.

Estas nuevas hipótesis y estudios específicos proporcionarían una perspectiva clara para las investigaciones futuras, ayudando 
a abordar de manera más efectiva los desafíos y oportunidades en la producción y comercialización de cafés especiales 
sostenibles. Explorando estos temas, los investigadores pueden contribuir a la implementación de prácticas innovadoras y 
sostenibles en la industria del café, promoviendo un futuro más equilibrado y responsable en toda la cadena de suministro.
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Construção metodológica para a análise de fenômenos 
sociais: o caso das decisões empreendedoras de 
estudantes universitários

O objetivo deste artigo é refletir sobre um método de pesquisa social que nos permite examinar fenômenos 
sociais complexos, operacionalizando algumas de suas características. Não se trata de um artigo tradicional 
que apresenta e analisa resultados, mas sim de um artigo de reflexão, baseado na apresentação e na 
justificativa de uma metodologia. Para tanto, são discutidos os fundamentos epistemológicos e ontológicos e 
as dificuldades das metodologias tradicionais de pesquisa. Além disso, são apresentados os fundamentos da 
proposta e um caso de aplicação que nos permite ver a conjunção de posições em um único estudo. O artigo 
conclui que esse método pode ser essencial para abordagens metodológicas holísticas, transdisciplinares e 
interdisciplinares em que são necessárias diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno.

PA l Av r A s-c h Av e

Operacionalização 
de dados qualitativos; 
dimensões de pesquisa; 
metodologia de pesquisa; 
decisão de empreender; 
metodologia de pesquisa; 
metodologia de pesquisa

r e s u m o

2

Construcción metodológica para el análisis de fenóme-
nos sociales: caso de las decisiones de emprender en es-
tudiantes universitarios

Este documento tiene como objetivo reflexionar acerca de un método de investigación social que permite 
examinar fenómenos sociales complejos a partir de la operativización de algunas de sus características. No 
se trata de un artículo tradicional que presente y analice resultados, sino que su naturaleza es de reflexión, 
alrededor de la presentación y justificación de una metodología. Para ello, se discuten los fundamentos y 
dificultades epistemológicas y ontológicas de las metodologías tradicionales de investigación. Adicionalmente, 
se presentan los fundamentos de la propuesta y se expone un caso de aplicación que permite ver la 
conjunción de posturas en un solo estudio. El documento concluye que este método puede ser esencial 
para enfoques metodológicos holísticos, trans e interdisciplinarios donde se requieran distintas miradas para 
un mismo fenómeno.

PA l A b r A s c l Av e 
Operativización de datos 
cualitativos; dimensiones de 
investigación; metodología 
de la investigación; decisión 
de emprender

r e s u m e n

1. Introduction

Social reality is constructed from the collective imagination of all individuals (Searle, 1997). In this process, a social order 
is created, manifested in social norms and institutions that constrain action (North, 2006; Williamson, 1989), becoming an 
extension of human reason itself (Castoriadis, 2013). However, considering that people can change their minds, begin to 
think differently, and include the dynamics of institutional change, it becomes evident that there are no aspects that can 
be determined as exact and immutable, and the image of social order becomes more complex. This distinction sets social 
sciences apart from exact sciences and, consequently, differentiates their research methods (Bunge, 1999; 2004).

In the exact sciences, there are techniques, measurements, and concepts that are constant and can be applied in 
measurements regardless of context, location, or form. The research methods in the exact sciences are standardized 
because the nature of their objects of study allows it (Bunge, 1999; 2004). In social sciences, regarding social reality and 
human behavior, this is a challenge. Therefore, social research methods are often questioned by some researchers for an 
alleged lack of objectivity, due to their variability and wide range of techniques and methods (Lozano Ardila, 2017; Martínez 
Ruíz and Benítez Ontiveros, 2016). However, those who make this critique often overlook that these characteristics are 
inherited from the very object of study. Consequently, observing social phenomena and individuals themselves is a complex 
process.
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This complexity prompts a view that qualitative and quantitative aspects should be seen as tools of knowledge that can 
be employed as an amalgam according to the needs of the research. It encourages the gathering of different perspectives 
and studies that fit within what could be considered holistic, transdisciplinary, and interdisciplinary methodologies. It views 
research partly as an art without predetermined rules (Feyerabend, 1975).

Given this context, this document reflects on a social research method that allows for the examination of such phenomena 
in a way that some of the characteristics that are difficult to measure or quantify can be operationalized. Therefore, the 
purpose of this writing is not that of a traditional research article aiming to present the analysis of data through a given 
methodology, but rather to present and reflect on a method, using supportive elements - such as exemplifications of its 
use - for greater justification. This method emerged as part of a research training exercise in undergraduate programs in 
administrative sciences to understand part of the heuristic process in research methodologies, and thus it is presented as 
a useful framework for such training.

To fulfill this purpose, a practical case will be used as an example. It is reiterated that the practical case does not serve as 
a traditional framework of results and analysis, but solely as a means to illustrate the use of the method. The practical case 
to be exemplified refers to the reasons that motivate university students to undertake or not undertake entrepreneurial 
activities. This methodological exercise was carried out as part of the research project titled “Análisis de las variables 
características de propensión al emprendimiento de los estudiantes UNIMINUTO de la rectoría Suroccidente – RSO”. 

Accordingly, the document initially presents a contextual discussion on qualitative and quantitative approaches in the 
research of social phenomena. Then, the theoretical foundations of the process of operationalizing qualitative data are 
presented as the central framework for reflecting on this methodological proposal. Subsequently, the practical case related 
to the entrepreneurial decisions of students from a higher education institution in Colombia is developed, where the 
procedures of operationalizing qualitative data are applied, accompanied by their respective theoretical reflections.

On Qualitative and Quantitative Approaches to Social Phenomena

A significant part of the difficulty in addressing some of the diverse objects of study in the social sciences lies in the ontological 
complexity of the phenomena or facts from which these objects of study are constructed (Bourdieu, Chamboredon 
and Passeron, 2002). This complexity has sparked a broad methodological debate in the social sciences, which includes 
questioning the type of knowledge that this science should seek (Mardones, 2015). While this methodological discussion 
has many facets and versions, it is often presented through two classical stances that facilitate its understanding.

The first stance asserts that a certain methodological monism of the sciences should be maintained, so that social and 
natural sciences share at least some methodological elements, where quantitative methodologies are favored.  According to 
Mardones (2015), these methodologies derive from a methodological tradition he calls the Galilean tradition, whose goal is 
to find the efficient causes - or explanations -of phenomena. The second stance argues that the ontological basis of natural 
and social phenomena is so distinct that there cannot be a universal set of methodological elements that encompasses both 
social and natural sciences. Therefore, for the first type of sciences - social sciences - qualitative methodologies should be 
favored for ontological coherence. These methodologies in the social sciences stem from a methodological tradition that 
Mardones (2015) terms the Aristotelian tradition, whose purpose is to find the final causes - or understandings - of social 
phenomena.

The intriguing aspect of this discussion, which is attractive for the present work, is that this methodological problem does 
not necessarily have to be seen as an epistemic barrier preventing the transition between qualitative and quantitative 
approaches in the social sciences. That is, while it is indeed assumed that natural and social phenomena possess different 
ontological bases - a matter that, however, heavily depends on the intellectual orientation of the researchers - this does not 
mean that social phenomena cannot be approached qualitatively or quantitatively. Reality is not ontologically qualitative or 
quantitative - qualitative and quantitative aspects are not two facets of the world - but rather, qualitative and quantitative 
approaches are epistemological ways of approaching phenomena in research (Díez and Moulines, 1997). 

Accordingly, the objects of study in social phenomena can be approached both qualitatively and quantitatively. Depending 
on the epistemic objectives pursued and the intellectual orientations of the researchers, one approach or the other will be 
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employed, resulting in types of data with different natures that are susceptible to analysis. In fact, certain research problems 
address social phenomena of such complexity that a situation might arise where it becomes necessary to approach them 
both qualitatively and quantitatively, to varying degrees and forms, as the case may require.

The Operationalization of Qualitative Data

As outlined in the introduction, the purpose of this work is to present and reflect on a methodology, not to present a 
methodology followed by data analysis. Therefore, the aim of this section is to introduce the proposed methodological 
framework. In this context and considering the synthesis of the previous discussion between qualitative and quantitative 
approaches, it is epistemologically conceivable to propose methods to transform qualitative data types so that they can 
be measured. For this, it is necessary to understand that some research, due to the nature of their objectives or research 
problems, or the requirements of some applied studies, needs measurable elements.  

The foundation for this refers to what Cea D’Ancona discussed regarding the process of concept operationalization. 
According to this author, the notion of operationalization originates from the natural sciences and refers to the process 
in which measurements are assigned to concepts (Cea D’Ancona, 2001). This process is considered an intermediate 
methodological phase where, from concepts, “empirical variables or indicators” are established for respective contrastation 
with reality (Cea D’Ancona 2001, p. 113).

This method can be applied to the study of social phenomena, considering the points already mentioned. Firstly, social 
phenomena, like any other phenomenon, can be subsumed into concepts (Díez and Moulines, 1997). Then, depending on 
the complexity of the social phenomenon studied, these concepts are often broken down into dimensions for respective 
analysis. Such breakdown into dimensions also depends on the different emphases of the disciplines addressing the social 
phenomenon. Each dimension of the social phenomenon studied can be disaggregated into types of qualitative data, which 
are used to gather information about aspects of reality related to that dimension of the phenomenon. By their nature, these 
types of qualitative data do not provide measurable information, leading to the process of operationalization, in which a way 
to quantitatively interpret the qualitative data is sought, giving it a numerical value. However, various difficulties associated 
with the complexity of the phenomenon and the limitations of associated abstraction processes come into play in this 
process.

To illustrate this, consider the study of complex social phenomena like decision-making. Studying some decisions made by 
individuals is complex due to the vagueness of the reasons constraining this action (Sánchez Sánchez, 2007). Like other 
social life phenomena, “[…] decisions are abstract constructs and, therefore, not directly observable” (Cea D’Ancona 
2001, p. 115). For this reason, measuring why a person makes a decision about something requires breaking down this 
phenomenon by conceptualizing it into dimensions (Arenas-García 2021; González Blasco, 1986). This action involves 
identifying concepts that comprise the phenomenon, generally known as factors (González Blasco, 1986). However, 
González Blasco mentioned that “by performing this operation, one gains in precision but loses in richness, as generally, no 
matter how many dimensions are considered, all the aspects that a complex notion entails are never taken” (1986, p. 213).

Social facts are complex and difficult to observe broadly (González Blasco, 1986). Therefore, González Blasco mentioned 
that an agreement should be reached on the number of dimensions to be used for measuring the phenomenon in such a 
way that its understanding, operationalization, and complete delimitation are not hindered (1986). To determine the quality, 
quantity, and relevance of the dimensions, approximations and validity tests must be executed (González Blasco, 1986; 
Rodríguez Medina et al., 2021). Regarding this, González Blasco considered that:

There are no theoretical rules to determine the dimensions to be considered in a concept. In many cases, it is the 
intuition and experience of the researcher that sets the limits of the most representative dimensions of a concept, 
either by analyzing the concept itself or by empirically deducing these dimensions; applying the results of previous 
studies. (González Blasco, 1986, p. 213)

Similarly, some authors suggest validating the dimensions found through expert contrastation (Escobar-Pérez and Cuervo-
Martínez, 2008; Rodríguez Medina et al., 2021). However, this step is often used methodologically more to identify the 
validity of the instruments (Escobar-Pérez and Cuervo-Martínez, 2008). For this purpose, literature reviews or results from 
empirical observations are more commonly used (Escobar-Pérez and Cuervo-Martínez, 2008; González Blasco, 1986).
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While these dimensions are parts of a concept, they correspond to qualitative properties that allow the classification 
of individuals or observed social phenomena into a limited number of categories (López-Roldán, 1996). Procedurally, 
dimensions correspond to categories that can be identified in the individual or social phenomenon. The observer is an 
individual or group, and each observation or finding is a reflection of the observed phenomenon grouped into symbolic 
representations or variables (González Blasco, 1986). These symbolic representations can be understood as socio-semiotic 
codes from the hermeneutics of cultural analysis (González Rojas, 2016). These variables can store interval, nominal, and 
ordinal data, making the dimensions of these same types (González Blasco, 1986; Dettori and Norvell, 2018), Figure 1. For 
the first type of data, intervals are understood as discrete data grouped into scales, indivisible, with no absolute zero. The 
scale is arbitrarily selected to organize data, but all maintain an equivalence in the unit of measure (Dagnino, 2014; Vargas 
Franco, 2007).

Figure 1.  Types of Qualitative Data Susceptible to Measurement
Source: Own elaboration based on González Blasco (1986)

The following data are nominal. These, in turn, represent qualities usually referred to as labels. Generally, these labels do 
not possess a usual numerical meaning; they are non-metric and it is impossible to indicate which category is better than 
another (Vargas Franco, 2007; Dettori and Norvell, 2018).  Additionally, they are often dichotomous, taking only two values, 
such as alive or dead (Dagnino, 2014; Kara, 2023). Dagnino considered that this

is the weakest level of measurement. Numbers or other symbols are simply used to classify an object, person, 
or characteristic. In a nominal scale, the operation involves dividing a given class into a set of mutually exclusive 
subclasses. The only relationship involved is equivalence, symbolized by the sign =, or its absence, by the symbol ≠. 
(2014, p. 110)

The last type of data, ordinal, accounts for a quality and not a quantity. Like nominal data, numbers are usually understood 
as labels. However, ordinal data differ from nominal data in that the labels must retain the characteristics of the numerical 
system, represent the characteristics of the object being measured, and generally have a logical valuation (Vargas Franco. 
2007). Moreover, these data must a) include at least three possible values and b) have a total limit of options (Dagnino, 
2014). The most commonly used form of ordinal data is the Likert scale (Maldonado Manzano, Manaces Esaud and Piñas 
Piñas, 2022; Lalla, 2017). 

Thus, these three types of data comprise dimensions that are, in turn, composed of variables or groups of variables. The 
number of variables, as well as the number of dimensions, depends on the type of data to be measured, the phenomenon, 
and the contrastation made between the two. This process usually identifies the aspects to be observed (Merton, 2002) 
which, in this type of research, are generally considered indicators (González Blasco, 1986).

For González Blasco, indicators can be understood “[…] as measurement instruments that concretize observations and 
make the dimensions of the considered concept quantitatively measurable” (1986, p. 217). Indicators can be understood as 
operational terms (Cea D’Ancona, 2001). Expressing dimensions in terms of one or more indicators achieves a beneficial 
concretion, as it allows for numerical manipulation and its relation to other dimensions. However, this concretion results 
in the loss of part of the conceptual richness of the observed phenomenon (González Blasco, 1986). Now, according to 
González Blasco, among all the characteristics of indicators (see Figure 2), there are two that he considered essential: “a) 
being related to the concept or dimension they intend to indicate; and b) being a numerical, quantitative expression of the 
dimension they reflect” (1986, p. 217). In addition to the above characteristics, this author mentions that other secondary 
characteristics specific to the dimension to be measured must be considered.
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Figure 2. Characteristics of Indicators
Source: Own elaboration based on González Blasco (1986) and Cea D’Ancona (2001)

For the development of social research indicators, there are no guiding patterns that guarantee objectivity as with economic 
indicators. There is no standard, but it is possible to refer to sources of information such as previous research on the 
studied field. This gives some validity to the indicators as they have been sufficiently contrasted (González Blasco, 1986).

Once dimensions and indicators are identified, the operationalization of information is posible (Cea D’Ancona, 2001; 
López-Roldán and Fachelli, 2015). For this, it is recommended to formulate guiding questions that direct the sense to be 
given to the analysis of the phenomenon to be observed (Cea D’Ancona, 2001; López-Roldán and Fachelli, 2015). This 
action further delimits the number of indicators for each dimension, in line with what González Blasco (1986) proposed. 
Below is a general schema for the operationalization of qualitative variables that can be applied for a general analysis of 
this type, Table 1.

Table 1. Example of a Table for Operationalizing Variables

Dimension Indicators Definition Guiding Question Key Criteria

D
im

en
si

on
 1 Indicator 1

Definition of each 
indicator

A question that can be 
answered with each indicator

Key terms that are usually 
contained or presented in the 

aspect to be measured, mainly in 
discourse analysis.

Indicator 2

Indicator 3

Indicator …N

Source: The authors

Similarly, Salcedo Serna considers that this method allows for the formulation of guiding questions whose answers can be 
considered research hypotheses (Salcedo Serna, 2021), see Table 1. It is also possible to identify terms or key criteria that 
facilitate the observation process. These key criteria arise from the question, or the identification of the possible content 
subsumed in the dimension and the indicator. The use of key criteria is optional and is often employed in some research, 
particularly based on discourse analysis. 

Practical Case of Operationalizing Qualitative Data

As outlined in the introduction, this practical case does not aim to present results or analysis of results from a traditional 
research article but serves as an argumentative and supportive element to illustrate the methodology being presented and 
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reflected upon. This practical case was derived from a research training exercise, assuming that, in general, the proposed 
methodology can be used for students to reflect on the qualitative and quantitative aspects, overcoming orthodox 
discussions around research.

Regarding the practical case, it involves a study exercise on entrepreneurial decisions. Analyzing the decisions of groups of 
people is complex due to the various options each of their members can have individually. For the case of the decision to 
undertake entrepreneurship, it is possible to identify several deciding factors such as: a) tolerance to uncertainty, b) social 
conditions, c) risk aversion, d) personal characteristics, e) technical or practical knowledge of an activity, f) political factors, 
g) educational level or influence of education, among others that may positively or negatively influence a person’s decision 
(Lemos Bernal and Londoño-Cardozo, 2024; Ramírez Maya, Tierradentro and Londoño-Cardozo, 2023). Therefore, to 
identify the factors that could influence the decisions made by a group of university students in Colombia, it was necessary 
to apply the method of operationalizing variables presented in the previous section. This procedure made it possible to 
identify the dimensions and indicators that could be assessed in the population under study.

The operationalization of variables in this study was carried out through a systematic literature review. For this review, 
keywords such as 1) sociodemographic factors, 2) risk aversion, 3) decision making, 4) entrepreneurship, 5) entrepreneurial 
intentions, 6) entrepreneurial attributes, among others, were used. All types of documents suitable for a systematic 
literature review according to García Molina and Chicaíza Becerra (2011) and corresponding to the period 2010 – 2022 
were considered valid. Additionally, all criteria for a systematic literature review in social sciences outlined by Chicaíza-
Becerra et al., (2017) were followed. 

All this information was synthesized into a bibliographic matrix. This allowed the identification of dimensions that can be 
considered to analyze university students’ decisions about becoming entrepreneurs or not. In general, four dimensions 
were identified: a) education, b) life experiences, c) socioeconomic aspects, and d) psychological factors. These dimensions 
are described in more detail below.

The first dimension to consider is the level of education, which significantly influences the decision to undertake 
entrepreneurship (Rocha Jácome and Giraldo Gómez, 2015; Torres-Ortega and Campos, 2021). This impact manifests 
through both the individual’s prior training and educational sensitization processes. It has been established that a higher 
educational level increases the probability of starting an entrepreneurial venture (Villarreal-Álvarez and Roque-Hernández, 
2022), especially when possessing prior technical knowledge before university education (Salcedo Serna, Londoño-Cardozo,  
and Gaitán Vera, 2021). However, a higher educational level can also lead to the decision not to undertake entrepreneurship, 
opting instead for academia, research, or high-ranking public or private positions (Villarreal-Álvarez and Roque-Hernández, 
2022; León Mendoza, 2017). Thus, the educational level emerges as a crucial dimension in the decision to undertake 
entrepreneurship.

For the case of Colombia, this dimension can be subdivided into two indicators. The first refers to the educational level in 
the country, classified as: a) university education, b) secondary education, c) primary education, or d) no edu
cation (Ministerio de Educación Nacional, 2011). Estrin, Mickiewicz and Stephan (2016) and Johansson (2000) highlight the 
importance of these educational levels. The second indicator suggests that university education has higher added value if 
it is technical, technological, or professional (Orozco Castro and Chavarro-Bohórquez, 2008; Schlaegel and Koenig, 2014; 
Villarreal-Álvarez and Roque-Hernández, 2022).

The second dimension includes the life experiences of the students (Hossain, 2021; León Mendoza, 2017), with indicators 
such as: i) accumulated work experience (Poschke, 2013a; 2013b; Serrano Orellana, Pacheco Molina and Barriga Arizabala, 
2017), where entrepreneurship arises from the desire to solve a current need using previous knowledge (Serrano Orellana, 
Pacheco Molina and Barriga Arizabala, 2017; Salcedo Serna, Londoño-Cardozo and Gaitán Vera, 2021); ii) success stories 
influenced by examples of family members, acquaintances, or friends who undertook entrepreneurial ventures (Chen, 
Greene and Crick, 1998; Krueger, Reilly and Carsrud, 2000) iii) migratory status, where crises force migration, applying 
previous knowledge in new contexts (Vinogradov and Kolvereid, 2007; Webster and Kontkanen, 2021); and iv) marital 
status, with the influence of partners, children, or dependents and household size (Gluzmann, Jaume and Gasparini, 2012; 
Mendoza et al., 2021; Serrano Orellana, Pacheco Molina and Barriga Arizabala, 2017). 

The third dimension focuses on socioeconomic factors, considered the most influential in the decision to undertake 
entrepreneurship (Contreras Torres et al., 2017; León Mendoza, 2017; Navarrete Fonseca, 2019; Rocha Jácome and Giraldo 
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Gómez, 2015). Society faces multiple problems that, once analyzed, can be solved through innovative entrepreneurial 
ventures (Ibarvo Urista, Quijano Vega and Loya Olivas, 2018). León Mendoza (2017) mentions that living conditions and 
poverty stimulate economic models that influence the decision to create a business. 

The indicators in this category include: age, with studies indicating that people over 25 years old tend to undertake 
entrepreneurship more than younger individuals (Oelckers, 2015; Ortega-Lapiedra, 2020); gender, where women show 
a greater propensity to undertake entrepreneurship (Figuerola Ferretti Garrigues, Aracil Jordá and Infante Infante, 2022; 
Gutiérrez Rodríguez, Winkler Benítez and Campos Sánchez, 2021); geographical location, with people responding to local 
needs (León Mendoza, 2017; Torres Marín, González Rodrigo and Bordonado Bermejo, 2019); socio-cultural environment, 
which can favor or hinder entrepreneurship (Contreras Torres et al., 2017; Krueger, Reilly and Carsrud, 2000; Mancilla and 
Amorós, 2012) salary, which may not cover basic needs, prompting the search for additional income (León Mendoza, 2017; 
Torres Marín, González Rodrigo and Bordonado Bermejo, 2019); and the household, as a key motivator for improving 
quality of life (Gholami and Tahoo, 2021; Kautonen, Kibler and Minniti, 2017; Zahra and Wright, 2016). 

The fourth dimension encompasses psychological factors, including several indicators. The literature establishes a strong 
relationship between entrepreneurial intentions and motivation (Bravo García et al., 2021).  Adequate motivation balances 
emotions and responsibility, allowing goals and objectives to be achieved (Alzate Rodríguez and Bravo Santacruz, 2018; 
Bravo García et al., 2021; Morán Astorga and Menezes dos Anjos, 2016). However, motivation is difficult to quantify, so 
various asymmetric traits are identified among university students: a) risk aversion, b) uncertainty, c) decision-making, d) 
creativity and innovation, and e) emotional intelligence.

Regarding risk, individuals may choose to face or avoid high risk (da Silva, 2014), with a general fear of failure (Ferrándiz, 
Conchado and García-Martínez, 2021). Entrepreneurs with knowledge in financial, economic, political, or business areas 
tend to take calculated risks (Benítez Aguilar and Riveros Paredes, 2022), aware of a 50% probability of success (Rocha 
Jácome and Giraldo Gómez, 2015). Uncertainty, a relevant characteristic in entrepreneurship, makes university students 
overanalyze future situations, generating doubts (Bridge, 2021; Rocha Jácome and Giraldo Gómez, 2015).

Decision-making, discussed in the third point, requires strong will (Lozano Frutos, 2014), and having group support is 
crucial (Ajzen 1991; Lozano Frutos, 2014; Rocha Jácome and Giraldo Gómez, 2015). Creativity and innovation, essential 
for entrepreneurs (McGee et al., 2009; Mueller and Thomas, 2001; Popescu et al., 2016) are influenced by personality and 
the ability to perceive and apply external factors (Zahra and Wright, 2016). Finally, emotional intelligence is crucial for 
managing various situations and emotions, adapting to carry out ideas and projects (González Sierra, 2015; Morán Astorga 
and Menezes dos Anjos, 2016; Orozco Castro and Chavarro-Bohórquez, 2008).

To illustrate the exercise of operationalizing these dimensions and their subcategories, a Table 2 was prepared, organizing 
each dimension, its indicators, the guiding question, and the key criteria that must be considered for the subsequent analysis 
of the data collected with the project’s instruments. The results of these analyses can be reviewed in the works of Imbachi 
Quinayas (2023), Ramírez Maya, Tierradentro and Londoño-Cardozo (2023) and Londoño-Cardozo, Maldonado Vásquez 
and Taype Huaman (2024), among others.

2. Conclusions

The operationalization of qualitative data types is a social research method that provides an alternative for studying social 
phenomena that have been independently examined. The strength of this method lies in its ability to combine different 
analytical perspectives within a single study and to interpret qualitative data using quantitative techniques.

This approach considers one of the discussed assumptions. The reality of research continuously blurs methodological 
traditions and necessitates the creation of new alternatives to address the complexities of its subject matter. This aligns 
with epistemological anarchist perspectives, which assert that scientific research is not linear nor bound to strict rules. 
Research, in essence, has two modes of existence: order - within the frameworks institutionalized by research communities - 
and chaos - for change, revolutions, heuristic processes, and the creation of methodologies. Therefore, research, particularly 
in its evolutionary changes and revolutions, must dare to look beyond the established norms in accordance with the 
complexity of its objects of study and the need to forge new paths for knowledge.
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Table 2. 
Operationalization of variables in the case of the decision be an entrepreneur in university students

Dimension Indicators Definition Guiding question Key criteria

E
du

ca
tio

n 
le

ve
l

Influence of 
university 
education

This education influences the 
decision to be an entrepreneur 
because its contents motivate the 
student to start a venture.

What is the influence of university 
education on the intention to be an 
entrepreneur?

Innovation, business plan, 
entrepreneurship training

Influence of 
pre-university 

education

The person began his university 
studies with the idea of    learning to 
be an entrepreneur or apply to his 
venture given the awareness received 
during pre-university education

Did the training received in high school 
foster the intention to start a business?

Li
fe

’s
 e

xp
er

ie
nc

es

Labor
They are motivated learning to be an 
entrepreneur by something they are 
doing or learning to do

Does the person have any prior knowledge 
or trade that helps them start a business? Trade, profession. skills

Entrepreneurship
It is born to solve a need which they 
already know or have an idea of   how 
to do it

Have you previously developed a business 
idea or found a solution to a problem 
susceptible to entrepreneurship?

Previous knowledge, previous 
ventures.

Success stories
They are motivated by seeing or 
hearing ventures with similarities to 
the individual’s

Does the student know close people with 
successful entrepreneurship and wants to 
follow in their footsteps?

Success stories, examples to 
follow

Migratory status

The fact of having migrated is a 
motivator does the person have any 
prior knowledge or trade that helps 
them start a business? new cultures 
attract new ideas

Did the adverse conditions after migration 
lead you to decide to start a business?

Migration, new beginning, 
opportunities, jobless

Civil status A successful relationship or failure 
can encourage the person

Do the couple and the economic conditions 
of the family nucleus  encourage you to be 
an entrepreneur?

Partner, support, improvement 
of conditions

S
oc

io
ec

on
om

ic
 a

sp
ec

ts

Age The older you are, the more likely you 
are to start a business Is age a motivator to start a business? Of age, young, adolescent, on 

time

Gender Women start faster than men

Is the gender or the specific benefits given 
to one or the other gender motivating to be 
an entrepreneur?
Are beneficial job opportunities for one 
gender or the other a motivator to be an 
entrepreneur?

Support for women’s 
enterprises, women’s 
enterprises

The country, city, 
or region

There are a variety of influences 
depending on where you are

Do geographical and economic conditions 
affect people’s decision to be an 
entrepreneur?

Social conditions, 
entrepreneurship support 
policies, public policySocial-cultural 

environment
Social problems and how to solve 
them

Do the social and political conditions favor 
the generation of enterprises?

Salary It influences wanting to increase 
monthly income

Is the desire to improve income a motivator 
to be an entrepreneur?

Low income, living conditions

Home
Improve the quality of life for the 
family, especially if you are the head 
of the household

Does the family, its needs drive you to start 
a business as a way of subsistence?

P
sy

ch
ol

og
ic

al
 a

sp
ec

ts

Risk aversion The entrepreneur does not take risks 
easily Is the person prone to making risky or 

highly uncertain decisions?

Fear of failure, taste for risk, 
decisions under pressure, 
work under pressure.Uncertainty Facing the future doubtfully

Decision making The ability to decide has an important 
value

Does the facility to make decisions 
influence the ability and decision to start 
a venture?

Problem solving, opportunity 
identification

Creativity-
innovation

Create new products or services and 
implement them appropriately

Is the ability to generate new ideas a 
determining factor for your decision to start 
a venture?

Ideation, ease of creating, 
innovating

Emotional 
intelligence

Accept the situations and find 
appropriate solutions

Does the ability to recognize one’s own 
emotions and those of others, accept and 
manage them, motivate a person to be an 
entrepreneur?

Emotions, feeling, balanced 
life

Source: Own elaboration based on Lemos Bernal and Londoño-Cardozo (2024) and Lemos Bernal (2022)
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Although this method can be essential for holistic, transdisciplinary, and interdisciplinary methodological approaches, certain 
limitations must be considered. The potential to establish an indeterminate number of dimensions does not guarantee that all 
characteristics of the phenomenon will be covered. Consequently, social phenomena can never be studied comprehensively. 
Additionally, operationalizing these phenomena may lead to a loss of conceptual richness. However, it achieves precision 
aligned with the interests of the research.

Furthermore, this method is particularly suitable for application in formative research. The experience gained from this 
research project suggests that, for students, it is relatively easy to identify the dimensions of these complex phenomena 
from the literature, even if their measurement is challenging. Thus, establishing a solid foundation that enables them to 
effectively execute their projects and achieve their objectives facilitates their work and motivates them to delve deeper 
into the study of these phenomena. Nevertheless, it is important to recognize that this method is also useful, and indeed 
should be utilized by experienced researchers when they wish to quantitatively analyze complex phenomena, such as 
business decision-making or expert opinions on various topics.
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Construção metodológica para a análise de fenômenos 
sociais: o caso das decisões empreendedoras de 
estudantes universitários

O objetivo deste artigo é refletir sobre um método de pesquisa social que nos permite examinar fenômenos 
sociais complexos, operacionalizando algumas de suas características. Não se trata de um artigo tradicional 
que apresenta e analisa resultados, mas sim de um artigo de reflexão, baseado na apresentação e na 
justificativa de uma metodologia. Para tanto, são discutidos os fundamentos epistemológicos e ontológicos e 
as dificuldades das metodologias tradicionais de pesquisa. Além disso, são apresentados os fundamentos da 
proposta e um caso de aplicação que nos permite ver a conjunção de posições em um único estudo. O artigo 
conclui que esse método pode ser essencial para abordagens metodológicas holísticas, transdisciplinares e 
interdisciplinares em que são necessárias diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno.
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Methodological construction for the analysis of social 
phenomena: case of entrepreneurial decisions in 
university students

This document aims to reflect on a social research method that allows for the examination of complex social 
phenomena through the operationalization of some of its characteristics. It is not a traditional article that 
presents and analyzes results; rather, its nature is reflective, centering on the presentation and justification 
of a methodology. To this end, the epistemological and ontological foundations and difficulties of traditional 
research methodologies are discussed. Additionally, the foundations of the proposed approach are presented, 
and a case application is exposed, demonstrating the convergence of perspectives in a single study. The 
document concludes that this method can be essential for holistic, transdisciplinary, and interdisciplinary 
methodological approaches where different perspectives are required for the same phenomenon

Ke ywo r d s 
Operationalization 
of qualitative data; 
research dimensions; 
research methodology; 
entrepreneurial decision-
making

1. Introducción

La realidad social se construye a partir del imaginario colectivo de todas las personas (Searle, 1997). En ese proceso, se crea 
un orden social manifestado en normas e instituciones sociales que limitan el accionar (North, 2006; Williamson, 1989) y 
se convierten en una extensión misma de la razón humana (Castoriadis, 2013). Sin embargo, al entender que las personas 
pueden cambiar de parecer, comenzar a pensar distinto e incluir a ello las dinámicas de cambio institucional, se podría 
considerar que no existen aspectos que se pueden determinar cómo exactos e inamovibles, y la imagen de orden social 
se torna más compleja. Esto diferencia a las ciencias sociales de las ciencias exactas y, por ende, diferencia sus métodos de 
investigación (Bunge 1999; 2004).

En las ciencias exactas existen técnicas, medidas y conceptos que son constantes y que se pueden aplicar en las mediciones 
sin importar el contexto, lugar o forma. Los métodos de investigación de las ciencias exactas están estandarizados pues 
la naturaleza de sus objetos de estudio así lo permite (Bunge 1999; 2004). En las ciencias sociales, y en lo que respecta 
a la realidad social y el comportamiento de las personas, esto es una dificultad. Es por ello por lo que los métodos de 
investigación social suelen ser cuestionados por algunos investigadores por una supuesta falta de objetividad, por su 
variabilidad y gran variedad entre técnicas y métodos (Lozano Ardila, 2017; Martínez Ruíz y Benítez Ontiveros, 2016). Sin 
embargo, quienes realizan esta crítica suelen desconocer que estas características están heredadas del mismo objeto de 
estudio. Por lo anterior, la observación de fenómenos sociales y de las personas mismas es un proceso complejo.

a b s t r a c t



Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

623

Esta complejidad incita a atreverse a mirar lo cualitativo y lo cuantitativo como herramientas del conocimiento que pueden 
emplearse como una amalgama acorde a las necesidades de la investigación. A reunir diferentes posturas y estudios que 
caben dentro de lo que podrían ser metodologías holísticas, trans e interdisciplinarios. A mirar la investigación en parte 
como un arte que no tiene reglas preestablecidas (Feyerabend, 1975).

A partir del contexto anterior, en este documento se reflexiona sobre un método de investigación social, el cual permite 
el examen de dichos fenómenos de manera que algunas de las características de difícil medición o cuantificación se puedan 
operativizar. Por lo anterior, el propósito de este escrito no es la de un artículo de investigación tradicional que busque 
presentar el análisis de unos datos a través de una metodología dada, sino que es el de presentar y reflexionar un método, 
usando elementos de soporte -como ejemplificación de su uso- para una mayor justificación de este. Este método surgió 
como parte de un ejercicio de formación investigativa en pregrados de ciencias administrativas con el fin de comprender 
parte del proceso heurístico en la metodología de las investigaciones, por lo que se presenta como un marco de utilidad 
para dicho tipo de formación. 

Para cumplir este propósito se tomará entonces como ejemplo un caso práctico. Es decir, se reitera que el caso práctico 
no hace las veces de un esquema tradicional de resultados y análisis de resultados, sino que este caso sólo tiene la 
función de ilustrar el uso del método. El caso práctico a ejemplificar se refiere a las razones que motivan a los estudiantes 
universitarios a emprender o no emprender. Este ejercicio metodológico fue realizado como parte del proyecto de 
investigación denominado Análisis de las variables características de propensión al emprendimiento de los estudiantes 
UNIMINUTO de la rectoría Suroccidente – RSO. 

Para todo lo anterior, el documento presenta, inicialmente, una discusión contextual sobre los abordajes cualitativos y 
cuantitativos en la investigación de los fenómenos sociales. Luego, se presentan los fundamentos teóricos del proceso de 
operativización de datos de tipo cualitativo, como marco central para reflexionar sobre dicha propuesta metodológica. 
Acto seguido, se desarrolla el caso práctico relativo a las decisiones de emprender de los estudiantes de una institución de 
educación superior en Colombia, en donde aplican los procedimientos de operativización de datos de tipo cualitativo, con 
sus respectivas reflexiones teóricas.

Sobre los abordajes cualitativos y cuantitativos de fenómenos sociales

Parte importante de la dificultad de abordar algunos de los diversos objetos de estudio en las ciencias sociales radica en 
la complejidad ontológica de los fenómenos o hechos de los cuales se construyen dichos objetos de estudio (Bourdieu, 
Chamboredon y Passeron, 2002). Esta complejidad ha generado un amplio debate metodológico en las ciencias sociales, 
el cual incluye un cuestionamiento sobre el tipo de conocimiento que debe buscar este tipo de ciencia (Mardones, 2015). 
Esta discusión metodológica, si bien tiene muchas aristas y versiones, suele presentarse por medio de dos posturas clásicas 
que sirven para su comprensión. La primera de ellas sostiene que se debe conservar un cierto monismo metodológico 
de las ciencias, de tal forma que las ciencias sociales y naturales compartan al menos ciertos elementos metodológicos, 
en donde se privilegian las metodologías cuantitativas que, de acuerdo con Mardones (2015), se derivan de una tradición 
metodológica que él denomina como tradición galileana, cuyo fin es hallar las causas eficientes -o las explicaciones- 
de los fenómenos. La segunda postura sostiene que la base ontológica de los fenómenos naturales y sociales es tan 
distinta que no puede existir un conjunto de elementos metodológicos universales que abarquen, a la vez, a las ciencias 
sociales como a las naturales. Así pues, para el caso del primer tipo de ciencias -las ciencias sociales- se debería privilegiar, 
por coherencia ontológica, a las metodologías cualitativas. Estas metodologías, en las ciencias sociales, se derivan de una 
tradición metodológica que Mardones (2015) denomina tradición aristotélica, y que su propósito es el de hallar las causas 
finales -o las comprensiones- de los fenómenos sociales.

El asunto que llama la atención en esta discusión, y que resulta atractivo para el presente trabajo, es que no necesariamente 
debe verse este problema metodológico como una barrera epistémica ante la cual no es posible transitar entre lo cualitativo 
y lo cuantitativo en las ciencias sociales. Es decir, pese a que en efecto se asume que los fenómenos naturales y sociales sí 
poseen bases ontológicas que son diferentes -asunto que, sin embargo, depende mucho de la orientación intelectual de los 
investigadores-, esto no significa que los fenómenos sociales no puedan abordarse cualitativa o cuantitativamente: la realidad 
no es ontológicamente cualitativa o cuantitativa -lo cualitativo y lo cuantitativo no son dos aspectos del mundo-, sino que 
lo cualitativo y lo cuantitativo son formas de aproximarse epistemológicamente, en la investigación, a los fenómenos (Díez 
y Moulines, 1997). 
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De acuerdo con lo anterior, los objetos de estudio de fenómenos sociales se pueden abordar de forma cualitativa y 
cuantitativa. Según sea el caso, los objetivos epistémicos que se persigan, y las orientaciones intelectuales de quienes 
indagan, se abordarán de una u otra manera, de lo cual surgirán tipos de datos con naturalezas distintas susceptibles de 
análisis. Incluso, ciertos problemas de investigación abordan fenómenos sociales que son de tal complejidad que podría 
plantearse una situación tal que pudiera verse la necesidad de abordarse cualitativa y cuantitativamente, en distintos grados 
y formas, según el caso lo amerite.

La operativización de tipo de datos cualitativos

Como se presentó en la introducción, el propósito de este trabajo es el de presentar y reflexionar alrededor de una 
metodología, y no el de presentar una metodología para luego analizar unos datos. Así, el propósito de este apartado es 
el de presentar la propuesta metodológica. Bajo este contexto y retomando la síntesis de la discusión anterior entre lo 
cualitativo y lo cuantitativo, se puede afirmar que es epistemológicamente concebible que se puedan plantear maneras 
-métodos- para transformar tipos de datos cualitativos, de tal forma que sea posible su medición. Para ello, es necesario 
comprender que algunas investigaciones, por la naturaleza de sus objetivos o problemas de investigación, o por los 
requerimientos de algunas investigaciones aplicadas, se requiera contar con elementos medibles.  

El fundamento de esto hace referencia a lo expuesto por Cea D’Ancona (2001), relativo al proceso de operativización de 
conceptos. De acuerdo con este autor, la noción de operativización deviene de las ciencias naturales, y hace referencia 
al proceso en el cual se asigna una medición a los conceptos (Cea D’Ancona, 2001). Este proceso es considerado como 
una fase metodológicamente intermedia en la que, a partir de los conceptos, se pasa a un establecimiento de “variables 
empíricas o indicadores”  (Cea D’Ancona, 2001, p. 113) para la respectiva contrastación con la realidad.

Este método puede ser aplicado en el estudio de los fenómenos sociales, asumiendo lo ya señalado. En primer lugar, 
los fenómenos sociales, como cualquier otro fenómeno, pueden ser subsumidos en conceptos (Díez y Moulines, 1997). 
Luego, dependiendo de la complejidad del fenómeno social estudiado, estos conceptos suelen ser descompuestos en 
dimensiones para su respectivo análisis. Dicha descomposición en dimensiones también depende de los distintos énfasis de 
las disciplinas que aborden dicho fenómeno social. Cada dimensión del fenómeno social estudiado puede ser desglosada en 
tipos de datos cualitativos, los cuales son usados con el fin de recabar información de los aspectos de la realidad, relativos a 
dicha dimensión del fenómeno. Por su naturaleza, dichos tipos de datos cualitativos no brindan información medible, por lo 
que aquí se pasa a realizar el proceso de operativización, en el cual se buscaría una forma de interpretar cuantitativamente 
el tipo de dato cualitativo, brindándole un valor numérico. Pero, en este proceso, entran en juego diversas dificultades 
asociadas a la complejidad del fenómeno y las limitaciones de los procesos de abstracción asociados.

Para ilustrar lo anterior, se puede considerar el estudio de fenómenos sociales tan complejos como la toma de decisiones. El 
estudio de algunas decisiones de las personas es complejo dada la vaguedad de las razones que constriñen esta acción (Sánchez, 
2007). Al igual que otros fenómenos de la vida social, las decisiones son constructos abstractos “[…] y, en consecuencia, 
no directamente observables” (Cea D’Ancona, 2001, p. 115). Por esta razón, para medir por qué una persona toma una 
decisión sobre algún aspecto requiere la descomposición de este fenómeno conceptualizándolo en dimensiones (Arenas-
García, 2021; González Blasco, 1986). Esta acción escala en la identificación de conceptos que componen dicho fenómeno 
y que generalmente se les conoce como factores (González Blasco, 1986). Sin embargo, González Blasco mencionó que “al 
realizar esta operación se va ganando en precisión, pero se pierde en riqueza, ya que en general, y por muchas dimensiones 
que se consideren, no se toman nunca todos los aspectos que entraña una noción compleja” (1986, p. 213).

Los hechos sociales son complejos y difíciles de observar con amplitud (González Blasco, 1986). Por lo tanto, mencionó 
González Blasco, se debe llegar a un acuerdo sobre la cantidad de dimensiones que se van a emplear para la medición de 
ese fenómeno de tal forma que no se dificulte su entendimiento, su operativización y quede completamente delimitado 
(1986). Para determinar la calidad, cantidad y pertinencia de las dimensiones se deben ejecutar aproximaciones y pruebas 
de validez (González Blasco, 1986; Rodríguez Medina et al., 2021).  Al respecto, el González Blasco consideró que:

No hay reglas teóricas para fijar las dimensiones que hemos de considerar en un concepto. En muchos casos es la 
intuición y la experiencia del investigador la que le marca los límites de las dimensiones más representativas de un 
concepto, ya sea analizando el mismo concepto o bien deduciendo empíricamente esas dimensiones; aplicando 
los resultados de estudios previos. (1986, p. 213)
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De igual forma, algunos autores sugieren una validación de las dimensiones encontradas a partir de la contrastación con 
expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008; Rodríguez Medina et al., 2021). Sin embargo, este suele ser un paso 
que metodológicamente se emplea más para identificar la validez de los instrumentos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 
2008). Para este propósito, suele emplearse en mayor medida la revisión de literatura o resultados de observaciones 
empíricas (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008; González Blasco, 1986).

Si bien estas dimensiones son partes de un concepto, corresponden a propiedades cualitativas que permiten clasificar 
a los individuos o a los fenómenos sociales observados en un número limitado de categorías (López-Roldán, 1996). En 
términos procedimentales, las dimensiones se corresponden a las categorías que se puedan identificar del individuo o 
fenómeno social. Quien hace las observaciones es un individuo o grupo de estos y cada observación, o hallazgo, es un 
reflejo del fenómeno observado que se agrupa en representaciones simbólicas o variables (González Blasco, 1986). Estas 
representaciones simbólicas se pueden entender como códigos sociosemióticos desde la hermenéutica del análisis cultural 
(González Rojas, 2016). En estas variables se pueden almacenar datos en intervalo, nominales y ordinales lo que hace que 
las dimensiones puedan ser de estos mismos tipos (González Blasco, 1986; Dettori y Norvell, 2018), Figura 1. Para el caso 
del primer tipo de datos, los intervalos se entienden como datos discretos agrupados en escalas, indivisibles, donde no 
hay unos cero absolutos. La escala es seleccionada de forma arbitraria para organizar datos, pero todos conservan una 
equivalencia en la unidad de medida  (Dagnino, 2014; Vargas, 2007).

Figura 1. Tipos de datos cualitativos susceptibles de medición
Fuente: Elaboración propia con base en González Blasco (1986)

Los siguientes datos son los nominales. Estos por su parte, representan cualidades que suelen denominarse etiquetas. 
Generalmente, estas etiquetas no poseen un significado numérico usual, son de naturaleza no-métrica y es imposible 
indicar que categoría es mejor que la otra (Vargas, 2007; Dettori y Norvell, 2018). Adicionalmente, suelen ser dicotómicos 
y tomar únicamente dos valores, verbigracia, vivo o muerto (Dagnino, 2014; Kara, 2023). Dagnino considero que este 

es el nivel de medición más débil. Los números u otros símbolos se usan simplemente para clasificar un objeto, persona o característica. (…) 
En una escala nominal, la operación consiste en dividir una clase determinada en un conjunto de subclases mutuamente excluyentes. La única 
relación envuelta es la de equivalencia, simbolizada por el signo =, o su ausencia, por el símbolo ≠.  (2014, p. 110)

El último de los tipos de datos, el ordinal, da cuenta de una cualidad y no de una cantidad. Al igual que los datos nominales 
los números suelen entenderse como etiqueta. Sin embargo, los ordinales se diferencian de los nominales en tanto las 
etiquetas deben conservar las características del sistema numérico, deben representar las características del objeto a 
medir, y suelen tener una valoración lógica (Vargas, 2007). Además, estos datos deben a) comprender un mínimo de tres 
posibles valores y b) un límite total de opciones (Dagnino, 2014). La forma más utilizada de datos ordinales es la escala 
Likert (Maldonado, Manaces y Piñas, 2022; Lalla, 2017). 

Así pues, estos tres tipos de datos conforman las dimensiones que a su vez están conformadas por variables o grupos de 
variables. El número de variables, así como el número de dimensiones depende del tipo de dato a medir, el fenómeno y la 
contrastación que se haga entre estos dos. De este proceso suelen señalarse los aspectos a observar  (Merton, 2002) que, 
generalmente, en este tipo de investigación se consideran como indicadores (González Blasco, 1986).

Para González Blasco los indicadores se pueden entender “[…] como unos instrumentos de medida que concretan las 
observaciones y hacen medible cuantitativamente las dimensiones del concepto considerado” (1986, p. 217). Los indicadores 
pueden entenderse como términos operacionales (Cea D’Ancona, 2001). Al expresar las dimensiones en términos de 
uno o varios indicadores se logra una concreción beneficiosa pues se obtiene la posibilidad de manipulación numérica 
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y su relación con otras dimensiones. Sin embargo, esta concreción hace que se pierda parte de la riqueza conceptual 
del fenómeno observado (González Blasco, 1986). Ahora bien, para González Blasco entre todas las características de 
los indicadores -ver  Figura 2 -, existen dos que consideró como esenciales: “a) estar relacionados con el concepto o 
dimensión de que tratan de ser indicación; y b) ser expresión numérica, cuantitativa, de la dimensión que reflejan” (1986, 
p. 217). Además de las características anteriores, este autor menciona que se deben tener en cuenta otras características 
secundarias, que son propias de la dimensión a medir.

Figura 2. Características de los indicadores
Fuente: Elaboración propia con base en González Blasco (1986) y Cea D’Ancona (2001)

Para la elaboración de indicadores de investigación social no existen patrones de guía que garantice objetividad como si 
ocurre con los indicadores económicos. No existe un estándar, pero es posible recurrir a fuentes de información como 
investigaciones previas sobre el campo estudiado. Esto otorga cierta validez a los indicadores pues han sido suficientemente 
contrastados (González Blasco, 1986).

Una vez identificadas las dimensiones y los indicadores es posible la operacionalización de la información (Cea D’Ancona, 
2001; López y Fachelli, 2015). Para ello, se recomienda el planteamiento de preguntas guía que direccionen el sentido que 
se le quiere dar al análisis del fenómeno a observar (Cea D’Ancona, 2001; López y Fachelli, 2015). Esta acción permite 
delimitar aún más el número de indicadores de cada dimensión en sintonía con lo planteado por González Blasco (1986). 
A continuación, se presenta un esquema general de operativización de variables cualitativas que puede ser aplicado para 
un análisis de este tipo de forma general,  Tabla 1.

Tabla 1. 
Ejemplo de tabla para operativización de variables

Dimensión Indicadores Definición Pregunta guía Criterios clave

D
im

en
si

ón
 1

Indicador 1

Definición de 
cada indicador

Es una pregunta que se 
puede resolver con cada 

indicador

Términos clave que suelen estar contenidos 
o presentarse en el aspecto a medir. 

Principalmente en análisis de discurso.

Indicador 2

Indicador 3

Indicador …N

Fuente: Los autores
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De igual forma, Salcedo Serna considera que con esta método se pueden plantear preguntas guía cuya respuesta se puede 
considerar una hipótesis de la investigación (Salcedo, 2021), ver Tabla 1. También, es posible la identificación de términos, o 
criterios clave que faciliten el proceso de observación. Estos criterios clave surgen de la pregunta o de la identificación del 
posible contenido que se subsume en la dimensión y en el indicador. El empleo de los criterios clave es opcional y suele 
emplearse en algunas investigaciones, sobre todo con base en el análisis de discurso. 
Caso práctico de operativización de tipo de datos cualitativos

Como se planteó en la introducción, el presente caso práctico no obedece a la presentación de resultados o de análisis 
de resultados de un artículo tradicional de investigación, sino que es un elemento argumentativo, de soporte, para ilustrar 
la metodología que se está presentando y reflexionando. Este caso práctico fue sustraído de un ejercicio de formación 
investigativa, por lo que se asume que, en general, la metodología planteada puede usarse para que los estudiantes reflexionen 
en torno a lo cualitativo y lo cuantitativo, con el fin de superar las discusiones ortodoxas en torno a la investigación.

En cuanto al caso práctico, este se trata de un ejercicio de estudio sobre las decisiones de emprender. El análisis de las 
decisiones de grupos de personas es complejo dadas las diferentes opciones que pueden tener de forma individual cada 
uno de sus componentes. Para el caso de la decisión de emprender, es posible identificar algunos factores decisores como: 
a) el nivel de tolerancia a la incertidumbre, b) las condiciones sociales, c) la aversión al riesgo, d) características personales, 
e) conocimiento técnico o práctico sobre una actividad, f) factores políticos, g) nivel educativo o influencia de la educación, 
entre otros que pueden influir positiva o negativamente a una persona para tomar esta decisión (Lemos y Londoño-
Cardozo, 2024; Ramírez, Tierradentro y Londoño-Cardozo, 2023). Por lo tanto, para la identificación de los factores que 
podrían incidir en las decisiones tomadas por un grupo de estudiantes universitarios en Colombia, fue necesario aplicar 
el método de operativización de variables presentado en el apartado anterior. A partir de este procedimiento fue posible 
identificar las dimensiones y los indicadores que podrían evaluarse en la población a estudiar.

La operativización de variables de este estudio se efectuó a partir de una revisión sistémica de literatura. Para esta 
revisión se emplearon palabras clave como 1) factores sociodemográficos, 2) Aversión al riesgo, 3) toma de decisiones, 
4) emprendimiento, 5) Intenciones emprendedoras, 6) atributos emprendedores, entre otras. Fueron válidos todos los 
tipos de documentos aptos para una revisión sistémica de literatura según García & Chicaíza  (2011) y correspondieron al 
periodo 2010 – 2022.  Adicionalmente, se siguieron todos los criterios para una revisión sistémica de literatura en ciencias 
sociales expuestos por Chicaíza et al. (2017). 

Toda esta información se sintetizó en una matriz bibliográfica. Esto permitió la identificación de las dimensiones que pueden 
tenerse en cuenta para analizar las decisiones de los estudiantes universitarios acerca de ser o no emprendedores. En 
general, se identificaron cuatro dimensiones. Se trata de a) educación, b) experiencias de vida, c) aspectos socioeconómicos 
y d) factores psicológicos. A continuación, se describen con mayor profundidad.

La primera dimensión por considerar es el nivel de educación, el cual influye significativamente en la decisión de emprender 
(Rocha y Giraldo, 2015; Torres y Campos, 2021). Este impacto se manifiesta tanto a través de la formación previa de la 
persona como por los procesos de sensibilización educativa. Se ha establecido que un mayor nivel educativo aumenta 
la probabilidad de iniciar un emprendimiento (Villarreal y Roque, 2022), especialmente cuando se posee conocimiento 
técnico previo a la educación universitaria (Salcedo, Londoño-Cardozo y Gaitán, 2021). No obstante, un mayor nivel 
educativo también puede llevar a la decisión de no emprender, optando en su lugar por la academia, la investigación o 
altos cargos públicos o privados (Villarreal y Roque, 2022; León, 2017). Así, el nivel educativo emerge como una dimensión 
trascendental en la decisión de emprender.

Para el caso de Colombia, esta dimensión puede subdividirse en dos indicadores. El primero se refiere al nivel educativo 
en el país, que se clasifica en: a) educación universitaria, b) educación media, c) educación primaria, o d) sin educación 
(Ministerio de Educación Nacional, 2011). Estrin, Mickiewicz y Stephan (2016) y Johansson (2000) destacan la importancia 
de estos niveles educativos. El segundo indicador señala que la educación universitaria tiene un mayor valor añadido si 
es de carácter técnico, tecnológico o profesional (Orozco y Chavarro,  2008; Schlaegel y Koenig, 2014; Villarreal y Roque, 
2022).

La segunda dimensión incluye las experiencias de vida de los estudiantes (Hossain, 2021; León, 2017), con indicadores como 
i) la experiencia laboral acumulada (Poschke, 2013a; 2013b; Serrano, Pacheco y Barriga, 2017), donde el emprendimiento 
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surge del deseo de resolver una necesidad actual usando los conocimientos previos (Serrano, Pacheco y Barriga, 2017; 
Salcedo, Londoño-Cardozo y Gaitán, 2021); ii) casos de éxito influenciados por ejemplos de familiares, conocidos o amigos 
que emprendieron (Chen, Greene y Crick, 1998; Krueger, Reilly y Carsrud, 2000); iii) estado migratorio, donde las crisis 
obligan a migrar, aplicando conocimientos previos en nuevos contextos (Vinogradov y Kolvereid 2007; Webster y Kontkanen 
2021); y iv) estado civil, con la influencia de las parejas, hijos o personas a cargo y el tamaño del hogar  (Gluzmann, Jaume 
y Gasparini, 2012; Mendoza et al., 2021; Serrano, Pacheco y Barriga, 2017).

La tercera dimensión se centra en los factores socioeconómicos, considerados los más influyentes en la decisión de 
emprender (Contreras  et al., 2017; León, 2017; Navarrete, 2019; Rocha y Giraldo, 2015). La sociedad enfrenta múltiples 
problemas que, una vez analizados, pueden ser resueltos mediante emprendimientos innovadores  (Ibarvo, Quijano y Loya, 
2018). León (2017) menciona que las condiciones de vida y la pobreza estimulan modelos económicos que influyen en la 
decisión de crear un negocio. Los indicadores de esta categoría incluyen: la edad, con estudios que indican que personas 
mayores de 25 años tienden a emprender más que los jóvenes (Oelckers, 2015; Ortega, 2020); el género, donde las mujeres 
muestran una mayor propensión a emprender (Figuerola, Aracil e Infante, 2022; Gutiérrez, Winkler y Campos, 2021); la 
ubicación geográfica, con las personas respondiendo a las necesidades locales (León, 2017; Torres, González y Bordonado, 
2019); el entorno socio-cultural, que puede favorecer o no el emprendimiento (Contreras Torres et al., 2017; Krueger, 
Reilly y Carsrud, 2000; Mancilla y Amorós, 2012) el salario, que puede no cubrir las necesidades básicas, impulsando a 
buscar ingresos adicionales (León, 2017; Torres Marín, González Rodrigo y Bordonado Bermejo, 2019); y el hogar, como un 
motivador clave para mejorar la calidad de vida (Gholami y Tahoo, 2021; Kautonen, Kibler y Minniti, 2017; Zahra y Wright, 
2016).

La cuarta dimensión abarca los factores psicológicos, que incluyen varios indicadores. La literatura establece una fuerte 
relación entre las intenciones emprendedoras y la motivación (Bravo et al., 2021). La motivación adecuada equilibra 
emociones y responsabilidad, permitiendo alcanzar metas y objetivos (Alzate y Bravo, 2018; Bravo et al., 2021; Morán y 
Menezes, 2016). Sin embargo, la motivación es difícil de cuantificar, por lo que se identifican diversos rasgos asimétricos 
entre los estudiantes universitarios: a) aversión al riesgo, b) incertidumbre, c) toma de decisiones, d) creatividad e innovación, 
y e) inteligencia emocional.

En cuanto al riesgo, las personas pueden optar por enfrentar o evitar un riesgo elevado (Da Silva, 2014), con un miedo 
generalizado al fracaso  (Ferrándiz, Conchado y García, 2021). Los emprendedores con conocimientos en áreas financieras, 
económicas, políticas o empresariales tienden a asumir riesgos calculados (Benítez Aguilar y Riveros Paredes, 2022), 
conscientes de un 50% de probabilidad de éxito (Rocha Jácome y Giraldo Gómez, 2015). La incertidumbre, característica 
relevante al emprender, hace que los estudiantes universitarios sobre-analicen situaciones futuras, generando dudas (Bridge, 
2021; Rocha Jácome y Giraldo Gómez, 2015).

La toma de decisiones, abordada en el numeral c), requiere de voluntad fuerte (Lozano, 2014), siendo crucial contar con 
el apoyo de un grupo (Ajzen 1991; Lozano, 2014; Rocha  y Giraldo, 2015). La creatividad e innovación, esenciales para 
emprendedores  (McGee et al., 2009; Mueller y Thomas, 2001; Popescu et al., 2016), están influenciadas por la personalidad 
y la capacidad de percibir y aplicar factores externos (Zahra y Wright, 2016). Finalmente, la inteligencia emocional es crucial 
para manejar diversas situaciones y emociones, adaptándose para llevar a cabo ideas y proyectos (González, 2015; Morán  
y Menezes,  2016; Orozco Castro y Chavarro, 2008).

Para evidenciar el ejercicio de operativización de estas dimensiones y sus subcategorías se preparó la Tabla 2 en la que se 
organizan cada dimensión, sus indicadores, la pregunta guía y los criterios clave que deben ser tenidos en cuenta para el 
análisis posterior de los datos recogidos con los instrumentos del proyecto. Los resultados de dichos análisis se pueden 
revisar en los trabajos de Imbachi (2023), Ramírez Maya, Tierradentro y Londoño-Cardozo (2023) y Londoño-Cardozo, 
Maldonado Vásquez y Taype Huaman (2024), entre otros.

8

2. Conclusiones

La operativización de tipos de datos cualitativos es un método de investigación social que brinda una alternativa para el 
estudio de fenómenos sociales que han sido estudiados de forma independiente. La fortaleza de este método se encuentra 
en la posibilidad de agrupar distintas posturas de análisis en un mismo estudio y permite interpretar datos cualitativos a 
partir de técnicas cuantitativas.

http://Ortega, 2020
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Tabla 2 .
Operativización de variables caso decisión de emprender en estudiantes universitario

Dimensión Indicadores Definición Pregunta guía Criterios clave

A
sp

ec
to

s 
so

ci
oe

co
nó

m
ic

os

Edad
A mayor edad más 

probabilidad de 
emprender

¿Es la edad un motivante para 
iniciar un emprendimiento?

Mayor de edad, joven, 
adolescente, a tiempo

Genero
Las mujeres emprenden 

más rápido que los 
hombres

¿El género o los beneficios 
específicos dados a uno u otro 

género son motivantes para 
emprender? ¿las oportunidades 
laborales beneficiosas para uno 
u otro género son un motivante 

para emprender?

Apoyo a emprendimientos de 
mujeres, emprendimientos 

femeninos

El país, ciudad o 
región

Hay una variedad de 
influencias según el lugar 

donde se encuentre

¿Las condiciones geográficas y 
económicas inciden en la decisión 
de emprender de las personas? Condiciones sociales, políticas 

de apoyo al emprendimiento, 
política públicaEntorno social-

cultural
Los problemas sociales y 

el cómo solucionarlos

¿Las condiciones sociales y 
políticas favorecen la generación 

de emprendimientos?

Salario
Influye el querer 

incrementar los ingresos 
mensuales

¿El deseo de mejorar los ingresos 
es un motivante para emprender?

Pocos ingresos, condiciones de 
vida

Hogar
Mejorar la calidad de vida 
a la familia, más si es jefe 

o cabeza del hogar

¿La familia, sus necesidades 
impulsa a emprender como forma 

de subsistencia? 

A
sp

ec
to

s 
P

si
co

ló
gi

co
s

Aversión al riesgo El emprendedor no se 
arriesga fácilmente ¿La persona es propensa a tomar 

decisiones riesgosas o de alta 
incertidumbre?

Miedo al fracaso, gusto por el 
riego, decisiones en condiciones 
de presión, trabaja bajo presión.Incertidumbre Afrontar el futuro de 

manera dudosa

Tomar de 
decisiones

La capacidad de decidir 
tiene un valor importante

¿La facilidad de tomar decisiones 
influye en la capacidad y decisión 

de emprender?

Solución de problemas, 
identificación de oportunidades

Creatividad-
innovación

Crear nuevos productos o 
servicios e implementarlos 

adecuadamente

¿La capacidad para generar 
nuevas ideas es un determinante 
para su decisión de emprender?

Ideación, facilidad de crear, 
innovar

Inteligencia 
emocional

Aceptar las situaciones 
y encontrar soluciones 

apropiadas

¿La capacidad de reconocer las 
emociones propias y de terceros, 
aceptarlos y administrarlos motiva 

a la persona a emprender?

Emociones, sentimiento, vida 
balanceada

Fuente: Elaboración propia con base en Lemos Bernal & Londoño-Cardozo (2024) y Lemos Bernal (2022)
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Aquí se tiene en cuenta uno de los supuestos discutidos. La realidad de la investigación lleva a desdibujar constantemente 
las tradiciones metodológicas y a idear nuevas alternativas que hagan frente a los retos de la complejidad de su objeto de 
estudio. Esto se encuentra en consonancia con las posturas anarquistas epistemológicas, desde los planteamientos según 
los cuales la investigación científica no es algo lineal ni que tenga que obedecer reglas estrictas. La investigación tiene, por 
así decirlo, dos modos de existencia: el orden -dentro de formas de investigación institucionalizados por comunidades- y 
el caos -para el cambio, las revoluciones, la heurística y creación de metodologías-. La investigación, entonces, al menos en 
su devenir de cambios y revoluciones, debe atreverse a ver más allá de lo establecido en consonancia con la complejidad 
de los objetos de estudio y la necesidad de generar nuevos caminos para el conocimiento.
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Aunque este método puede ser esencial para enfoques metodológicos holísticos, trans e interdisciplinarios se deben tener 
en cuenta algunas limitaciones. La posibilidad de establecer un número no determinado de dimensiones no garantiza que 
se abarquen todas las características del fenómeno. Por lo tanto, estos fenómenos sociales nunca podrán ser estudiados 
de forma completa. Incluso, al operativizar estos fenómenos se puede perder riqueza conceptual. No obstante, se gana 
precisión alineada a los intereses de la investigación.

Por otra parte, este método es particularmente adecuado para su aplicación en investigación formativa. La experiencia 
obtenida a partir de este proyecto de investigación sugiere que, para los estudiantes, es relativamente sencillo identificar 
desde la literatura las dimensiones de estos fenómenos complejos, aunque su medición resulte complicada. Así, establecer 
una base sólida que les permita ejecutar eficazmente sus proyectos y alcanzar sus objetivos facilita su labor y los motiva 
a profundizar en el estudio de estos fenómenos. No obstante, es importante reconocer que este método también es útil, 
y de hecho, debe ser utilizado por investigadores experimentados cuando deseen analizar cuantitativamente fenómenos 
complejos, como la toma de decisiones empresariales o las opiniones de expertos en diversos temas.
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En este escrito se aborda la irrupción ficcionada del empleado y empleada en novelas sociales de los 
años treinta y cuarenta del siglo XX en Colombia, particularmente analizando a un sujeto reproducido 
como precarizado, en un ambiente trágico y, en algunos casos, hasta considerado en una clase social 
“falseada”. En primer lugar, se analizan obras literarias que dialogan con la novela social, resaltando el 
vacío llenado por Osorio Lizarazo y Morales Pino en tanto la incorporación del sujeto clase media 
en esta vertiente literaria. Luego, se profundiza en las revelaciones que presentan las obras analizadas, 
exponiendo a un sujeto de clase media precarizado, experimentando una vida paradójica o contraria 
a los vientos modernizantes que el gobernante proyecto político liberal pregonaba. Así, además de la 
testificación sobre el injusto lugar social que se le daba a esta clase, estas obras literarias terminaron 
-grosso modo- sembrando más dudas que certezas sobre la existencia o autenticidad de esta clase
social. Para estos objetivos, junto a la indagación de algunas obras de literatura al respecto estarán
presentes informes, notas periodísticas y otras declaraciones de gremios de clase media de la época,
los cuales permiten sustentar ciertos rasgos y vivencias del sujeto ficcionado en cuestión.
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Clase media; novela social; 
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Liberal

r e s u m e n
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This paper addresses the fictionalized appearance of the male and female employee in social novels 
from the 1930s and 1940s in Colombia, particularly analyzing a subject reproduced as precarious, in 
a tragic environment and, in some cases, even considered to be in a “false” social class. First, literary 
works that dialogue with the social novel are analyzed, highlighting the void filled by Osorio Lizarazo 
and Morales Pino in terms of the incorporation of the middle-class subject in this literary stream. Then, 
the revelations presented by the analyzed works are explored, exposing a precarious middle-class 
subject, experiencing a paradoxical life or one contrary to the modernizing winds that the ruling liberal 
political project preached. Thus, in addition to testifying about the unjust social place given to this class, 
these literary works ended up -roughly- sowing more doubts than certainties about the existence 
or authenticity of this social class. For these purposes, along with the investigation of some works of 
literature on the subject, reports, newspaper articles and other statements from middle-class groups 
of the time will be present, which allow to support certain features and experiences of the fictional 
subject in question.
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A irrupção ficcionalizada em romances sociais da classe 
média nascente na Colômbia

Este artigo aborda a emergência ficcional do empregado nos romances sociais das décadas de 1930 e 
1940 na Colômbia, analisando particularmente um sujeito reproduzido como precário, em um ambiente 
trágico e, em alguns casos, até considerado em uma classe social “falsificada”. Primeiramente são analisadas 
obras literárias que dialogam com o romance social, destacando o vazio preenchido por Osorio Lizarazo 
e Morales Pino no que diz respeito à incorporação do sujeito da classe média nesta vertente literária. Em 
seguida, aprofundam-se as revelações apresentadas pelas obras analisadas, expondo um sujeito precário 
de classe média, vivenciando uma vida paradoxal ou contrária aos ventos modernizadores que o projeto 
político liberal dominante proclamava. Assim, além de testemunharem sobre o lugar social injusto atribuído a 
esta classe, estas obras literárias acabaram – grosso modo – semeando mais dúvidas do que certezas sobre 
a existência ou autenticidade desta classe social. Para estes objetivos, a par da investigação de algumas obras 
da literatura a este respeito, serão apresentadas reportagens, notas jornalísticas e outros depoimentos de 
corporações de classe média da época, que nos permitem sustentar determinados traços e experiências do 
sujeito ficcional em pergunta.

Pa l av r a s-c h av e

Classe média; romance 
social; Osorio; Morales; 
República Liberal

2

r e s u m o

1. Introducción

La irrupción en novelas literarias de sujetos referenciados como de clase media, principalmente empleados y empleadas 
estatales, emergen en Colombia durante la denominada República Liberal (1930-1946). Durante este periodo histórico 
el partido liberal colombiano asume el poder luego de casi medio siglo de hegemonía conservadora, pujando por realizar 
reformas sociales, económicas y culturales con el propósito de modernizar1 al país (Kalmanovitz, 1998; Henderson, 2006). 
En este ambiente reformista y como contención a un escenario económico y social convulsionado por la crisis del 29 
y movimientos izquierdistas relativamente fuertes, la reforma social de estos gobiernos tuvo la intención de estratificar 
socialmente a la población desde un punto de vista moderno, es decir, a partir de una sociedad dividida en tres clases 
sociales pero en coexistencia pacífica (Arciniegas, 1989). Este proyecto estuvo potenciado desde el aparato estatal, pero 
también algunos sectores intelectuales y ciertas organizaciones de obreros y, sobre todo, de empleados, entre otros, se 
articularon para este fin que, a pesar de los cuestionamientos sobre las consecuencias de su lugar social, coadyuvaron a 
una estratificación más clara de la sociedad colombiana. En este escenario político es en donde algunos escritores intentan 
novelar a los sujetos de clase media, justamente en su proceso de estructuración en el propuesto panorama social que 
intentaría evitar otros desenlaces políticos más radicalizados.  

Más concretamente respecto a este trabajo, algunos escritores como Augusto Morales Pino, José Antonio Osorio Lizarazo 
y luego otros literatos, crearon un sujeto novelado asociado a la naciente clase media, los cuales pretendieron narrar 
algunos de los sucesos de funcionarios públicos en su trasegar por una mejor vida y con una fuerte disposición por 
reflexionar sobre lo que se estaba considerando y materializando como clase media. Como se expondrá en este texto, en 
base a obras como Los de en medio de Morales Pino o Hombres sin presente: novela de empleados públicos y La escala 
invisible (aunque este manuscrito no publicado aparece para la década del cincuenta, recrea el mismo proceso de su otra 
obra surgida en los años treinta) de Osorio Lizarazo, entre otras secundarias según este planteamiento, la denominada 
novela social o realista para este periodo se asentó en personajes sombríos, relativamente frustrados y sufrientes que, en 
general, dibujaron a una clase media urbana colombiana con pocas aristas de las imágenes o idealizaciones con que se había 
construido idealmente para las sociedades modernas y, particularmente, para la clase media de los países centrales como 
Francia o Inglaterra. Ahora bien, ¿por qué precisamente germinó este sujeto ficcionado en este periodo histórico? ¿en qué 
panorama socio-político este sujeto afligido de clase media fue el que se normalizó desde las obras literarias en cuestión? 
Asimismo, ¿qué función social se le atribuía a esta clase media en sus primeros años de vida según los documentos 
propuestos? 

Estos objetivos serán abordados en este artículo desde obras como las nombradas, las cuales ayudaron a potenciar un tipo 
de literatura que se fijaba en grupos sociales antes excluidos y en situaciones urbanas en indudable transformación social 
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y política. Para esto, la revisión documental de estas obras será respaldada por la contextualización de la germinación de 
la clase media y de cómo el empleado y empleada pública se situaron en el corazón mismo de esta clase social. De igual 
forma, recursos de diarios como El Tiempo y el semanario Nosotros de la Federación de Empleados de Bogotá se usarán 
para reforzar la recreación histórica de este proceso social. En suma, desde esta novela social -en función de la naciente 
clase media colombiana- se podrá aportar a la relación poco analizada en Colombia entre surgimiento de clase media y 
nacimiento ficcional de esta clase social desde una literatura clásicamente más comprometida con la clase proletaria u 
obrera.

2. Marco teórico

Este texto se enmarca en la compleja relación entre literatura y ciencias sociales, correlación que no ha estado exenta 
de críticas en base a sus relaciones “perjudiciales”, “porosas” o “estrechas” según el punto de vista tomado en función a 
estudios sociales y culturales. En otras palabras, algunas perspectivas han visto en esta articulación aspectos “contaminantes” 
en el camino científico de las ciencias sociales, expresando que los rasgos literarios pervierten o van en detrimento de 
lo considerado como “ciencia”2. Desde la otra orilla, existen otros autores que exaltan esta hermandad, argumentando 
que la indagación literaria en algunos casos se adelanta o anuncia ciertas características o hechos sociales3 (Subero, 1974), 
así como también puede -o debe- ser utilizada para redondear o profundizar algunas afirmaciones y descripciones de los 
enfoques sociológicos o antropológicos (Nisbet 1979; Coser, 1963 citado por Maltz, 2023). A la par de estas polarizaciones 
a veces irreconciliables, existen otras vertientes que promueven a las ciencias sociales y a lo literario, pero con vasos 
comunicantes limitados o restringidos entre sí, advirtiendo terrenos no homogéneos ni necesariamente lógicas y códigos 
transparentes entre ellos, pero defendiendo ciertas fronteras porosas que son benéficas entre sí (Calvo, 2009). 

Dentro de este extenso y espinoso panorama que al día de hoy continúa resultando por lo menos polémico o con atributos 
desde la literatura hacia las ciencias sociales puestos en duda, este texto entiende a la literatura, particularmente a la novela, 
como un objeto histórico que, por un lado, narra ficcionalmente ciertos sucesos históricos posibilitando analizarlos y, en 
la medida de lo posible, contrastarlos con otro tipo de fuentes para situar los hechos históricamente (Maltz, 2020). Por 
otro lado, se la entiende como fruto de un contexto en el cual se desenvuelve con particularidades propias en aras de un 
proceso más amplio, concretamente en este caso la consolidación de una clase social. En este sentido, se comprende a la 
clase media como una clase social sujeta a condiciones concretas y, en esta medida, se pretende presentarla con aspectos 
situados histórica y contextualmente y no determinarla desde factores pecuniarios o laborales para no perder de vista el 
telón de fondo político y social que la posibilitó en su establecimiento social (Giddens, 1986; Garguin y Visacovsky, 2009).

Por otro lado, cabe destacar que este trabajo se enmarca en el análisis de las condiciones de posibilidad y en los aportes 
descriptivos y argumentativos de las obras literarias nombradas, distanciándose de otras corrientes que han optado por 
analizar las recepciones subjetivas de las obras en los sujetos (de Certeau, 2000) o como espacio de representatividad 

(Yilian-Castro, 2012), en la indagación de las legitimidades y valoraciones en el campo artístico (Bourdieu, 1998; Sapiro, 2016) 

o en las articulaciones industriales de la literatura (Yilian-Castro, 2012).  Así como otras apuestas hacia sus características 
de gestión y circulación tanto social como académica (Carbó-Catalán y Kvirikashvili, 2022), entre otros enfoques ligados 
más a las interpretaciones individuales o, en otros casos, a las razones estructurales del surgimiento de determinados 
textos. Sin embargo, cabe destacar que la base de estas interpretaciones no deja de ser la del reconocimiento y puesta en 
valor de cierta relación científica entre las artes y las ciencias (Hurtado, 2021).  

En síntesis, este texto dará cuenta de que el nacimiento de sujetos identificados con la clase media colombiana -empleado 
y empleada pública principalmente- se condice con el establecimiento de esta clase social en el país, en un contexto de 
reformas en función de la modernización nacional. De igual forma, se problematizará la expresión de un empleado de clase 
media expuesto como precarizado y, a su vez, de una clase social con claroscuros y puestas en dudas constantemente que 
serán indagadas desde el contexto social y político en que nacieron estas obras literarias de la mano de sus escritores.       

2. Metodología 

Estos objetivos están basados metodológicamente en un análisis cualitativo e interpretativo de algunas obras literarias 
de las décadas del treinta y cuarenta del siglo pasado en Colombia. Este tipo de análisis, en donde lo textual de cierta 
manera oficia como testimonio de una época (Goldmann, 1975), es contrastado con otras fuentes que permiten no 
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caer en la homología acrítica entre lo narrado en la ficción y el hecho social. Entonces, en este texto se acude a otras 
fuentes como el periódico El Tiempo y el semanario Nosotros analizados no solamente como objetos de información, 
sino también como expresiones mismas de las subjetividades históricas que construyeron a estos sujetos -empleados y 
empleadas estatales sobre todo- en relación a una clase social determinada (Muzzopappa y Villalta, 2022). Asimismo, otras 
fuentes como artículos, tesis y libros que han analizado tanto estas obras literarias como el periodo histórico en cuestión 
permitieron dar un panorama más amplio y complejo que, como sugiere Valles (1997), habilitan enmarcar a los casos frente 
a otro tipo de discursos o análisis para englobarlos según ciertos matices y condicionamientos históricos.  
 
De igual forma, este enfoque interpretativo sobre la ficcionalización del sujeto clase media para la época indicada, está 
basado en ciertos casos literarios como lo son las obras de Morales Pino y Osorio Lizarazo, pero en buena medida, 
y gracias al relacionamiento con otras fuentes, superan los límites de un caso determinado para ser elevados como 
aportantes a un fenómeno más amplio (Stake, 1999). Por tal motivo, este enfoque dará cuenta no sólo informativamente 
de cierta omisión investigativa acerca de la ficcionalización del sujeto clase media precisamente enlazado con una historia 
social y política que fue la que lo permitió y promovió, sino también la interpretación crítica respecto al tipo de sujeto que 
fue plasmado en dichas obras literarias y, en cierta medida, los fines ideológicos a los que hacía lugar.

4. La irrupción de la novela “realista/social” en Colombia y sus connotaciones de clase 
social 

Antes de ahondar las obras que serán analizadas en código de clase media, resulta importante intentar recrear el marco 
histórico-literario en que estas se debaten, tanto para aproximarse a sus cercanías con ciertas corrientes literarias como 
para restituir a estos textos respecto a otros similares en las primeras décadas del siglo XX colombiano. Así pues, el primer 
paso en este acercamiento será incorporar ciertas características de la considerada novela social o realista y, luego, cómo 
esta tuvo sus resonancias desde el punto de vista de la clase social en cuestión para estos años.

La considerada novela social4 se corresponde y desprende -al menos en términos genéricos y no totalmente consumados- 
de la denominada novela naturalista5 por criticar a esta última como poco interesada por transformar cuestiones sociales 
de las clases bajas y medias de la sociedad, así como rasgos adjuntos a las desigualdades sociales como las cuestiones 
raciales, étnicas, de género, entre otras que dibujan a un mundo poco idílico y no necesariamente con un devenir único 
e inevitable (Gutiérrez, 1991). Asimismo, lo social en esta literatura no sólo significaba su descripción real y ceñida de las 
miserias sociales de determinados sistemas económicos y políticos, sino también el salto del escritor/a hacia el ruedo 
político para intentar cambiar esas condiciones (Hurtado, 2021); el objeto libro llamado novela, entonces, no sólo sería 
una cuestión estática ni estética, sino también un objeto activo que debía circular para influir los denunciados cambios 
sociales6, por tanto la novela pasa a “convertirse en protesta, en rechazo, en proclama, en himno de resistencia, en campaña 
de alarma”. (Vanderhuck, 2012, p. 35). En esta disposición dirigida hacia las grandes mayorías, la escritura debía ser lo más 
accesible y clara posible para alcanzar a un público más amplio, a diferencia de una literatura más elitista o cerrada sobre 
sí desde un lenguaje preferencial (Jaramillo, Osorio y Robledo, 2000). 

Este tipo de literatura “comprometida” o con “función social” es visible en famosas novelas de la primera parte del siglo 
XX como La madre de Gorki, Nuestro pan de Enrique Gil Gilbert o Las uvas de la ira de Steinbeck, por citar algunas 
obras de esta escritura realista y comprometida. Para Colombia, que es lo que atañe a este texto, pueden indicarse que 
novelas como La Vorágine (1924) de José Eustaquio Rivera o Cuatro años a bordo de mí mismo (1934) de Eduardo 
Zalamea Borda se consideran como las iniciáticas en esta categoría literaria (Hurtado, 2021), la primera por su exposición 
sobre las relaciones laborales y de poder en la fiebre del caucho en la periferia colombiana, mientras que la segunda por 
su indagación territorial desde la capital colombiana hacia la alta guajira dibujando una cruda desigualdad y complejidad 
social entre la capital y la periferia del país; aunque también puede tenerse como antecedente a La Marquesa de Yolombó 
(1928) de Tomás de Carrasquilla, por su revisión de la época colonial desde un pueblo antioqueño con fuertes tensiones 
de género. En este itinerario, se pueden agregar a escritores como José Restrepo Jaramillo con su novela Los tres (1926), 
en la que se indaga la problemática del acto de escribir pero desde una perspectiva descarnada, atravesada por la época 
contextual, Bernardo Arias Trujillo con su Risaralda (1935), en esta, a través de un matrimonio se pone en tensión el 
mundo colonial frente al moderno, también problematizado desde el mundo afrodescendiente respecto al mundo de los 
blancos. De la misma manera aparece César Uribe Piedrahita quien escribió Toa (1933) y Mancha de aceite (1935), en las 
que describe las relaciones laborales y problemáticas socio-políticas en sectores como la agricultura (caucherías) o minería 
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(explotación petrolera en Zulia, Venezuela) respectivamente, así como la revolucionaria socialista María Cano6 con algunos 
cuentos con alto compromiso social. También se puede destacar a Guillermo Edmundo Chávez con Chamú (1946) por sus 
representaciones de la ciudad de Pasto en la época colonial respecto a las miserias de desposeídos y personas postergadas 
de la riqueza y a Hernando Téllez con Bagatelas (1944) por sus meditaciones sobre temáticas como la vejez, la muerte o 
el amor desde una perspectiva relativamente estoica. 

Así las cosas, Osorio Lizarazo y Morales Pino se desenvolvieron en un clima de época en que la novela estaba dando un 
giro hacia una función social más comprometida y, de cierta forma, con tendencias revolucionarias. Aunque, como se verá 
más adelante, en un autor es más fuerte esta disposición que en el otro, lo interesante es remarcar en este momento que 
los y las novelistas citados anteriormente en general no basaron sus análisis en sujetos de clase media7, por el contrario, sus 
preocupaciones iban de la mano de los proletarios o clase obrera, los indígenas precarizados o esclavizados y la sociedad 
castiza colonial. Además de los autores que se analizan en este trabajo, se pueden destacar, como resalta López (2001) 
el escritor Rafael Gómez con 45 relatos de un burócrata, con cuatro paréntesis (1941), Ernesto Camargo con su De la 
vida de Iván el mayor y Tomás Osorio con su novela  Vidas Menores (1937), quienes describen algunas de las vivencias 
de empleados pero, como expresa el mismo López (2001), Osorio y Morales fueron quienes más y mejor analizaron e 
intervinieron en el sujeto de clase media en tanto ficcionalizado. Por tal razón, reconstituir lo expresado en y por los 
personajes oficiará tanto para enlazarlo con el trasfondo político de las descripciones y producciones sociales ficcionadas, 
como para indagar en las concepciones mismas que reproducen estos textos sobre la emergencia histórica de esta clase 
social. Así entonces, a continuación se desplegarán las obras señaladas para aproximarlas a sus connotaciones de clase 
social historizando sus representaciones literarias con el trasfondo de la República Liberal. 

5. El empleado de clase media, ese sujeto con pocos atributos idóneos  

Entre José Antonio Osorio Lizarazo y Augusto Morales Pino hay similitudes amplias, sus personajes -casi siempre burócratas 
estatales con salarios bajos- están teñidos de una inestabilidad laboral que les persigue cual sombra y que anuncia un futuro 
incierto; también los describen con psicologías medianamente frustradas respecto a lo que deberían ser, con añoranzas 
mayores a sus vidas precarias que los llevan a endeudarse para exteriorizar una vida lo más adecuada posible a la imagen 
de su estatus social. Es así que, y principalmente en Osorio Lizarazo, el empleado, en tanto enlazado con la clase media, es 
arrojado al mundo literario de la novela social colombiana como un sujeto casi sin atributos reales o propios, deviniendo 
un personaje “falso” o “aparente” en virtud a una clase social que se percibe y exhibe de una manera semejante. 

En primer lugar, entre estas aproximaciones surge una reiteración, focalizan al empleado como sinónimo o distintivo 
representante de la clase media colombiana, lo cual para esta época es un proceso constitutivo de esta clase social en el 
país8. De ahí que estos autores tomen a los y las empleadas como una noción obvia o natural para indagar a esta clase 
social; también se puede destacar que de algún modo la pertenencia de estos mismos escritores a los sectores medios 
pudo influir en sus dudas y naturalizaciones al respecto9. Por lo cual, esta posición laboral rápidamente es asumida en sus 
obras como la predilecta para describir y cuestionar a una clase social poco ficcionada y, también, relegada relativamente 
de los gobiernos nacionales hasta la entrada la República Liberal10.  Así y todo, los y las empleadas son quienes recrean las 
vicisitudes narradas en estas obras, en general de una manera trágica y precarizada como se detallará.

Así entonces, en segundo lugar, es interesante destacar que estos autores presentan a estos sujetos de clase media con 
una labor poco formalizada y bastante variable según los vientos políticos. En este sentido, es importante añadir que el o la 
empleada pública, a diferencia del empleado del sector privado11, no tenían una ley integral que los cobijara durante buena 
parte de los años treinta, sólo hasta final de este periodo fue posible la denominada carrera administrativa12. Por tal razón, 
como demuestran ficcionalmente Osorio y Morales, estos trabajadores públicos giraban entre ministerios con la más 
absoluta inseguridad laboral, así como eran despedidos o amenazados con este suceso ante algún inconveniente laboral, 
político o personal. Morales (1936), a través de su personaje de Los de en medio, lo resume así: “los empleados vivían 
continuamente preocupados de posibles cambios y destituciones, hasta allí en la portería, de la cual nadie debía preocuparse 
mucho.” (p. 121). Por ende, buena parte del mantenimiento de su contrato laboral dependió de las aceptaciones acríticas 
de empleados y empleadas frente a los deseos y promesas de los directivos ministeriales. 

En este voluble mundo laboral, el empleado o burócrata -según estos intelectuales- devenía en poco relevante, parte de 
una maquinaria que lo alejaba de sí mismo, tornándolo desvanecido en su psicología y sentido social. En esta perspectiva, 
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Osorio afirmaba (citado por Matallana, 2019) que “el burócrata adquiere así una psicología desteñida y triste, limitado a 
ser un simple componente de una diloquia anónima que ni siquiera tiene el instinto de clase, y que es clara expresión del 
más anodino e impersonal de los individualismos” (p. 189). Respecto a esta denuncia sobre un individualismo que increpaba 
negativamente a esta clase social, se puede añadir que una de las campañas más trascendentes de estos años al interior de 
la clase media para ratificarse en el espacio social fue la lucha contra el egoísmo político, contra el individualismo de clase 
social que había impedido un movimiento de clase media en Colombia, dado que, según la Federación de Empleados de 
Bogotá (Nosotros,1935), se debía apelar “el interés gremial, colectivo y absolutamente incorpóreo de nuestra clase” (p. 5) 
en contraposición a las individualidades personales o gremiales. 

Según este impersonalismo y la “psicología desteñida” que según estos autores describían a estos desagraciados trabajadores, 
entre otros factores, resultan como bases morales para que estos sujetos soporten vidas precarias e insuficientes respecto 
a su alabada clase social. En este sentido, otro aspecto importante que sobresalen en las obras investigadas es el recurrente 
abismo trazado por estos autores entre estilo o nivel de vida sugerido y el experienciado. En otras palabras, los y las 
empleadas de estas obras literarias más que vivir una clase media considerada estable o con ciertos beneficios diferenciales 
a la clase obrera, sobrevivían ante las adversidades económicas que les imponían unos sueldos relativamente bajos, en 
donde, según los propios empleados de la Federación mencionada (El Tiempo, 1944) la carestía de la vida no permitía tener 
una vida acorde a sus necesidades, cuestión que también constató la Contraloría General de la Nación en su informe de 
1946. Debido a las consecuencias de la Gran Depresión y luego a la Segunda Guerra Mundial, los altibajos inflacionarios 
y los problemas políticos hicieron que la vida de empleados y obreros no variara significativamente para mejor en estos 
dieciséis años (Kalmanovitz, 1998; Archila, 2002). En este marco, entonces, se comprende que César Albarrán expresara, 
lastimeramente, sobre sus gastos familiares que  
 

la aritmética era inexorable, y en vano la imaginación trataba de estrangularla: treinta pesos de arrendamiento, por la 
casita sin luz y sin higiene, donde se agotaban seis vidas humildes; uno cincuenta del alumbrado eléctrico; cuatro para 
Jenara (empleada de servicio) porque la señora no podía ir a comprar el carbón y el recado; dos para el acueducto y 
por lo menos cinco para otros pequeños gastos imprescindibles. Quedaban treinta y siete pesos con cincuenta centavos 
para comer, vestir, comprar remedios y atender todas las necesidades de cinco o seis personas durante un mes: esto es, 
uno veinticinco diarios.” (Osorio, 1936, p. 30).

Por su parte, en la novela de Morales Pino se asevera que “la pequeña miseria y el horizonte desesperadamente restringido 
de la clase media urbana aparecen con toda su trágica intensidad” (Englekirk y Gerald, 1950 citado por Díaz, 2020, p. 26). 
Esta tragicidad es notable en el endeudamiento constante que fue denunciado una y otra vez por gremios de la clase media 
(FEB, 1944) y que, no era para menos, los escritores referenciados abordaron como parte constitutiva de estos seres 
precarizados. Entonces, el acudir a un prestamista (principalmente privado e informal dado que los bancos formales exigían 
muchos requisitos) era usual y desencadenaba una atadura de tapar un préstamo con otro. El trasegar de César frente al 
usurero Moisés lo demuestra en la siguiente cita: 

La mano de don Moisés gravitaba desde la sombra sobre el Ministerio. Negociaba una década {diez días} y el 
empleado hacia un compromiso diabólico. Le entregaba el alma y le agregaba el diez por ciento de su sueldo. 
Porque el día del pago era don Moisés quien recibía de Hipólito {contador ministerial} el cheque, y el inerme que 
había trabajado se quedaba con las manos vacías y le era necesario implorar al día siguiente la misericordia del 
usurero, quien accedía nuevamente a recibir la participación que se le ofrecía en el salario que otros ganaban tan 
trabajosa y monótonamente. Y de esta suerte, el usurero, sentado ante el escritorio donde esperaba a las víctimas 
implorantes, disfrutaba de una cuantiosa renta, sin esfuerzo ni dificultad, consistente en la suma de los intereses 
que cobraba sobre los sueldos, y que a veces el mismo Hipólito, por evitarle trabajo y servirle con eficacia, le 
liquidaba y le entregaba en un solo cheque (Osorio, 1936, p. 218).

De tal forma que, las argucias para llegar a fin de mes son narradas como una constante en estos personajes. Al respecto, 
es importante agregar que uno de los factores más acuciantes de estos años fue el pago de alquiler de habitaciones o 
casas en el mejor de los casos, debido a la poca proporción de empleados con casa propia y la baja oferta de alquileres, 
estos ocupaban en promedio dos terceras partes de su salario (Obrego, 1936; Ruíz, 1936). Además, en lo tocante de lo que 
podría considerarse como lujo dadas sus condiciones, las dificultades para acceder a vestimenta apropiada se presentaron 
como aprietos a vencer. Por ejemplo, Lucía Vergara, protagonista de La escala invisible, expresaba que uno de los rasgos 
“que más llamaba la atención” en los directivos y algunos empleados eran “su indumentaria”12 (p. 41). Lo cual análogamente 
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podría notarse en Betty como pareja de un empleado público exigiéndole a este la compra de vestuario adecuado para su 
posición social, por más que fuera a base de deuda (Osorio, 1936). En suma, ya sea en Carlos Albarrán, Enrique o Lucía, las 
situaciones de permanente desasosiego construyeron una vida carente de una clase media acomodada o liberada de los 
mínimos vitales por lo menos, de ahí se comprende por qué estos autores, principalmente Osorio Lizarazo, consideraran 
a estos sujetos y su clase social como falsa, flotando constantemente en apariencias para sostener una posición social 
“espuria”. 

En cuanto a lo anterior, por ejemplo, en la obra de Morales Pino al describir las tragedias de la independencia y la vida 
familiar para Enrique y Leonor con sus hijos, Maillard (1969) comenta que “es una visión sin esperanzas y la realidad de la 
misma esperanza elude al individuo porque, como nos ejemplifica la historia de Enrique, el individuo ve la realidad como 
una continuación más de la misma monótona existencia sin ninguna promesa de una vida mejor.” (p. 90). Es así que, la 
vida de la clase media es monótona por sus inseguridades constantes, la promesa de vida mejor es falsa. Mientras que en 
Osorio la cuestión es más específica y cruel, puesto que “la clase media a la que se refiere esporádicamente el novelista, la 
señala como la representante de la “farsa de la holgura”, de la “prosperidad a debe” y se distinguía, por “ganar menos que 
los de abajo” pero “gastar más que los de arriba” y hacer “milagros para cubrir las apariencias; tomando “pola” (cerveza) 
y eructando champaña” (Osorio, 1997 citado por Jaramillo, 2016, p. 87). De hecho, Vanderhuck (2012) también resalta la 
urgencia de Osorio al exteriorizar a esta clase social como imitativa de la clase alta: “«tanto más llena de presunciones 
y de celos cuanto más artificial era su posición, altiva y desconfiada con los humildes y sumisa ante los altos: los que dan 
empleos y tienen casas para arrenda»” (p. 33).

En esta perspectiva, una de las tesis más fuertes desarrolladas por estas obras literarias es la de concebir, en primera 
medida, una clase media que germina en los y las empleadas13 estatales, para luego pasar a indagar sus experiencias de clase 
social en tanto inconsistentes. Esto es, construyendo unos sujetos alrededor de lo que Osorio y Morales consideran como 
clase media para luego derrumbar sus pilares en base a una aureola de impropiedad de clase social, cimentada en cercanías 
con la clase obrera y distorsiones con una identidad en función de la clase alta, así como sufriente de inseguridades 
laborales, económicas y culturales que no le permitirían -según esta versión que se puede notar en la vida de César 
Albarrán o Lucía- conformar una verdadera clase media. Estas circunstancias, son notables, por ejemplo, cuando el colega 
y amigo Hipólito de César Albarrán es ascendido, puesto que apenas se siente “más arriba” de este le corta toda relación 
por considerándose de un estatus mayor (Osorio, 1936), resaltando Osorio el arribismo -que consideraba como pilar 
inequívoco- en la clase media.

Así las cosas, es interesante destacar que, si bien estos escritores ponen de manifiesto una literatura social en la que el 
sujeto protagónico es el de la clase media, resulta llamativo que en buena medida desmoronan los pilares de esta clase 
social para considerarla aparente y refuerzan, en cierta medida, una sugerida sociedad bipolar. Inclusive, Osorio promovió 
que la clase media se reconociera como más cercana a la clase obrera y no ligada -según él- imitativamente a la clase 
alta, en buena medida puesto que tuvo “inclinaciones políticas liberales, radicales en el sentido de que era un intelectual 
de izquierda, decididamente comprometido con el pueblo” (Matallana, 2019, p. 4). Mientras que Pino Morales no fue 
activo políticamente como Osorio, así como su pertenencia a una familia más acomodada pudo intervenir en que sus 
desesperanzas sobre los de en medio no devinieran en su negación final, sino en una búsqueda de refugios ideales como el 
amor, la pasión intelectual o la creación artística como una vida más plena (Maillard, 1969). Asimismo, esta ambivalencia y 
cierta invitación a reconsiderar a los sujetos de clase media su posición social no fue novedosa ni única, continúo su marcha 
décadas después con autores como Álvaro Salom Becerra14. 

Con todo, la ficcionalización de estos sujetos identificados con la clase media permitió, entre otras cosas, potenciar un 
sujeto social relegado por personajes obreros u minorías como indígenas o afrodescendientes, así como poner en tela de 
juicio -aunque de forma bastante ambivalente y dirigida al lector- lo que se debía concebir como clase media en sus inicios 
en la geografía social colombiana. Inclusive, el escritor y poeta Darío Samper ratificaba esta afirmación expresando que 
-analizando la obra de Morales Pino- “escribió relatos sobre el hombre de la ciudad, sobre la gente gris de la clase media 
en una época que se caracteriza precisamente por la aparición de esta clase entre las estratificaciones sociales en nuestra 
América” (Samper citado por Díaz, 2020, p. 34).

6. Comentarios finales 

Para mediados de la década del treinta del siglo XX colombiano la clase media se había hecho ficción en libros en los 
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que a ciertos personajes -sobre todo empleados públicos- se los identificaba con esta clase social. Con obras como las 
presentadas, la reproducción de una clase media sufriente, con una trayectoria trágica y un futuro irresoluto se volvió una 
constante literaria. En esta perspectiva, en diálogo con lo expresado por Altamirano (1997) para el caso argentino sobre la 
literatura y las clases medias para la segunda mitad del siglo XX, a esta clase social se la ubicó en una especie de purgatorio 
en el que debía reajustarse respecto a otros valores para poder entrar a un terreno más propio o real y, de esta forma, 
reconsiderar su posición social, en gran medida debido a las consecuencias políticas que esta tenía en plena efervescencia 
de movimientos izquierdistas. Esto es notable en Osorio más con una conciencia obrera y en Morales con una focalización 
en valores superiores como el amor familiar, el trabajo o el arte. 

Así pues, lo que para algunas teorías15 era/es usual, como la duda de si la clase media tiene existencia o valores propios 
o más bien resulta en un sector social imitativo de la clase alta y deviene en una negación dañina de su “verdadera 
pertenencia”, el proletariado, estas obras literarias lo reproducen en sus formas ficcionales; cuestión que continuará 
su marcha para los siguientes años como puede notarse en la obra de Salom Becerra. Por consiguiente, si bien hay un 
sustento sólido respecto a que los y las empleadas pertenecen y se han estructurado en base a la clase media colombiana, 
un movimiento paralelo repercute en interrogar su estilo o nivel de vida a tal punto que se lo redirige hacia la “falsedad 
social” en común con una especie de “cultura espuria”. Esta clase media ficcionada, entonces, retomando a Osorio16 “toma 
cerveza y eructa champaña”. 

En esta perspectiva, es interesante acotar que no solamente es significativo que estos autores incorporen a la clase media 
en la denominada novela social, sino que es crucial relacionarlo con el contexto histórico en que precisamente por esos 
años organizaciones identificadas con esa clase social estaban forjando diferentes luchas por constituirse y ser reconocidos 
en el panorama social con atributos, necesidades y satisfactores diferenciados a la clase obrera y alta. Igualmente, no 
puede desprenderse de esto las implicaciones de que Osorio y Morales hayan reproducido una vida lóbrega de la naciente 
clase media con el tufo cuestionador del destino de esa clase social o, más fuertemente aun, con su existencia real. 
Paradójicamente, como también ha sucedido desde otras ópticas del conocimiento como las sugeridas anteriormente, los 
estudios sobre la clase media para Colombia en cierta medida han tenido un lugar en el amplio tema de las clases sociales, 
pero sin desprenderse de un censor cuestionador que de forma paralela verifica que esa clase media no parece ser una 
verdadera clase media o, inclusive, tal vez no tiene razón de existir.   

Notas

1. Aunque en gran medida la idea de modernización liberal estuvo relacionada con avances materiales: mejoramiento y creaciones 
viales, generación de viviendas, entre otras, en materia social la apuesta estuvo ligada al reconocimiento de nuevos derechos sociales 
como el de la huelga, adquisición de seguros sociales, formalizaciones laborales, entras que dibujaron un panorama más reglamen-
tado por y desde el Estado. De igual forma, la intención de estos gobiernos estuvo articulada con la conformación de una sociedad 
tripartita nucleada en un ambiente pacificado y que las disputas se tramitaran formalmente y no a través de la violencia física o con 
odios heredados políticos o de clase social (Bacca, 2023).

2. Al respecto, la espinosa relación de las ciencias sociales y la literatura desde una visión científica en base a las ciencias naturales, 
deviene en que “el problema de la sociología es que, aunque pueda imitar a las ciencias naturales, nunca puede convertirse en una 
verdadera ciencia natural de la sociedad: pero si abandona su orientación científica se acerca peligrosamente a la literatura. (Lepenies, 
1992: 7 citado por Maltz, 2023)”

3. Por ejemplo, se resalta a la literatura como “evidencia social y testimonio” según Coser (1963 citado por Maltz, 2023) en la que, para 
este pensador, el mundo literario tenía la virtuosa facultad de aportar evidencias al conocimiento social. 

4. De la cual podemos señalar a reconocidos autores como Walter Scott, Máximo Gorki, Charles Dickens, entre otros que tuvieron 
-grosso modo- en común “la injusticia social que denuncian, derivada de su posición política radical en defensa de los pobres; el estilo 
decimonónico ligado a la estética del Realismo, por el gusto del autor a la literatura social de un Máximo Gorki, por ejemplo; y la 
pobreza como tema preferencial en su obra a causa de sus orígenes humildes, ya que el escritor era hijo de artesanos”. (Matallana, 
2019, p. 3). Este tipo de “novelas son documentadas, basadas en exhaustivas investigaciones históricas y arqueológicas. Advirtiendo, 
que a partir de 1920, aparece una cuarta forma que es la novelística nativista, con matices de denuncia, que permitió visualizar las 
realidades latinoamericanas, políticas e históricas, en función de sus contextos mundiales” (Rueda, 2016, p. 28).

5. Se hace referencia a la novela naturalista asociada al siglo XIX y, en términos literarios, a su propensión a describir la realidad social 
en términos objetivos, por más miserables y lóbregos que estos sean, a diferencia de la novela romanticista que estaba enfocada en 
términos subjetivos en las pasiones y sentimientos humanos (Gutiérrez, 1989). De esta corriente Émile Zola se desprende como su 
máximo representante. No obstante, cabe destacar que esta corriente no está ajena totalmente al realismo de la novela social, de 
hecho en algunos casos se mezclan (Solano, 2023).
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6. Al respecto, el mismo Osorio Lizarazo (1978) expresaba que la novela social es un “instrumento adecuado para despertar una 
sensibilidad y para formar un ambiente propicio a obtener la afirmación de un equilibrio y de una justicia sociales” (p. 124). De igual 
forma, afirmaba que “la esencia de la novela no es la simple descripción pictórica, realizada con abundante provisión de lirismo y con 
florida exuberancia de adjetivos. Es más honda, más humana y cruel la definición. Como en la maldición bíblica, se ha de producir con 
dolor. Cada capítulo ha de ser la expresión de un martirio. La imaginación debe ser contenida dentro de los linderos de la realidad 
y ha de ser servidora leal, constante, del elemento psicológico, que es funda mental y característico (Archila, 1986, p. 345).

7. Concentrándose primero (primeros años veinte) en unos escritos más “yoístas”: “María Cano, decía Luis Tejada en 1924, es mucho 
más concentrada en sí misma, más 'yoista', no va al mundo; cree que el mundo está todo dentro de ella; y canta exclusivamente al 
amor, con honda y apasionada sinceridad...” (Archila, 1986, p. 345). Luego -a finales de esta década del veinte- pasa a escritor algunos 
cuentos denunciatorios de las injusticitas sobre “los viejos o los mendigos, como con los obreros y campesinos. Comienza inquie-
tándose por lo del servicio militar obligatorio, luego se preocupa por el analfabetismo obrero para luego llamar la atención sobre 
la situación laboral de obreras y obreros, posteriormente se une a las denuncias contra el encarcelamiento de líderes sindicales” 
(Ídem).

8. De manera afín, algunas investigaciones entre literatura y ciencias sociales han valorado a la clase obrera o proletaria más que a 
otra, con una predominancia de enfoques marxistas como los de Luckas o estructuralismo neomarxistas como el estructuralismo 
marxista de Lucien Goldmann, en estos autores los personajes -y así también los escritores- eran fruto de su época, considerando 
a esta como parte constitutiva de un proceso teleológico en que las clases oprimidas a la larga tendrían justicia (Subero, 1974). De 
hecho, en Colombia pueden verse análisis sociológicos e históricos de este tipo desde por lo menos la década del cincuenta en 
adelante, como lo constata Melo (1988). 

9. Al respecto, cabe destacar que uno de los procesos históricos que atraviesan como telón de fondo a estos escritos es la constitución 
de la clase media en la escena nacional, tanto impulsada por la República Liberal en su ánimo modernizante, como por acciones 
propias de colectivos autoreconocidos como de clase media que impulsaron la estratificación social que los gobiernos liberales 
venían promocionando desde una óptica de pacifismo entre clases sociales y la construcción de una sociedad moderna desde 
el punto de vista de una coexistencia pacífica, a diferencia de algunos principios políticos conflictivos de corrientes socialistas, 
comunistas o anarquistas que se establecieron desde los años veinte. Una explicación más amplia puede verse en mi tesis de 
doctorado sobre la Federación de Empleados de Bogotá y la formación de la clase media durante la República Liberal (Bacca, 2023).  

10. “José Antonio Osorio Lizarazo nació en el seno de una familia de artesanos en Bogotá en el año 1900. Estudió en el colegio nacional 
de San Bartolomé, regentado por jesuitas, por entonces uno de los centros de educación preferidos de la burguesía bogotana. 
La dualidad de una experiencia familiar cercana al artesanado y el aprendizaje escolar dirigido por los jesuitas, marcó su agudo 
sentimiento de exclusión frente a la burguesía y de su dificultad para adoptar las formas de autocontrol corporal y emocional 
trazadas por las élites”. (Calvo, 2009, p. 97). Respecto a Augusto Morales Pino, se puede decir que perteneció a una familia de clase 
media acomodada ligada al sector cultural del país, siendo su padre, Pedro Morales Pino, uno de los músicos más destacados del 
siglo XX, para Díaz (2020) Augusto hizo parte “de jóvenes de clase media que había accedido a un grado de instrucción ciertamente 
alto -paralelo al de las aventajadas élites dominantes- gracias a sus padres que se habían acercado un sector masivo de la literatura 
distribuida por los primeros modelos de folletines que la “alta cultura” había desdeñado a principios de siglo” (p. 21). Asimismo, este 
escritor aseguró que “Enrique es algo autobiográfico” (Maillard, 1969, p. 92) con lo que verifica esta pertenencia de clase social.

11. De hecho, durante este periodo histórico se publica el libro La redención de la clase media (1936) de Pereyra, en el que es posible 
notar las luchas y peticiones de esta clase social por ser reconocida y que sea garantizada una vida mejor, principalmente reforzando 
la idea de que sus grandes protagonistas son los y las empleadas. 

12. Para 1934 se consigue la creación de la Ley 10 de empleados privados, la cual dotaba de seguro social, estabilidad laboral y un 
escalafón que articulara estudios y experiencia laboral respecto a diferentes jerarquías laborales (Cosas del día, 1934). De igual 
forma, aunque este proyecto tuvo muchas trabas en los próximos años, fue una de las razones de peso de lo que sería la ley de 
carrera administrativa para los empleados y empleadas públicas (Nosotros, 1935). 

13. Esta, de forma similar a la Ley 10 de 1934, dotaba a empleados y empleadas públicas de formalidad de contratación, relacionamiento 
entre experiencia laboral y educación con segmentos jerárquicos laborales a través de un escalafón y un marco de seguridad social 
integral que fue mejorándose con el tiempo (El Tiempo, 1941). Sin embargo, es importante destacar que el cumplimiento estricto 
de estas normas fue irregular durante el periodo analizado, por esta razón se continuaba mostrando al empleado como un sujeto 
laboralmente inestable.

14. Como demuestra López (2009) para la segunda mitad del siglo XX en las empleadas y empleados de oficina en Bogotá, estas y estos 
se esmeraron por generizar la indumentaria tanto para diferenciarse de otras clases sociales como en tanto hombres y mujeres. Así 
entonces, “los empleados y las mujeres de oficina debatían cómo vestir en la oficina para así demostrar, exhibir y visualizar quiénes 
podrían lograr un posicionamiento de clase media y una distinción de su masculinidad y feminidad” (p. 22). 

15. Es interesante acotar que el único personaje mujer protagónico de las tres novelas analizas es Lucía en La escala invisible, en las 
otras obras en general la mujer es la pareja del empleado y se las recrea en tanto ama de casa y ambicionando ciertas mejoras de 
vestimenta o gastos hogareños. Sin embargo, en el caso de Lucía es interesante destacar que se la feminiza desde una posición laboral 
subyugada al jefe y aunque en algunos casos toma ciertas posiciones de decisión, hay ciertos trazos de un techo en el que la decisión 
última la da el ministro al que le trabaja.   

16. De hecho, libros como un tal Bernabé Bernal (1978) o Don Simeón ha dejado de deber (1969) en buena medida reproducen una 
clase media precarizada y algo falseada en sus aspiraciones de vida. En síntesis, para este autor “La clase media es esencialmente 
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imitativa. Sus miembros realizan toda suerte de sacrificios para plagiar las fiestas que celebran los de la alta. Una boda, entre los 
de aquella, es una cursi parodia de los casamientos en que los de esta derrochan su dinero. Y eso fue la mía. Bonifacia y yo lucimos 
trajes alquilados, brindamos con champaña nacional obtenida a crédito y tres serenateros de la plazuela Las Nieves reemplazaron a 
la orquesta. Mi padrino y el personaje central de la fiesta fue, obviamente, el doctor Jeremías Mondragón.” (Salom, 1978. P. 111).

17. Esta alusión teórica se refiere esencialmente a teorías marxistas en las que la clase media se pone en duda, denominándola sector 
social y discriminándola por una tendencia imitativa de querer ser como la clase alta (véase Poulantzas (2007) o Baudrillard (2009), 
para el caso colombiano Buenaventura (1985)).

18. Resulta interesante agregar que, como comenta Calvo (2009), Osorio Lizarazo hizo parte constitutiva de un movimiento mayor 
promovido por la República Liberal, el cual era conformar una cultura popular y, desde sus obras literarias, es notable la inclinación 
ideológica en considerar a la clase media más anidada en la clase obrera (tal vez también por sus empleos burocráticos que casi 
siempre fueron inestables y poco gratificantes según sus apreciaciones (alguno de la vida de él)). Para conocer mejor este fenómeno 
de manera ampliada puede recurrirse a Muñoz y Suescún (2011). 
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Justicia territorial y mediaciones para la paz lideradas por mujeres y jóvenes 
en Riosucio (Chocó, Colombia) 

Justiça territorial e mediações de paz lideradas por 
mulheres e jovens em Riosucio (Chocó, Colômbia)

Este artigo reflecte sobre o papel da mediação e da justiça territorial na construção da paz liderada por 
mulheres e jovens em Riosucio, Chocó, Colômbia. Esta reflexão deriva da experiência do projeto “Spinning 
Political Capacities for Transitions in the Territories”, especificamente do reconhecimento da importância 
das práticas de mediação e justiça territorial pelas mulheres da “Rede de Cuidadoras Comunitárias” e pelos 
jovens da “Plataforma Municipal da Juventude”. Estas mediações têm permitido às comunidades enfrentar 
os conflitos territoriais através de um processo de organização comunitária em que a justiça territorial e as 
mediações são reconhecidas como elementos fundamentais para a construção da paz e para a transformação 
das relações sociais e políticas no território.

Pa l av r a s-c h av e

Construção da paz; 
mulheres; jovens; justiça

2

r e s u m o

This article reflects on the role of mediations and territorial justice in peacebuilding led by women and youth 
in Riosucio, Chocó, Colombia. This reflection derives from the experience of the project “Spinning Political 
Capacities for Transitions in the Territories”, specifically from the recognition of the importance of mediation 
practices and territorial justice by the women of the “Community Caregivers Network” and the youth of the 
“Municipal Youth Platform”. These mediations have allowed the communities to confront territorial conflicts 
through a process of community organization in which territorial justice and mediations are recognized 
as key elements in peace building and promoting the transformation of social and political relations in the 
territory.

Ke ywo r d s 
Peace building; women; 
youth; justice

a b s t r a c t 

Territorial justice and mediation for peace led by women 
and youth in Riosucio (Chocó, Colombia)

1. Introducción
   
Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-
EP, muchas universidades del país asumieron la responsabilidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social en los 
territorios más afectados por el conflicto armado.  En el mundo académico, el proceso de paz, como lo señalan Rojas-
Granada y Cuesta Borja (2021), estimuló de manera significativa la producción de conocimiento sobre conflicto y paz en 
Colombia, lo cual se evidenció en el incremento de publicaciones, especialmente aquellas con un enfoque territorial.

Justamente, es este enfoque el que les permitió a los académicos encender las alarmas sobre la manera como se 
han venido dando los procesos de implementación de los acuerdos de paz, en especial en lo referido a su primer 
punto sobre reforma rural integral y los obstáculos que enfrenta la paz territorial que tanto se plantea en ellos. 
(Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021, p. 228)

Las investigaciones realizadas desde 2015 en este campo evidencian un cambio significativo, donde la categoría de conflicto 
armado ha dado lugar a términos como construcción de paz o proceso de paz  (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021).  
Este emergente interés investigativo no implica que el conflicto armado haya sido ignorado como objeto de estudio, 
sino que ha permitido una nueva perspectiva centrada en la construcción de paz, en la que los conflictos territoriales 
y los procesos sociales y comunitarios son fundamentales.  Este enfoque territorial destaca la dimensión simbólica del 
territorio, considerando imaginarios, representaciones, prácticas cotidianas y acciones comunitarias que le dan significado y 
resignificado a este.  Así, se introduce la categoría de territorialidad, definida como el conjunto de prácticas y percepciones 
que un actor social utiliza para apropiarse, usar, controlar y defender un territorio específico (Sack, 1986).  Ahora bien, 
como lo sugiere Jiménez-Martín:
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La construcción social del territorio expresa un proceso permanente de disputa. Esto es, denota una confrontación 
de propuestas frente a la ordenación, el uso y el carácter simbólico de los territorios. En otras palabras, la tensión 
por la dirección política de los mismos. Para el caso colombiano, es posible afirmar que las geografías de la 
guerra han impulsado un tipo de configuración espacial que niega, persigue e incluso criminaliza algunas formas 
comunitarias de organizar el territorio (2016, p. 63). 

Las investigaciones con enfoque territorial (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021), destacan cómo las territorialidades de los 
actores comunitarios, como las comunidades indígenas o afro del Chocó, consideran el territorio como un ser vivo, madre 
tierra, tierra de los ancestros.  Esta visión contrasta con la utilitarista de los grupos armados y las políticas neoliberales 
y extractivistas del Estado.  En este contexto, los impactos y transformaciones territoriales resultantes del conflicto 
armado indican que la guerra se manifiesta de distintas maneras según las características geográficas, históricas, políticas, 
económicas y sociales de cada región.  Además, se demuestra que los grupos armados, las élites o grupos empresariales, la 
institucionalidad estatal y las comunidades locales poseen sus propias territorialidades en conflicto, siendo estas últimas las 
más perjudicadas (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021).

Estudiar los procesos de construcción de paz desde el enfoque territorial implica comprender el papel de las comunidades.  
Las investigaciones al respecto (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021) muestran precisamente las iniciativas de distintas 
comunidades organizadas que resisten a la violencia y construyen paz, dando un lugar central al territorio en sus estrategias 
de lucha.  Estas comunidades buscan defender el territorio, darle un significado distinto al de la violencia, o salvaguardarlo 
por considerar que en él se encuentran elementos de la naturaleza que el Estado, las multinacionales o los grupos armados 
no abordan en beneficio de todos.  Bajo este enfoque, algunos autores proponen considerar tanto el conflicto como la 
paz como una construcción geosociohistórica (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021), en la que el territorio “no puede ser 
leído ni como un contenedor de objetos, ni como una construcción estática. Éste expresa los horizontes y las luchas de 
sentido entre las clases sociales y las posibilidades materiales reales que tienen para su realización” (Jiménez-Martín, 2016, 
pág. 63).  Las territorialidades funcionan así, simultáneamente, como una táctica universal de supervivencia colectiva y como 
un escenario para la construcción de otros mundos posibles (Jiménez-Martín, 2016).  

El despliegue de las territorialidades comunitarias (Jiménez-Martín, 2016) como lucha por la supervivencia, por el sentido 
y por la construcción de otros mundos posibles, comprende las capacidades y las acciones de las propias comunidades.  
En este artículo se quiere presentar precisamente algunas comprensiones respecto a dichas capacidades y acciones tal y 
como fueron reconocidas en el proyecto de investigación “Hilando sociedad” , del Programa de Investigación Colombia 
Científica “Reconstrucción del Tejido Social en zonas de postconflicto” , y el modo en que estas contribuyen a la justicia 
territorial y a la construcción de paz.  

El proyecto “Hilando sociedad” se desarrolló con aquellos actores sociales afectados directa o indirectamente por el 
conflicto armado (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas , 2015) en territorios priorizados en los acuerdos de La 
Habana: Bojayá y Riosucio (Chocó), Chalán y Ovejas (Sucre) y Samaná y Riosucio (Caldas).  El objetivo de este proyecto 
fue: “Gestar capacidades políticas para las transiciones en los territorios, con base en mediaciones democráticas de los 
conflictos sociales, orientadas hacia la reconciliación y la construcción de paz estable y duradera” (Sánchez-Jiménez M. H., 
2021, p. 45).  A este objetivo le subyace una apuesta epistemológica basada en principios concordantes entre la Investigación 
Acción Participante y el Construccionismo Social, tales como: “el reconocimiento de la pluralidad de saberes, la calidad 
de cognoscentes y de productores de conocimiento válido de todos los sujetos, la reflexión crítica y la construcción 
colectiva” (Sánchez-Jiménez M. H., 2021, pág. 46).  En una palabra, el proceso investigativo se guió por la premisa de que la 
investigación social se realiza con el otro, no sobre el otro.  

El sentido de este proceso investigativo se resume justamente en el reemplazo de la preposición sobre por la preposición 
con.  Su sentido, en primer lugar, remite a “una epistemología dialógica” (González-Rey, 2015) que comprende una 
resignificación del lugar del actor social dentro del proceso investigativo.  Para esta epistemología el actor social es sujeto 
de la investigación, lo que garantiza “su expresión auténtica y la definición de un lugar propio desde el cual se pueda 
expresar en el curso de la investigación” (González-Rey, 2015, pág. 9).  De esta resignificación, se infiere, un segundo sentido 
del investigar con y no sobre.  Este sentido concierne la relación que se construye entre el actor social y el investigador. 
Mientras que la relación basada en la preposición sobre es una relación vertical, la relación basada en la preposición con 
es una relación horizontal (Peñaranda, 2011).  Se desdibuja de este modo la distinción entre un sujeto que investiga y 
otro que es investigado.  Para “Hilando Sociedad” los habitantes de estos territorios que participaron del proceso fueron 
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considerados en consecuencia como co-investigadores comunitarios.  En cuanto al diseño metodologico, el proceso se 
estructuró en cuatro etapas basadas en los objetivos y categorías teóricas del proyecto.

• Preparación y Capacitación: En la primera etapa, se enfocó en la preparación y formación de los equipos de investigadores 
que llevarían a cabo el proyecto en cada uno de los seis municipios.

• Reconocimiento de Territorios: La segunda etapa consistió en el reconocimiento de los territorios y de los actores con 
quienes se desarrollaría la investigación. Esto incluyó una caracterización social multidimensional de cada territorio.

• Análisis de Conflictos: En la tercera etapa, se identificaron y analizaron los conflictos territoriales, una vez comprendidas 
las características sociales, culturales, económicas y políticas de cada territorio.

• Mediaciones y Construcción de Paz: La cuarta etapa se centró en las mediaciones pacifistas y en las experiencias de 
paz llevadas a cabo por algunos actores sociales frente a los conflictos territoriales. 

La experiencia de este proceso investigativo de la que nos ocuparemos en este artículo tuvo lugar en el municipio de 
Riosucio, situado en la región del Bajo Atrato en Chocó, entre agosto de 2019 y junio de 2022.  El primer objetivo allí 
fue presentar los objetivos, categorías y metodologías del proyecto, para lo cual realizamos una serie de reuniones con 
representantes de la institucionalidad del municipio, de diferentes consejos comunitarios y de algunas organizaciones 
sociales de base comunitaria.  Como fruto de estas reuniones, logramos construir una agenda de trabajo con la Mesa 
Municipal de Víctimas, la Secretaría de Paz, la Asociación de Campesinos de Riosucio (Acamuri), la Asociación de Mujeres 
Víctimas Indígenas (Asomuvir), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba), la emisora comunitaria 
Riosucio Estéreo y la Plataforma Municipal de la Juventud.  Los representantes de estos grupos se vinvularon al proyecto 
en calidad de co-investigadores comunitarios.  El siguiente objetivo fue reconocer el territorio a través de un ejercicio 
de caracterización social en la cual abarcamos aspectos demográficos, históricos, políticos, organizativos, económicos y 
ambientales.  Esta caracterización comprendió el uso de fuentes primarias, secundarias y directas (Buonocore, 1980).  Con 
los hallazgos encontrados a partir de la información recolectada y analizada a partir de las fuentes primarias y secundarias, 
procedimos a una siguiente fase de socialización con los co-investigadores comunitarios con el fin de reconocer las 
características del territorio así como sus conflictos y las mediaciones pacifistas y experiencias de paz respecto a estos.  

En esta fase, se buscó la consolidación de los procesos y las experiencias de mediaciones en el territorio, partiendo 
del trabajo directo, a manera de taller, entrevistas y análisis documental, con las experiencias-organizaciones-
colectivos en los municipios, para la identificación de los procesos de mediación de construcción de paz y 
sobre matrices que permitiera reconocer : 1) los actores y sus capacidades desplegadas, relacionamientos y 
concimientos-saberes; 2) los escenarios de despliegues de condiciones estructurales y subjetivas; 3) los procesos 
con sus acciones desarrolladas y alcances (logros, efectos e impactos). Este momento arrojó la priorización de 
experiencias emblemáticas. De esta misma manera, se hizo uso de información previamente recolectada en el 
marco del proyecto, en la medida de las definiciones establecidas en el marco general del proceso. (Loaiza de la 
Pava, 2023, p. 67)              

De este modo, transitamos la tercera y la cuarta etapa.  Para ello, recurrimos al método de la matriz unitaria comprensiva 
(Jiménez , 2020), el cual permitió reconocer la forma en que se relacionan los actores territoriales con las categorías de 
análisis del proyecto (conflictos, mediaciones y experiencias de paz).  Mediante una primera matriz, se examinaron cinco 
tipos de conflictos territoriales: político, social, económico, ambiental y armado.  A partir de esta matriz, se logró identificar 
el impacto de estos conflictos sobre los habitantes de Riosucio, especialmente en mujeres y jóvenes.  Posteriormente, se 
elaboró otra matriz enfocada en las relaciones entre estos actores y sus acciones de mediación respecto a los conflictos 
mencionados.  Gracias a estas matrices analíticas, se pudo identificar una diversidad de recursos, enfoques, estrategias, 
conocimientos y prácticas que representan formas de agencia para mediar en los conflictos analizados (Loaiza de la Pava, 
2023).  Con el fin de profundizar en la comprensión de las mediaciones y experiencias de paz lideradas por mujeres y 
jóvenes en el territorio, se aprovecharon dos estraetegias de carácter educativo que habían sido requeridas precisamente 
por estos actores.  Con los jóvenes se realizó un diplomado sobre liderazgo denominado “Territorio y Capacidades 
Políticas” entre junio y noviembre de 2021.  En el marco de este diplomado realizamos una serie de conversaciones sobre 
sus experiencias, percepciones y reflexiones como jóvenes en este territorio.  Con las mujeres por su parte, realizamos un 
curso corto entre agosto  y noviembre de 2021 que se denominó “Cuidado de salud mental comunitaria” y entre marzo y 
junio de 2022 el diplomado “Capacidades para el Cuidado Comunitario del Bienestar en la Perspectiva de la Construcción 
de Paz en el Territorio”.  Los procesos con estos dos actores sociales, permitieron identificar ciertas capacidades y acciones 
que interpretamos como formas de mediación ante los conflictos del territorio.  Frente a estos, nos preguntamos entonces 
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si estas formas de mediación pueden ser comprendidas como elementos significativos para los procesos de construccion 
de paz desde un enfoque de justicia territorial. 

Un panorama de los conflictos territoriales de Riosucio, Chocó (Colombia)

En la década de los 70 del siglo pasado, Colombia vivió uno de los períodos más violentos de su historia, marcado por la 
presencia de diversas guerrillas como el M19, el ELN, el EPL y las FARC-EP (Villamizar, 2022), el auge del narcotráfico y la 
emergencia del paramilitarismo.  Esta combinación explosiva ha desencadenado una espiral de violencia que continúa hasta 
nuestros días.  La alianza entre la guerrilla y el narcotráfico ha provocado una inestabilidad generalizada del orden público, 
afectando también al departamento del Chocó.  Situado en la llanura del Pacífico, este departamento colombiano posee 
valiosas cuencas hidrográficas como los ríos San Juan, Baudó y Atrato.  En este contexto de violencia y de pobrezas (Bonet, 
2007), estos ríos, en especial el río Atrato, se han convertido en un epicentro del conflicto armado debido a su utilización 
en el comercio ilícito de drogas y armas.

Precisamente a la orilla del rio Atrato, se encuentra el municipio de Riosucio, hogar de 48.257 personas según el censo 
nacional de población y vivienda de 2018. El 12,72% de esta población se reconoce como indígena mientras que el 
79,34% como afrodescendiente (DANE, 2019).  El 30,04 % habita en la zona urbana, mientras que el 69,96 % en la rural 
(DANE, 2019).  Los habitantes de Riosucio viven actualmente bajo la amenaza constante que genera la presencia de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  Entre los múltiples hechos de violencia a los que están expuestos los riosuceños 
y riosuceñas, se encuentran los desplazamientos forzados, los asesinatos selectivos, confinamientos, reclutamiento forzado, 
exposición a minas antipersona, abusos sexuales y vulneración de derechos (Comision de la Verdad, 2022).  

Estos hechos se suman a otras afectaciones derivadas de otros conflictos territoriales que históricamente han impactado la 
vida de la población.  Los conflictos existentes en el territorio revelan problemas estructurales de naturaleza social, política 
y económica.  Los principales problemas en Riosucio se pueden resumir de la siguiente manera: 

1. Precariedad de la infraestructura física: La falta de infraestructuras adecuadas afecta la provisión de servicios públicos, 
especialmente en áreas críticas como salud y educación. 

2. Deficiencias en el sistema de transporte: La falta de vías de transporte adecuadas dificulta la conexión de la región con 
el resto del departamento y el país, obstaculizando el desarrollo económico y social.

3. Corrupción y clientelismo: Se observa la presencia de prácticas de corrupción y clientelismo por parte de las clases 
dirigentes locales y regionales, lo que contribuye a la desigualdad y a la falta de oportunidades para la población 

4. Dependencia económica y falta de diversificación: La economía local depende en gran medida de cultivos específicos, 
y existe una falta de adaptación del sistema productivo y de comercialización de los productos, lo que limita las 
oportunidades económicas.

5. Explotación de los recursos naturales: La explotación de los recursos del territorio, especialmente a través de 
megaproyectos mineros y madereros, genera impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales.

Estos problemas estructurales se reflejan en la insatisfacción de las necesidades básicas, la escasez de oportunidades 
laborales, el acceso limitado a la educación en diferentes niveles, altas tasas de enfermedades físicas y mentales, así como en 
las violaciones a los derechos sociales, políticos y económicos de la población.  En este complejo escenario de conflictos y 
adversidades, las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel fundamental en el territorio, tanto por los desafíos particulares 
a los que se enfrentan como por las perspectivas que desde sus propias experiencias, trayectorias, saberes y acciones 
ponen al servicio de la construcción de una territorialidad en disputa con otras territorialidades propias de las geografías 
de la guerra y de la colonialidad.

La Plataforma Municipal de la juventud espacio y experiencia de encuentro para la 
configuración de una praxis divergente de los jóvenes de Riosucio

El conflicto armado en Riosucio, que persiste incluso después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las 
FARC-EP, crea un entorno adverso para los jóvenes.  Con un índice de pobreza monetaria del 68,4 %  (DANE, 2020) y 
un sistema productivo inadecuado (PNUD, 2015), las oportunidades para el desarrollo de capacidades y talentos son 
limitadas.  La educación es uno de los sectores más afectados, con bajas coberturas en educación básica, secundaria y 
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media, y una tasa de analfabetismo del 22,10 % para mayores de 15 años, muy superior a la media nacional del 8,80 %  
(Alcaldía Municipal de Riosucio, 2016).  Además de la falta de cobertura educativa, la calidad de la educación se ve mermada 
por la insuficiente infraestructura y falta de personal docente.  Las oportunidades para continuar estudios superiores son 
escasas, dificultando la inserción laboral.  Esta falta de oportunidades educativas y laborales crea un caldo de cultivo para 
la proliferación de economías ilegales como el narcotráfico y la trata de personas, aumentando el riesgo de reclutamiento 
forzado o voluntario de los jóvenes.  

En respuesta a estas adversidades, los jóvenes de Riosucio han asumido la defensa de sus vidas y derechos de manera 
autónoma, participativa y creativa.  La Escuela Interétnica para el Liderazgo Juvenil, apoyada por ACNUR, OXFAM y 
la parroquia Nuestra Señora del Carmen, fue un importante espacio de aprendizaje, intercambio de conocimientos y 
desarrollo de habilidades de liderazgo para estos jóvenes, quienes se prepararon para ser agentes de cambio y promotores 
de paz en sus territorios (Castañeda, 2016).  De este proceso, surgio en 2018 la Plataforma Municipal de la Juventud, un 
espacio de encuentro y diálogo creado por la Ley Estatutaria de Juventud 1622 de 2013 y fortalecido por la Ley 1885 de 
2018. (Función Pública - Ley estatutaria 1885, 2018).  Este espacio, compuesto por procesos organizativos y participativos, 
permite a los jóvenes ejercer veeduría y control social sobre los planes de desarrollo y políticas públicas, además de 
proponer iniciativas que reflejen sus necesidades y aspiraciones.  Y si bien es cierto que la narrativa de los jóvenes de esta 
plataforma evidencia la influencia del discurso Estado-céntrico que retrata a los jóvenes como sujetos en transición hacia 
su plena ciudadanía (Alvarado, Vommaro, Patiño, y Borelli, 2021), su trayectoria evidencia un tipo de participación y de 
incidencia territorial a través del desarrollo autónomo de procesos sociales, culturales y ambientales, alineándose con una 
visión comprensiva de la juventud que destaca al joven como sujeto político (Alvarado, Vommaro, Patiño, y Borelli, 2021).  

En medio de esta lucha por el reconocimiento, y de la conflictividad territorial, los jóvenes de la Plataforma han construido 
formas diferentes de concebirse a sí mismos, reconociendo sus capacidades para atender sus propias necesidades e 
intereses.  La experiencia de los jóvenes en esta plataforma en cuanto a conflictividad territorial de la cual hacen parte, 
podría repensarse en términos de una territorialidad en conflicto.  La territorialidad en conflicto que atraviesa sus existencias 
se refleja en diferentes formas de representar el territorio y a los propios jóvenes.  Por un lado, está la representación 
inherente al ya mencionado discurso Estado-céntrico funcionalista, que los concibe como sujetos cuyo desarrollo depende 
del Estado-nación.  Por otro lado, están las concepciones instrumentalistas de ciertos actores que promueven una visión 
neoliberal y extractivista del territorio, como los actores armados y algunos grupos económicos multinacionales, para 
quienes los jóvenes representan mano de obra barata.  Que confluyen en lo que Mbembe (1999) denomina necropolítica, 
los jóvenes desarrollan su propia construcción simbólica del territorio y de su lugar en él, basándose en los discursos de 
sus comunidades afro e indígenas de origen, pero también de representaciones contemporáneas de lo juvenil.  

Las territorialidades en conflicto generan frustración entre los jóvenes, reflejada en sentimientos de abandono y desesperanza.  
Es allí en esta especie de callejon sin salida en la que la juntanza de los jóvenes a través de la plataforma configura lo que 
Trejo (2005) denomina una praxis divergente, es decir, una respuesta social y cultural frente a la incertidumbre, exclusión y 
desesperanza (Feixa, 2006).  Esta responsabilidad de asumir su propio ser en el mundo se hace posible al reconocer a otros 
jóvenes con intereses y capacidades similares.  Estas capacidades comunitarias se construyen a través de relaciones sociales 
concretas o de acciones colectivas para generar bienes comunes, es decir, capacidades colectivas (Otano-Jiménez, 2015a).  
La Plataforma de la Juventud es un espacio vital para el desarrollo y fortalecimiento de estas capacidades de los jóvenes 
que configura una praxis divergente, que se materializa a través de sus iniciativas, acciones, estrategias y proyectos.  Estas 
actividades constituyen una forma de mediación frente a la conflictividad territorial, y las territorialdiades en conflicto, que 
los afecta.  La Plataforma entonces se consolida como un espacio para la creación de una existencia juvenil basada en una 
praxis divergente.  Esta praxis, al encontrar resonancia en otros jóvenes con intereses y capacidades similares, adquiere 
fuerza, forma y contenido a través de la co-construcción de la Plataforma de la Juventud como una comunidad de sentido.  

El papel de las emociones, los saberes, las acciones y la juntanza de mujeres afro e indígenas 
en la construcción de territorialidades del cuidado

El conflicto armado ha dejado profundas secuelas en las mujeres afro e indígenas, quienes siguen enfrentando un constante 
riesgo para su supervivencia en sus territorios.  La intimidación, el acoso y la violencia sexual continúan siendo utilizados 
por los grupos armados para transmitir mensajes políticos, implicando la subyugación y dominio de los cuerpos de niñas y 
mujeres, así como del territorio mismo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).  Sin embargo, las afectaciones a las 
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mujeres no se limitan a estos actos de violencia.  En estos territorios, la mujer es valorada no solo como objeto sexual, sino 
también por su función reproductiva, con su sexualidad controlada por ideales coloniales y modernos de género, basados 
en el dimorfismo biológico y el heterosexualismo como rasgos dominantes  (Lugones, 2008).  Esto las obliga a enfrentar 
tanto la violencia sexual como el abandono y los prejuicios coloniales persistentes en el imaginario social (Quintero, 
Castaño, y Figueroa, 2022).

El imaginario de la mujer se refuerza y reproduce a través de prácticas socioculturales como los matrimonios tempranos.  
Las escasas oportunidades educativas y laborales obligan a las mujeres adolescentes a seguir los caminos de sus madres y 
abuelas.  La deficiente calidad, cobertura y oferta educativa resulta en altos índices de deserción escolar y baja escolaridad, 
limitando su acceso al capital cultural (Bourdieu, 1986) que la educación debería proporcionar.

La falta de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva refleja el escaso capital cultural disponible para las mujeres 
jóvenes en estos territorios.  La percepción social de la mujer como sujeto sexualizado y subordinado, junto con el 
limitado capital cultural sobre su salud, refuerzan la asignación de roles de género.  Esta división sexual del trabajo genera 
desigualdades económicas que restringen las capacidades de las mujeres, asignándoles responsabilidades relacionadas 
con el cuidado y sustento de la familia, la comunidad y el territorio.  Estas asignaciones resultan de relaciones sociales 
históricamente determinadas (Pineda, 1980) y no de cualidades intrínsecas o atributos naturales (Martínez, 1992).  Estas 
asignaciones históricas y los eventos traumáticos del conflicto armado han limitado las posibilidades de las mujeres para 
liberarse de su condición de subordinación, tanto en términos eróticos como de cuidado.  Han sido sujetas a la colonialidad 
de género, convirtiéndose en lo que Lugones denomina “mujeres de color” (2008).

Este sometimiento se agrava por el conflicto armado y otros desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales. Sin 
embargo, han surgido lideresas en las comunidades afro e indígenas que desafían esta realidad.  Organizaciones como 
Asomuvir, Ascoba, Acamuri y la Plataforma de la Juventud promueven una ética del cuidado que trasciende los estereotipos 
de la mujer-madre.  A través de procesos organizativos, estas mujeres han fortalecido su lucha y reivindicación como 
sujetos políticos, generando redes de trabajo y aumentando su participación en espacios de toma de decisiones.  

En el marco del proyecto “Hilando Sociedad”, específicamente en el curso “Cuidadoras de Salud Mental Comunitaria” 
y el diplomado “Capacidades para el Cuidado Comunitario del Bienestar en la Perspectiva de la Construcción de Paz 
en el Territorio”, 40 mujeres de estas organizaciones protagonizaron una experiencia en la que abordaron las secuelas 
psicosociales del conflicto armado mediante intervenciones basadas en conocimientos y prácticas locales, así como en 
ejercicios simbólicos guiados por el arte.  Gracias a este proceso, estas mujeres, la mayoría víctimas y sobrevivientes del 
conflicto armado, lograron resignificar el cuidado de sí mismas y de sus pares, a través del reconocimiento de aquellas 
acciones cotidianas desde la cuales consideraban se lograba la construcción del territorio y que podrían ser entendidas 
como expresiones de lo que Muñoz (2009) denomina paz imperfecta.  

En este proceso de resignificación, las emociones y los lazos afectivos (Mandolessi, Dhondt y Zícari, 2022) jugaron un papel 
crucial, operando como una condición compartida para la construcción de una identidad común como mujeres cuidadoras.  
Esta condición facilitó la construcción de vínculos sociales entre mujeres de diversas identidades, permitiéndoles unirse 
para formar comunidad.  Reflexionaron colectivamente sobre el cuidado, no solo como una función orientada hacia los 
demás, sino también hacia sí mismas.  Este proceso permitió confluir experiencias de vida, trayectorias como lideresas 
sociales, procesos comunitarios, dolores y esperanzas, en un diálogo entre mujeres afro e indígenas que, más allá de 
sus diferencias étnicas, se reconocieron como víctimas y sobrevivientes, y principalmente como sujetos con saberes, 
capacidades y objetivos similares.  

Esta reflexión nos confronta con la cuestión de la justicia y la construcción de paz desde un enfoque territorial 
diferencial, comprendido a través de una mirada interseccional (Crenshaw, 1991). Las mujeres afro e indígenas construyen 
simbólicamente su territorio a partir de sus experiencias y capacidades, especialmente en lo relacionado con el cuidado.  
Esta territorialidad del cuidado, basada en saberes y prácticas propias, se fortalece en la juntanza, reconfigurando una nueva 
forma de ser mujer en el territorio.  La importancia de la territorialidad y el enfoque de la interseccionalidad para abordar 
la cuestión de las mujeres afro e indígenas en la justicia territorial y la construcción de paz es crucial.  La territorialidad 
de las mujeres afro e indígenas se basa en sus experiencias, capacidades políticas y agenciamiento, especialmente en lo 
relacionado con el cuidado.  Esta territorialidad del cuidado, mediada por prácticas pacifistas y basada en saberes y prácticas 
propias, se fortalece en la juntanza, reconfigurando una nueva forma de ser mujer en el territorio.  Este enfoque permite 
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una comprensión integral de la justicia territorial, considerando las múltiples dimensiones de opresión y resistencia que 
atraviesan las vidas de estas mujeres, y ofrece un camino hacia la construcción de paz desde un enfoque territorial y de la 
interseccionalidad.

Reflexión

Justicia territorial y territorialidad de la justicia  

La experiencia del proyecto de investigación “Hilando Sociedad” en Riosucio (Chocó) que compartirmos en este artículo, 
permite plantear la cuestión respecto al sentido que tienen los procesos comunitarios agenciados por jóvenes y mujeres 
en la construcción de paz con enfoque territorial.  Como lo señalamos desde los primeros renglones, la producción 
científica en el campo de los estudios del conflicto y la paz en Colombia, muestran que este enfoque es fundamental, más 
aún, por las deduas que en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz de 2016 se han detectado.  El enfoque 
territorial, conlleva a pensar un asunto transversal para la construcción de paz como lo es la justicia territorial.  

Las desigualdades y las injusticias territoriales acentuadas por las dinámicas de la guerra requieren resolverse en 
un escenario de construcción de paz. Por tanto, materializar el propósito que persiguen los acuerdos generales 
para la terminación del conflicto pasa por construir unas nuevas formas de organización del espacio que pongan 
frenos a los procesos de opresión y dominación, y, permitan el despliegue de  territorialidades comunales y 
procesos territoriales para la vida digna de las comunidades en diversas regiones del país. Los acuerdos parciales 
dados a conocer por la mesa de conversaciones en La Habana parecerían caminar en esta dirección (Jiménez-
Martín, 2016, p. 64)

La pregunta podemos entonces ampliarla al punto de interrogar de que modo los procesos comunitarios, y en especial los 
saberes y acciones de carácter colectivo se relacionan con la justicia territoria.  Dicho de otra forma ¿De que forma las 
mediaciones de los jóvenes y de las mujeres en Riosucio contribuyen a la construcción de justicia territorial? Cabe anotar, 
que la reflexión que intentamos desarrollar en este artículo resulta de la relectura de las comprensiones logradas en el 
proyecto “Hilando Sociedad” respecto a los procesos de las mujeres y jóvenes en Riosucio (Chocó) a la luz de algunos 
enfoques de justicia, en especial el de la Justicia Territorial. 

En Colombia, el desafío del factor territorial (Melo, 2020) ha sido una barrera significativa para la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa.  A pesar del reconocimiento constitucional de la diversidad cultural y étnica en el país, como 
lo establece el artículo 7 de la Constitución Nacional de 1991 (Colombia, 1991),  la realidad evidencia una segregación y 
discriminación racial estructural (Mosquera, 2017) que ha generado conflictos densos en los territorios.  Esta situación 
resalta la importancia de abordar la justicia territorial como una herramienta fundamental para superar estas dificultades.  
Es relevante tener en cuenta que las instituciones políticas, constitucionales, legales y culturales adoptadas en Colombia 
tienen su origen en Europa, lo que ha generado dificultades en su adaptación a la realidad colombiana (García, 2017) y ha 
obstaculizado su eficacia en muchos casos (García, 2014). 

Este panorama de ausencia estatal y falta de protección a las poblaciones periféricas se relaciona directamente con la 
problemática del apartheid institucional en Colombia (García y Espinosa, 2013).  La ineficiencia, ilegitimidad e ineficacia estatal 
perpetúan la falta de legitimidad del Estado y la búsqueda de organizaciones privadas como fuentes de representación.  En 
muchos casos, estos grupos privados son los movimientos armados que surgieron como respuesta a la ineficiencia estatal 
(Villamizar, 2022).  Esta dinámica genera una brecha cada vez mayor entre las comunidades y el Estado, lo que dificulta la 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales en estas zonas periféricas.  En situaciones de conflicto entre 
comunidades y grupos armados, la falta de diálogo y protección estatal resulta en desplazamientos forzados, marginalidad 
y violencia.  En definitiva, la falta de presencia y capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en estas zonas de la 
Colombia profunda, alimenta la brecha y la desigualdad entre los territorios, agravando así la problemática del apartheid 
institucional en el país.

En el contexto de múltiples formas de violencia y una segregación estatal y violenta, es imprescindible establecer un 
marco jurídico, social y político para la paz en Colombia, tal como se ha intentado con el modelo transitorio de la Justicia 
Transicional, cuyos avances respecto a la reparación de derechos a las víctimas es notable (Acosta-López y Acosta, 2023).  
La desmovilización y el cese de la lucha armada interna son elementos clave para lograr una resolución pacífica de los 
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conflictos y fortalecer la legitimidad estatal.   Aunque se han llevado a cabo diversos procesos de paz que han contribuido a 
la reducción del conflicto, aún se requiere un sistema integral de resolución de controversias que se enfoque en el conflicto 
armado y fomente la mediación, tal como se ha descrito y desarrollado en el marco del proyecto “Hilando Sociedad”.  Estos 
mecanismos son fundamentales para alcanzar la paz a través de la resolución de altercaciones y la resignificación de los 
movimientos sociales, políticos y étnicos en los espacios socio-comunitarios, y que implica la construcción de una cultura 
de paz, o como lo denomina  Rognon (2012), una paz societal.

Las prácticas descritas como ejercicios de mediación desempeñan un papel fundamental al contribuir a los propósitos 
principales de la justicia transicional actual. Sin embargo, van más allá al ser esenciales para lograr una justicia transformativa 
(García P. , sf) desde los territorios, también conocida como justicia territorial.  Estos ejercicios de resignificación de la 
vida en respuesta a las políticas de violencia se convierten en una herramienta fundamental para cumplir los objetivos de 
la justicia transicional en Colombia, que incluyen buscar la verdad y garantizar que no se repitan prácticas violentas en los 
territorios.  Tanto la justicia transformativa como la transicional se consideran alternativas a sistemas más inquisitivos y 
sancionatorios (Uprimmy y Saffon, 2006), y por lo tanto, representan una garantía plausible para lograr objetivos superiores 
dentro de un marco integral para la paz.  Además, es importante destacar que las justicias territoriales no solo requieren 
la consecución de una paz “total”, “estable y duradera” o cualquier otro término utilizado, sino que también exigen un 
diagnóstico riguroso de las necesidades diferenciadas y diversas de cada departamento, municipio, corregimiento y zona 
veredal en el país.

Según la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ) (Villadiego y Lalinde, 2017), centrada en las necesidades de 
la población urbana, se evidenció que la proporción de la demanda resuelta por el sistema en relación con el total de 
necesidades jurídicas declaradas es muy baja.  Esta investigación reveló que los temas que generaban mayor conflicto eran 
el hurto, la estafa y los conflictos de salud en la población en general, la población en situación de extrema pobreza y la 
población con discapacidad.  Además, se observó que un porcentaje significativo de la población decidió no tomar ninguna 
acción frente a los conflictos.  Esto sucedió en un 40,9 % de los casos en la población general, un 42 % en la población en 
situación de extrema pobreza y un 47,4 % en la población con discapacidad (Villadiego y Lalinde, 2017).  Además, menos del 
32 % de los casos en los que la población general decidió tomar medidas acudieron a un tercero para resolver el conflicto.  
Cuando ese tercero era una autoridad estatal, se acudió más a las autoridades administrativas que a las autoridades 
judiciales.

Estos hallazgos demuestran la brecha existente entre las necesidades jurídicas de la población y la efectiva resolución de 
los casos en el sistema de justicia.  Además, indican que muchas personas optan por no hacer nada frente a los conflictos o 
buscar soluciones alternativas fuera del sistema legal.  Estos resultados plantean la necesidad de abordar los desafíos en el 
acceso a la justicia y fortalecer los mecanismos que promuevan una resolución más efectiva y satisfactoria de los conflictos 
en la sociedad.

Dado este panorama, resulta evidente que existe un enfoque estatal centrado en un marco normativo excesivamente 
estadocéntrico como base para abordar las problemáticas territoriales y atender no solo el conflicto armado, sino también 
las deficiencias en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Sin embargo, como se ha 
observado a través de las mediaciones mencionadas en el proyecto “Hilando Sociedad”, la perspectiva de la justicia 
territorial parece estar más orientada hacia las mediaciones para la paz imperfecta, las mediaciones psicosociales, las 
mediaciones socio-culturales, comunitarias y político-locales (Sánchez-Jiménez, Rodríguez Triana, Loaiza de la Pava, y Rincón 
Isaza, 2021), adoptando un enfoque pluralista paraestatal que dignifica los territorios mediante el fortalecimiento de sus 
propias capacidades, el reconocimiento de sus conocimientos, costumbres y prácticas de socialización y esparcimiento. 

Esto refleja una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía en la administración de justicia, e incluso parece sugerir 
que la idea de justicia no está estrechamente vinculada con los órganos judiciales estatales.  Además, se percibe cierta 
opacidad en cuanto a su funcionamiento interno.  Ante la desconfianza en la administración de justicia estatal tradicional, 
la población busca otras alternativas, lamentablemente no solo las busca, sino que también se somete a ellas.  Un ejemplo 
de esto son los pluralismos jurídicos ilegales, es decir, las llamadas justicias guerrilleras o para-estatales que se ejercen en 
las zonas periféricas del país donde la presencia del Estado es limitada.  La existencia de esta justicia paraestatal evidencia 
la ineficiencia e ilegitimidad del Estado, como se mencionó anteriormente.
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La justicia armada se aferra a estándares anacrónicos e inconstitucionales que no concuerdan con el Estado Social y 
Democrático de Derecho que promulga la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 1 (Colombia, 
1991).  En esta forma de justicia, se aplican castigos como la pena de muerte, el destierro y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, entre otras acciones delictivas.  Estas prácticas de justicia operan más a través del miedo que de la legitimidad.  
En este sentido, tanto la justicia armada como la estatal carecen de aceptación, pero la justicia armada tiene un mayor 
grado de cumplimiento debido al elemento del miedo que influye en aquellos que son sujetos a su jurisdicción, es decir, 
la ciudadanía indefensa que no logra acceder al sistema de justicia estatal.  En este contexto, frente a un panorama de 
justicia y paz imperfectas donde prevalece la ley del más fuerte desde distintos extremos políticos, tanto estatales como 
paraestatales, emergen los agenciamientos y las prácticas socio-comunitarias como formas y puentes para subsanar las 
deficiencias de las justicias normativas, procedimentales y tradicionales. Estas prácticas representan escenarios plausibles 
de resistencia civil y pacífica que reivindican la preservación de la cultura propia y buscan construir sus propias realidades 
sociales (Espitia y Lugo, 2023).  

Identifican los problemas estructurales históricos, pero también tratan de avanzar en medio de las dificultades mediante las 
herramientas tradicionales de sus comunidades transmitidas de generación en generación.  Las prácticas socio-comunitarias 
se presentan como una respuesta frente a los vacíos de las justicias normativas y tradicionales, resaltando la importancia 
de la resistencia pacífica y la reafirmación de la identidad cultural en la construcción de realidades propias en medio de las 
dificultades históricas, alejándose de las etiquetas de la normatividad social o jurídica tradicional.  

Las justicias territoriales, como se ha observado, representan un equilibrio necesario ante la ineficiencia estatal en las 
zonas periféricas, donde las propias comunidades se auto-organizan y regulan utilizando los instrumentos otorgados por 
la Constitución, especialmente en términos de libertad de expresión, que no solo se limita a lo individual, sino también 
a la expresión colectiva de los pueblos.  Si bien estos procesos pueden ser cuestionables desde una perspectiva legal, 
no se puede subestimar la importancia de las amplias posibilidades de justicia comunitaria que, de manera interesante, 
abordan asuntos específicos de los territorios, considerando sus propias identidades y cosmovisiones autóctonas.  Esto 
es particularmente relevante para pueblos indígenas, afrodescendientes, palenqueros, romaníes y otros grupos.  En este 
contexto, las justicias restaurativas desempeñan un papel fundamental, especialmente en épocas de posconflicto, como 
se ha evidenciado en casos como Timor Oriental, los Balcanes (Dizdarevic, 1993) o Ruanda con los Tribunales Gacaca 
(Vallière- Luhahe, 2012).  Estos mecanismos permiten abordar los daños causados durante los conflictos y fomentar la 
reconciliación y la reconstrucción de las comunidades.  Son procesos que reconocen la importancia de la participación de 
los colectivos en la resolución de los conflictos y buscan restaurar las relaciones dañadas, promoviendo la justicia de una 
manera más inclusiva y centrada en las necesidades de las personas y los territorios.  

Las justicias territoriales representan un contrapeso necesario a la ineficiencia estatal en las zonas periféricas, permitiendo 
a las comunidades ejercer su autogobierno y resolver sus conflictos de acuerdo con sus propias cosmovisiones y 
cosmogonías autóctonas.  Además, las justicias restaurativas desempeñan un papel importante en la construcción de la paz 
y la reconciliación en períodos posteriores a los conflictos armados o beligerantes.  En el sistema integrado de justicia con 
énfasis territorial, se destaca la relevancia del componente comunitario, especialmente a nivel municipal, donde juegan un 
papel fundamental los conciliadores, las juntas de acción comunal, las autoridades indígenas y los consejos comunitarios de 
las comunidades negras (Villadiego y Lalinde, 2017).  

Estas estructuras comunitarias son especialmente importantes en los periodos de construcción de paz, como se ha 
evidenciado en experiencias comparadas, como en el caso de Timor Oriental, donde el derecho comunitario y los 
mecanismos de resolución de conflictos desempeñaron un papel central.  Es importante tener en cuenta que, debido 
a la mayoría de la población rural y las limitaciones en infraestructura de transporte, el acceso a la justicia estatal es 
relativamente difícil.  Además, las costumbres locales no siempre son compatibles con las decisiones tomadas por los jueces 
estatales.  En los sistemas consuetudinarios, por ejemplo, las víctimas de delitos tienen un papel esencial en el proceso 
de determinar la compensación, lo cual es más importante para ellas y sus familias que el castigo de prisión impuesto 
por el sistema jurídico oficial (Villadiego y Lalinde, 2017).  Sin menospreciar las posibilidades interesantes de las justicias 
alternativas (Sousa Santos, 2011) como enfoques plausibles para resolver conflictos en el marco de la justicia territorial 
descrita anteriormente, es importante destacar que la justicia desde esta perspectiva territorial no solo debe considerarse 
como una alternativa antes los vacios de otras concepciones y mecanismos de justicia.  La justicia territorial, entendida 
además como enfoque para la construcción de paz en los territorios, pone en cuestión toda concepción de justicia que se 
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postule como hegemonica.  Jiménez-Martín (2016) subraya precisamente la importancia de la disputa social sobre quién 
determinará el contenido de la paz territorial y asumirá un papel protagónico en la implementación de los acuerdos. 

La construcción de la paz territorial es un asunto estratégico. Por lo tanto, es esencial que los movimientos sociales, y las 
comunidades en sus respectivos territorios, lo consideren un proyecto en disputa (Jiménez-Martín, 2016).  Esta disputa es 
correlativa de las territorialidades en conflicto, o sea, de lo que Peña (2019) describe como un intrincado entramado de 
relaciones de poder a diferentes escalas y en diferentes dimensiones entre diversidad de actores, en medio del cual deben 
leerse las experiencias significativas y los sentidos de paz que han tenido las comunidades y de las cuales hay que partir 
para territorializar la paz.   
 
Conclusiones

En Colombia se reconoce la importancia de buscar alternativas de justicia que se ajusten a las prácticas comunitarias y 
territoriales, aprovechando los beneficios de las mediaciones.  Estas se basan en modelos ancestrales de resolución de 
conflictos de comunidades indígenas, mientras que a nivel estatal se ha evolucionado hacia un enfoque mediador más 
interdisciplinario, con la participación de profesionales de diferentes campos para brindar apoyo integral en el proceso de 
mediación.

El entendimiento de las diferentes formas de justicia en perspectiva territorial o comunitaria, como la justicia restaurativa, 
transicional y transformativa, se considera integral y puede aportar elementos importantes a la construcción de políticas 
públicas. Las justicias territoriales, en el contexto descrito, van más allá de la simple administración de justicia. También 
abarcan la diversidad de las personas que conforman el territorio y las diversas relaciones que se establecen en términos 
de alianzas estratégicas a nivel comunitario.  Por lo tanto, las evoluciones o retrasos económicos y productivos, así como 
las relaciones sociopolíticas y afectivas, hacen de cada pequeño lugar un mundo simbólico que requiere una constante 
reinvención.  En el proyecto “Hilando Sociedad”, se pudieron identificar algunas formas de agenciamiento y mediación a 
través de las cuales las comunidades, especialmente en Riosucio (Chocó), intentan abordar los conflictos estructurales de 
su territorio.  Esto demuestra la importancia de promover y apoyar iniciativas que permitan a las comunidades enfrentar 
y resolver sus conflictos de manera más participativa.  

En este artículo, se ha examinado la importancia de la justicia territorial y las prácticas de mediación en la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa en Colombia.  A través del análisis de diversos aspectos, se ha demostrado que la justicia 
territorial es fundamental para abordar los problemas estructurales, garantizar condiciones de vida dignas, promover 
la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las comunidades en los territorios.  En primer lugar, se evidenció 
la existencia de conflictos múltiples y densas problemáticas en los territorios colombianos, lo cual resalta la necesidad 
de implementar la justicia territorial como una herramienta para superar estas dificultades. La falta de satisfacción de 
necesidades básicas, la escasez de oportunidades de empleo, las limitaciones en la oferta educativa, las altas tasas de 
enfermedades físicas y mentales, y las violaciones a los derechos sociales, políticos y económicos de la población fueron 
identificadas como problemáticas estructurales que requieren atención desde una perspectiva de justicia territorial.

En este contexto, el proyecto “Hilando Sociedad” se presentó como un ejemplo de prácticas y agenciamientos de mediación 
y resolución de conflictos que reflejan la importancia de la justicia territorial.  A través de la conformación de la “Red de 
Cuidadoras” y la “Plataforma Municipal de la Juventud”, se evidenció el papel fundamental de las mujeres y los jóvenes en 
la transformación de los territorios, el empoderamiento comunitario y la defensa de sus derechos y costumbres.

Asimismo, se identificó una desconfianza en la administración de justicia estatal tradicional, lo cual lleva a la búsqueda de 
alternativas, incluso sometiéndose a justicias paraestatales ilegales.  Esta situación resalta la necesidad de fortalecer las 
justicias territoriales y comunitarias como opciones legítimas y efectivas para la resolución de conflictos y la búsqueda de 
una justicia transformativa. 

Es importante destacar que las justicias territoriales abarcan además la diversidad de las comunidades, las relaciones 
sociopolíticas y afectivas, y requieren una constante reinvención.  Estas justicias promueven la participación decidida de las 
comunidades en la construcción de sus propias realidades y buscan soluciones justas y sostenibles.  Pero estas luchas por el 
territorio de parte de las comunidades implica un reconocimiento por parte del Estado así como de la ciudadanía de estas 
luchas, ello con el fin de asumir conjuntamente el desafio de construir procesos de gestión territorial como una herramienta 
clave para lo que Rojas-Granada y Cuesta Borja (2021) denominan el proceso de territorialización de la paz. 
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• Fuente: Arial 12 puntos.
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en tablas y figuras
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directamente en el texto con toda la información textual que le 
acompaña (numeración, llamados, pies de figura, fuentes, etc.), 
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apartado  5. Tablas, figuras e ilustraciones.

El autor es responsable de hacer la revisión de estilo y 
ortografía previamente a su postulación a la revista.

1. Página de presentación. Aplica para los artículos de: 
investigación científica y tecnológica, de reflexión y de revisión.

• Título en español e inglés:Debe ser conciso, preciso pero 
informativo sobre el contenido central de la publicación. 
Máximo 15 palabras. 

• Breve reseña de cada autor:
• Nombre: los autores serán identificados con su nombre de pila, 

la revista sugiere a todos sus autores elegir una firma única en 
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• Vinculación institucional: (se refiere a la institución que financió 
o apoyó la investigación. Se deben incluir las direcciones de 
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• Datos de contacto: Ciudad, país, cargo institucional, correo 
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dos o más autores, deben contener, al final del documento, antes de 
las referencias, un texto que indique la contribución específica de 
cada uno de ellos, según la taxonomía de CRediT. El equipo editorial 
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https://credit.niso.org/).
Cuando en la escritura del artículo participan varios autores o 
coautores se solicita a todos los involucrados
• Revisar y aprobar el orden de aparición de todos los 

participantes.
• Revisar y aprobar la versión final.
• Revisar, validar y aprobar las afiliaciones institucionales.

En el caso que se presente una solicitud de adición, eliminación 
o reordenamiento de la los autores, esta se debe hacer durante 
el proceso de evaluación, es decir antes de que el manuscrito 
sea aceptado y deberá ser aprobado por el Comité Editorial, 
representado por el Editor.
Para solicitar la modificación, se debe tomar en consideración lo 
siguiente:
• El autor encargado o de correspondencia debe exponer y 

justificar la razón o motivo del cambio en la lista de autores o 
coautores.

• El autor encargado o de correspondencia debe adjuntar la 
confirmación por escrito via mensaje en el OJS o por email, 
a la revista, de todos los autores o coautores que aprueben 
la adición, eliminación o reordenamiento (esto incluye la 

https://www.iralis.org/criterios-de-firma
https://orcid.org/
https://credit.niso.org/
https://credit.niso.org/
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confirmación del autor o coautor que se agregue o se elimine).
• Solo en algunas situaciones exepcionales el Comité Editorial, 

representado por el editor, considerará la adición, eliminación 
o reordenamiento de un autor o coautor, después de la 
aprobación del manuscrito. Durante el proceso de revisión 
de caso, se suspenderá la publicación del artículo. En los 
casos que el artículo haya sido publicado, cualquier solicitud 
aprobada por el Comité Editorial, representado editor, se 
presentará como una  corrección.

Disponibilidad de datos. Los autores deben declarar si en el 
artículo se encuentran todos los datos necesarios y suficientes para 
la comprensión de la investigación o si parte de ellos se encuentran 
alojados en bases de datos, anexos o material complementario del 
artículo.

Fuentes de financiación: Se deben reconocer todas las fuentes 
de financiación concedidas para este estudio/ investigación, así 
como para la redacción del artículo, indicando de forma concisa 
el organismo financiador -nombre de la institución- y código 
o resolución del proyecto (en el caso que aplique). Si no se 
proporcionaron fondos para la investigación indicarlo de la siguiente 
manera : “Esta investigación no recibió financiación específica de 
alguna entidad de los sectores privados, públicos, comercial o sin 
fines de lucro”.

Descargo de responsabilidad. Los autores deben declarar si las 
expresiones, opiniones o interpretaciones expuestas en el artículo 
son una postura personal o una posición oficial de sus instituciones.

Agradecimientos. En los agradecimientos se menciona a las 
personas que han hecho contribuciones sustanciales al estudio, 
pero sin llegar a merecer la calificación de autor y se cuenta con su 
consentimiento por escrito. (por ejemplo: personas que ayudaron 
en la recopilación de datos, revisaron el texto, dieron sus opiniones, 
aportaron bibliografía y revisaron datos estadísticos o gráficos, entre 
otros).

Resumen en español y en inglés (y en lo posible en portugués). 
En lo posible de no más de 180 palabras, debe estructurarse de 
la siguiente manera: introducción (I), metodología (M), resultados 
(R) y conclusión (C). La introducción acerca del tema, presenta el 
objetivo, la pregunta o hipótesis y justifica el estudio. La metodología 
expone los métodos adoptados, los participantes, las variables, los 
instrumentos aplicados y los análisis utilizados. Los resultados 
presentan los hallazgos más importantes y la conclusión expone las 
implicaciones, hipotetiza soluciones o posibles explicaciones de los 
resultados. Se deben evitar las citas y ecuaciones.

Palabras clave en español e inglés. Los autores deben proponer 
de 5 a 10 palabras clave que identifiquen el artículo. No proponer 
frases. Se debeprocurar utilizar palabras normalizadas, es decir, 
reconocidas por bases de datos. Sin embargo es posible incluir 
palabras que destaquen la investigación y sean singulares para el 
artículo buscando de este modo ampliar la búsqueda.

CODIGOS JEL, para los artículos que aplique

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Para el manuscrito anónimo además del título en español e inglés;  
el resumen en español y en inglélas palabras clave en español e 
inglés y los códigos JEL, para los artículos que aplique,  (el texto 
no se debe enviar en dos columnas), se recomineda la siguente 
estructura: 

-  Artículos de investigación científica y tecnológica : 

Documento inédito que presenta, de forma detallada y organizada, 
los resultados completos de una investigación original terminada. 
La originalidad se relaciona con la comunicación de nuevo 
conocimiento. Lo inédito hace referencia a que no ha sido publicado 
o dado a conocer a una comunidad por medio alguno (impreso o 
electrónico). Presenta resultados finales (no parciales) de forma 
detallada, esto es, da la información suficiente para ser reproducido 
por otros investigadores. Con información organizada se quiere 
decir que el documento sigue una lógica en la presentación (es 
estructurado). 
• Introducción. Da cuenta de los antecedentes y el objetivo de 

la investigación. Se debe incluir un párrafo que plantee el hilo 
conductor/apartados del artículo.

• Marco teórico. Comprende la revisión bibliográfica que justifica 
la investigación, donde se comentan resultados de estudios que 
validan la importancia y necesidad del trabajo de investigación.

• Metodología. Presenta y justifica el conjunto de procedimientos 
racionales empleados para el logro del objetivo o serie de 
objetivos de la investigación.

• Resultados: Presenta los principales resultados de la aplicación 
de la metodología empleada de manera comprensible y 
necesaria para evaluar la validez de la investigación. Deben ser 
presentados en el orden en que fueron planteados los objetivos.

• Discusión de los resultados. El estilo de la discusión debe ser 
argumentativo y, hacer uso juicioso de la polémica y el debate por 
parte del autor con el fin de convencer al lector que los resultados 
tienen validez interna y externa. Se sugiere discutir en primera 
instancia los resultados propios y los más importantes, luego 
se comparan los resultados propios con los de otros estudios 
similares publicados, de acuerdo con la revisión bibliográfica.

• Conclusiones. Se conectan con los propósitos del estudio 
establecidos en la introducción, mas no representan un resumen 
del mismo. Las conclusiones deben ser presentadas claramente 
como respuesta al interrogante que originó el estudio y a los 
objetivos planteados, por lo tanto, debe haber tantas conclusiones 
como objetivos. Se resaltan las recomendaciones, limitaciones 
del artículo y se plantean futuras líneas de investigación.

• Referencias bibliográficas/ Literatura citada: Están 
constituidas por un listado de los datos de cada fuente consultada 
para la elaboración del artículo. Incluye artículos publicados en 
revistas científicas, artículos aceptados para publicación (en 
proceso de impresión/publicación), capítulos de libros, libros, 
tesis depositadas en bibliotecas y documentos publicados en la 
Internet.

Este listado permite identificar y localizar las fuentes para cerciorarse 
de la información contenida allí ́o complementarla en caso de ser 
necesario. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo 
deben coincidir con la lista de referencias bibliográficas listadas del 
final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en 
el texto y viceversa. La lista de referencias bibliográficas listadas 
al final del artículo debe organizarse según el orden alfabético de 
los apellidos de los autores de las fuentes. Para la referenciación 
de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar 
números arábigos y no romanos.  

Las normas a utilizar en las referencias bibliográficas listas al final 
del artículo se basan en el estilo ICONTEC para bibliografía - ver 
NTC 5613, NTC 4490 - 3 de julio de 2008.  Para las referencias 
bibliográficas online se debe incluir el  DOI  de los artículos, libros, 
el formato es  https://doi.org/10..... ,     y/o el enlace de descarga. 

• Anexos: En esta sección opcional se coloca material importante 
o información secundaria que es demasiado extensa. 



 - Artí culos de revisión:

Documento científico o técnico que recopila, sistematiza y analiza 
la bibliografía publicada de un tema determinado para proporcionar 
respuestas a problemas concretos. (Cué Brugueras et al., 2008). 
Su fortaleza radica en el análisis crítico de la bibliografía disponible, 
utilizando métodos sistemáticos para llegar a resultados que se 
puedan replicar. Este tipo de artículo revisa una proporción mayor 
de referencias que el artículo de investigación se deben presentar 
mínimo 50 referencias.

• Introducción, donde se fijen los objetivos del trabajo, debe de 
plantear la necesidad de abordar la pregunta o preguntas que se 
quiere contestar (el tema a revisar).

• Metodología, en el que se expone cómo, con qué criterios y qué 
trabajos se han seleccionado y revisado.

• ENTRAMADO recomienda aplicar la metodología de revisiones 
sistemáticas de la declaración Prisma. Igualmente, recomienda 
revisar la publicación oficial del método Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The Prisma 
Statement o revisar esta versión en español: Listas guía de 
comprobación de revisiones sistemáticas y meta-análisis: 
declaración Prisma.

• Búsqueda bibliográfica, criterios de selección, recuperación 
de la información, fuentes documentales, Evaluación de 
la calidad de los artículos seleccionados. Análisis de la 
variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos.

• Desarrollo y discusión, se presentan los detalles más destacables 
de los artículos revisados (diseños, sesgos, resultados, etc.) y, la 
síntesis discutida y argumentada de los resultados.

• Organización y estructuración de los datos. Elaboración del 
mapa mental. Combinación de los resultados de diferentes 
originales. Argumentación crítica de los resultados 
(diseños, sesgos, limitaciones, conclusiones extraídas).

• Conclusión, coherentes basadas en los datos y artículos 
analizados. 

• Se presentan las consecuencias que se extraen de la 
revisión, propuestas de nuevas hipótesis y líneas de 
investigación concretas para el futuro. 

• Referencias bibliográficas/ Literatura citada.   NTC 5613, NTC 
4490 - 3 de julio de 2008. Para las referencias bibliográficas 
online se debe incluir el  DOI  de los artículos, libros, el formato 
es  https://doi.org/10..... ,     y/o el enlace de descarga.  Debe 
presentar una revisión bibliográfica de por lo menos 50 
referencias.

• Anexos: En esta sección opcional se coloca material importante 
o información secundaria que es demasiado extensa. 

 - Artículos de reflexión: 

• Introducción: Se debe evidenciar

• La Temática general: se habla en forma general del tópico 
objeto de reflexión, sin ahondar o exponer los juicios 
académicos que se desarrollarán en el resto del artículo.

• Posiciones alternas: se expresan las concepciones sociales 
o teóricas que existen en torno al tópico objeto de reflexión.

• Posición a defender u objetivo del trabajo: se enuncia la 
lectura subjetiva que se intenta desarrollar en el artículo, o, se 

esboza el o los objetivos que se pretenden desarrollar en el 
documento de reflexión.

• Reflexión: exposición cohesiva, unificada y coherente de las 
ideas y argumentos construidos como resultado de un proceso 
de investigación y análisis. La Reflexión se desarrolla según el 
esquema Subtítulo -------- opiniones y argumentos

• Conclusiones: se presentan e interpretan los resultados e 
implicaciones de la investigación o de la reflexión propuesta.

• Referencias bibliográficas/ Literatura citada.   NTC 5613, NTC 
4490 - 3 de julio de 2008. Para las referencias bibliográficas 
online se debe incluir el  DOI  de los artículos, libros, el formato 
es  https://doi.org/10..... ,     y/o el enlace de descarga.  Debe 
presentar una revisión bibliográfica de por lo menos 50 
referencias.

• Anexos: En esta sección opcional se coloca material importante 
o información secundaria que es demasiado extensa. 

 - Para los casos de estudio/reporte de casos se sugiere la 
siguiente estructura: Solo se publicará un caso de estudio por 
edición.

El caso de estudio/reporte de caso se define según MinCiencias 
como un “documento que presenta los resultados de un estudio sobre 
una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 
técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. 
Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre 
casos análogos” . El objetivo de incluir un caso de estudio es brindar 
herramientas de análisis sobre diversas situaciones del contexto 
regional, nacional o mundial, las cuales generen discusión a partir 
de las preguntan que se deben plantear en cada caso.

• Introducción, debe dar cuenta de los antecedentes, el objetivo 
y la metodología de la investigación. Al final se debe incluir un 
párrafo que plantee el hilo conductor/apartados del artículo.

• Marco teórico, comprende la revisión bibliográfica que justifica 
la investigación, donde se comentan resultados de estudios 
(otros casos) que validan la relevancia y necesidad del trabajo 
de investigación.

• Caso de estudio, incluye una revisión sistemática comentada 
sobre una situación particular, donde se den a conocer las 
experiencias técnicas y metodológicas del caso bajo estudio.

• Discusión o reflexión final, reflexión o comentarios que surgen de 
la revisión de la situación planteada en el caso de estudio.

• Preguntas de discusión, debe incluir preguntas o ejercicios que 
se resuelvan a partir de la revisión y/o reflexión sobre del caso 
bajo estudio.

• Referencias bibliográficas/ Literatura citada.  NTC 5613, NTC 
4490 - 3 de julio de 2008. Para las referencias bibliográficas 
online se debe incluir el  DOI  de los artículos, libros, el formato 
es  https://doi.org/10..... ,     y/o el enlace de descarga. 

3. Citas textuales. Corresponde a material citado original de 
otra fuente. Una cita textual corta (con menos de 40 palabras) se 
incorpora en texto y se encierra entre comillas dobles. Las citas de 
más de 40 palabras se deben colocar en un bloque independiente, 
sin comillas, con tamaño de letra menor. En todo caso siempre se 
debe agrega el autor, el año y la página especifica del texto citado 
(Valencia, 2015, p. 20), e incluya la referencia completa en la lista 
de referencias. Las citas deben ser fieles, es decir, no se deben 
hacer modificaciones en el texto, incluso si la ortografía es errónea. 

https://www.prisma-statement.org/
https://www.prisma-statement.org/
https://www.prisma-statement.org/


Entramado                         Vol. 20 No. 2 2024 (Julio - Diciembre)

344

No deben ir en texto subrayado o en cursiva y en los casos en los 
que el autor desee hacer énfasis, puede agregar cursiva y luego 
entre corchetes el texto ¿[cursivas añadidas]¿. Solamente se debe 
agregar el numero de página en los casos de citas textuales (incluye 
gráficos y tablas también).

Estilo para presentar las citas bibliográficas: para una obra por autor 
se incluirán en el cuerpo del texto, entre paréntesis (apellido, año 
de publicación). Si el autor forma parte de la narrativa se incluye 
solamente el año de publicación del artículo entre paréntesis. 
Cuando la fecha y el apellido forman parte de la oración, no llevan 
paréntesis.

Ejemplos para citar en el texto una obra por un autor(a):
 - En una investigación sobre representaciones sociales (Valencia, 
2009) ...
- Valencia (2009) en su investigación sobre representaciones 
sociales ...
- En 2009, Valencia en su investigación sobre representaciones 
sociales ...

Obras con múltiples autores(as). Cuando un trabajo tiene dos 
autores(as), se deben citar ambos cada vez que la referencia ocurre 
en el texto. Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores(as), 
se cita a todos los autores(as) la primera vez que ocurre la 
referencia en el texto. En las citas posteriores del mismo trabajo se 
nombra el apellido del(a) primer(a) autor(a) seguido de la frase ¿et 
al.¿ y el año de publicación. Cuando una obra se compone de seis 
o más autores(as), se cita solamente el apellido del(la) primer(a) 
autor(a) seguido por la frase ¿et al.¿ y el año de publicación, desde 
la primera vez que aparece en el texto (en la lista de referencias, sin 
embargo, se reportan los apellidos de todos los autores).              

Ejemplo para citar en el texto obras con múltiples autores(as):
- esta dimensión se relaciona con la percepción de un resultado 
justo teniendo en cuenta la inversión (Messick y Cook , 1983)

- Ambrose, Hess, Ganesan, Silveti y Carr (2007) explican el principal 
uso del concepto de justicia ... (primera vez que se cita en el texto).

- Ambrose et al.(2007) proponen analizar la actitud del consumidor 
... (Siguiente vez que se menciona en el texto).

En el caso de que se citen dos o más obras por diferentes autores(as) 
en una misma referencia, se escriben los apellidos y respectivos 
años de publicación separados por un punto y coma dentro de un 
mismo paréntesis.

Ejemplo
- La internacionalización de empresas es una temática que goza de 
gran aceptación (Arias, 2004; Leonidou, 1995; McDougall, Shane y 
Oviatt, 1994; O´Farrell y Wood, 1998).

4. Notas de pie de página: En las notas de pie de página se 
mostrará solo información aclaratoria,consecutiva, sin gráficos, 
figuras o tablas, no bibliográfica.

5. Tablas, figuras e ilustraciones: En el cuerpo de texto se deben 
mencionar todas las tablas y figuras antes de ser presentadas. Cada 
una de estas categorías llevará numeración (continua de acuerdo 
con su aparición en el texto Figura 1, Tabla 1), título y fuente. Las 
tablas y figuras se deben incluir en el lugar que corresponda en 
el cuerpo del texto y se deben enviar en un archivo a parte en su 
formato original (PowerPoint, Excel, etc.). Para las tablas y figuras 
que sean copiadas y reproducidas de otras fuentes, deben agregar 
el número de página del que fueron tomados. Las tablas y figuras 

deben diseñarse en escala de grises o en blanco y negro. Las 
imágenes y fotos deben enviarse en alta definición.

6. Ecuaciones. Las ecuaciones se realizarán únicamente con un 
editor de ecuaciones. Todas las ecuaciones deben enumerarse en 
orden de aparición.

7. Aspectos generales a considerar: a) En los artículos en español 
y portugués, en todas las cifras (texto, figuras y tablas), se deben 
usar puntos como separador de miles y comas como separador 
de decimales. En los artículos en inglés, las comas se usan como 
separador de miles y los puntos como separador de decimales. b) 
Los artículos se deben redactar en tercera persona del singular 
(impersonal), contar con adecuada puntuación y redacción y no 
presentar errores ortográficos. El autor es responsable de hacer 
la revisión de estilo previamente a su postulación a la revista.

Estilo para referencias bibliográficas/Literatura citada  y  listada al 
final del cuerpo de texto  - ver NTC 5613, NTC 4490 - 3 de julio de 
2008.

Normas ICONTEC para listado de referencias bibliográficas o 
fuentes de información - NTC 56134 , NTC 44905  de julio de 2008 

ARTÍCULO DE REVISTA - NTC 5613
Autor (es) del artículo. Título del artículo. En: Título de la publicación 
periódica (subrayado y seguido de dos puntos). Fecha de 
publicación, mes y año (el nombre del mes completo). Número del 
volumen. Número de la entrega. Paginación, número inicial y final. 
Identificador DOI y/o enlace de descarga.
• ADAMS, Renée; HEITOR Almeida; FERREIRA, Daniel. Powerful 

CEOs and their impact on corporate performance. In: The Review 
of Financial Studies. 2005. vol. 18, no. 4, p. 1403-1432. https://
doi.org/10.1093/rfs/hhi030

• GARCÍA-SOLARTE, Mónica; SALAS-ARBELÁEZ, Laura; 
OROZCO-ESCOBAR, Henry. El impacto del género del 
gerente sobre el desempeño organizacional: Análisis en las 
pymes. En: Entramado. vol. 16,  no. 1.  p.  12-26.  https://doi.
org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6062

LIBROS Y FOLLETOS  - NTC 5613
Autor. Título. Subtítulo. Responsabilidad subordinada (opcional). 
Edición (diferente al primero). Ciudad: Editor, año de publicación. 
Paginación. Descripción material acompañante (opcional). Serie 
(opcional). ISBN (opcional)

• AYRES, Frank. Cálculo. Traducido por Yelka María García. 4. ed. 
Bogotá: McGraw-Hill, 2001. 596 p. (Serie compendios Schaum; 
no. 12). ISBN 958-41-0131-5

• SMITH, Gordon V. y PARR, Russell L. Market and cost 
approaches. En: Valuation of intelectual property and intagible 
assets. 3 ed. New York: Jhon Wiley, 2000. P. 175-214

• IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. Diario Oficial No. 44084; 
44093. Ley 594 de 2000 (julio 14): por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 
Imprenta Nacional de Colombia, 2000. 89 p.

CAPÍTULO O PARTES DEL LIBRO ESCRITO POR AUTOR 
DISTINTO AL AUTOR (ES) DEL LIBRO - NTC 5613
 Autor (es) del capítulo. Título del capítulo. En: (subrayado y seguido 
de dos puntos),autor(es) del libro (con mayúscula). Título del libro. 

https://doi.org/10.1093/rfs/hhi030
https://doi.org/10.1093/rfs/hhi030
https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6062
https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6062


Número de la edición, diferente de la primera. Pie de imprenta: lugar 
de publicación, nombre del editor, año de publicación. Paginación 
del capítulo.

•  VARGAS OLARTE, Carlos Eduardo. El Deporte como Objeto de 
Estudio. En: RITTNER, Volkar. Modelos de Deporte. Cali: SFBD, 
2018. 580 p.

NORMAS JURÍDICAS -  NTC 5613

Jurisdicción (país, departamento o municipio, en mayúsculas fijas). 
Ministerio o entidad responsable, (en mayúsculas fijas). Designación 
y número de la norma jurídica. Fecha de la norma jurídica (día, 
mes, año). Nombre de la norma jurídica, si lo tiene. Título de la 
publicación en que aparece oficialmente. Lugar de publicación. 
Fecha de publicación. Número. Paginación.

• COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100. (23, 
diciembre, 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. No. 41148. p. 1-168

• COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
Decreto 2269 (16, noviembre, 1993).Por el cual se organiza el 
sistema de normalización, certificación y metrología. Bogotá 
D.C.: El Ministerio,1993.18 p.

NORMAS TÉCNICAS - NTC 5613
Entidad responsable. Título. Código de la norma (si no forma parte 
del título). Edición. Lugar de publicación. Editorial. Año. Paginación.

• INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la calidad: 
fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2005. 36 p.

• INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 
Documentation -Bibliographic References - Content, form and 
Structure. ISO 690:1987. 2 ed. Geneve, Suiza: ISO, 1987. 11 p.

TESIS Y TRABAJOS DE GRADO - NTC 5613
Autor (es) de la tesis. Título de la tesis. Mención o grado al que 
se opta. Lugar de publicación. Institución académica en que se 
presenta. Año. Paginación.

• ROJAS, María Helena y ZAMORA, María de Jesús. Tratamiento 
fisioterapéutico de las alteraciones de cuello de pie. Trabajo 
de grado Terapeuta Físico. Bogotá D.C.: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Medicina. Departamento de Terapia 
Física, 1989. 158 p.

REFERENCIAS DOCUMENTALES PARA FUENTES DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICAS    NTC 4490
• WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. W3C’s Web Accessibility 

Initiative Holds Best Practices Training in Spain; Webmasters, 
Designers Meet in Madrid to Learn About Accessible Design. En: 
ProQuest [base de datos en línea]. Página Web versión HTML. 
New York: Business Wire, 2004. [citado 02 de enero de 2005]. 
Disponible en Internet: <http://proquest.umi.com> p.1

• SE RECOMIENDA AL PRESENTAR LAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS:

• -No poner un punto al final de los dois y urls, pues ese punto 
puede hacer que luego no funcione al clicarlo.

• -No poner "y", "and", "et" o "&", etc., antes del último autor. Para 
el robot de GS "y" podría ser una inicial del autor (Yves, Yvonne, 
Yussef, Yuri, Yuta, Yasser...), y en cualquier caso esa conjunción 
en el idioma que sea es también innecesaria, y lo innecesario 
hay que borrarlo.

• -No separar ni apellidos ni nombres mediante comas, pues queda 
poco claro para el robot de GS qué nombre es de qué apellido. 
Los autores deben delimitarse mediante punto y coma ";", incluso 
el último. Por ejemplo, no debe permitirse esto que aún podemos 
encontrar en muchas revistas: Gómez, J, Pérez, M, Rodríguez, 
L y Fernández A. Es una negligencia de los editores que estos 
autores aparezcan así, casi como anónimos.

• -No reducir los nombres de pila a la inicial, pues actualmente con 
tantos autores como existen se producen muchas ambigüedades. 
Los autores deben hacerse constar con los nombres de pila 
enteros y con los dos apellidos obligatoriamente unidos por un 
guion. Los nombres de los autores deben escribirse enteros 
en todas partes: en el sumario de la revista, en la referencia 
bibliográfica "cómo citar", primera página del artículo, cabeceras 
de página... Los nombres de los autores son sagrados.

• -No incluir información innecesaria como "Online", "Internet", 
"Disponible en", "Recuperado de", etc., pues ya están el url o 
el doi evidenciando la localización del documento citado. Como 
hemos dicho antes: lo que no sirve hay que borrarlo.

• -Igualmente, no incluir otra información inútil como es la fecha 
de consulta. No hace falta sobrecargar las referencias con ese 
dato que no sirve para nada. Tanto el autor al escribir el artículo 
como el editor al revisar el texto han tenido que comprobar que 
el url funcionaba. Si confiamos en la veracidad del texto del autor 
tenemos que confiar también en que usó esa referencia online. 
La fecha de consulta es la de la publicación de la revista, y sobra 
ponerlo en las referencias.

• -No poner et al. a partir del 2º o del 4º autor (según recomiendan 
algunos estilos) porque esos autores que van a estar ocultos 
bajo "et al." no recibirán su cita y su índice h será inferior. Nada 
impide poner los nombres de todos los autores, excepto casos 
extremos e inusuales de por ejemplo más de una docena, en 
cuyo caso sí que no habrá otra solución que poner et al. a partir 
de alguno. Habiendo muchos coautores será menos grave para 
los que queden ocultos bajo et al.

• -En el apartado de referencias, cuando hay varias referencias de 
un mismo autor o institución, no sustituirlo por una línea a partir 
de la segunda referencia. Para cada referencia debe escribirse 
el nombre del autor o institución. Piénsese una vez más en las 
indexaciones automáticas de los robots ¿cómo van a poder 
asignar esa autoría a los autores si sólo hay una línea?

• -Muchas personas se confunden con los formatos abreviados de 
volumen y número, por ejemplo 7(4) o 7:4. No recuerdan qué 
corresponde al volumen y qué al número. Por ello es mejor un 
formato explícito tal como v. 7, n. 4. Además, hay revistas que 
sólo tienen volumen o sólo tienen número, y debe quedar claro 
qué es.

• -No abreviar la paginación. Por ejemplo, no escribir pp. 242-8, 
sinó pp. 242-248.

Para más información por favor enviar un correo a: 
revista.entramado.cali@unilibre.edu.co
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EDITORIAL POLICY

ENTRAMADO is an international, multidisciplinary scientific 
journal which, through the publication of original, unpublished (not 
previously published - totally or partially - in another journal - physical 
or electronic), relevant, high quality and anonymously refereed 
(double-blind review) articles, is aimed at academics (researchers), 
university teachers and students), members of government 
institutions and private entities who are interested in knowing the 
latest research in the Social Sciences (Psychology, Economics and 
Business, Educational Sciences, Sociology, Law, Political Science, 
Social and Economic Geography, Journalism and Communications); 
Humanities (Languages and Literature, Philosophy, Ethics and 
Religion); Agricultural Sciences (Agriculture, Forestry and Fisheries, 
Veterinary Sciences); Engineering and Technology and Medical and 
Health Sciences.

The primary objective of ENTRAMADO is to promote academic 
research and knowledge dissemination in the thematic areas covered 
by the journal; it is attached to global networks and communities 
that integrate universities, research centers and different business 
sectors, it socializes with the international community through the 
platform OJS of ENTRAMADO, SIRES and exchange with libraries, 
unions and universities.

The journal accepted for publication, research, reflection and review 
articles, result of scientific and technological research projects, in 
Spanish, English and Portuguese. At the time of submitting the 
article, the authors guarantee that the manuscript is not in the 
process of being evaluated by another journal - physical or electronic 
- nor will it be submitted until the final concept of ENTRAMADO is 
obtained. In order to preserve the inclusion of authors from different 
countries, the journal may include a maximum of 20% of articles 
authored by Researchers – Teachers - Students, associated to the 
Universidad Libre.

• The journal does not charge fees (article processing charge 
-APC) for the postulation, review and/or publication of the 
articles.

• The Editorial Team may make use of plagiarism detection 
system and self-plagiarism (crosscheck, turnitin, writecheck, 
copionic, plagium ...) for  checking the originality of submissions 
received.

• It is critical that authors state whether their articles are the 
outcome or development of ongoing or completed  research  
- the source of all articles must be investigative in nature1 . 
Authors  are  to provide, in the title, a reference to a  footnote  
with  the  name  of  the  project,  dates  of  initiation  and  
completion,  and  the names of the sponsoring entity and 
executing entity.  

ARTICLE REVIEW PROCESS

• The Editorial Committee will review the articles based on 
criteria of relevance and coherence and  contribution  to  
knowledge  and  will  make  a  decision  as  to  whether  they  
are  suitable  for publication.  

• They  will  also  be  initially  reviewed  to  ensure  that  they  
meet  the  requirements described  in  the  Guidelines  for  
Authors.  In  case  they  do  not  meet  these  guidelines,  
then  the articles  will  be  returned  to  the  authors  for  them  
to  make  the  necessary  adjustments.  After selection, the  
articles  undergo  a  double- blind  (i.e.  the  author  does  not  
know  who  the  reviewers are and vice versa) anonymous 
review by two academic peers based on ENTRAMADO’s 
article evaluation  guidelines.    If  an  article  is  given  a  
favorable  and  an  unfavorable  review,  it  will  be forwarded 
to a third reviewer whose opinion will be final. In that case, 
the Editorial Committee will be  responsible   for  resolving  
any  controversies   that  might  arise  regarding   the  reviews  
and determining which articles are published. The decisions 
made by the Editorial Committee cannot be appealed. The 
authors agree to make the formal adjustments suggested by 
the reviewers or the director of the journal.

• If an article is objected or rejected upon peer review, the peer- 
assessment results will be communicated to the relevant 
authors.

INTELLECTUAL PROPERTY

It is the responsibility of the authors to obtain the necessary permits for 
reproducing copyrighted material (e.g. images, pictures, etc.), which 
must be attached to the documents submitted for consideration.

• The authors shall sign and attach a consent to their 
submissions (model document for guarantees and transfer 
of copyrights to Entramado - these guidelines are found on 
the https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/
directrices_autores), stating that Entramado and, hence, also 
Libre University in Cali are entitled to reproducing the articles 
in the printed or electronic version of the publication without 
receiving any kind of monetary compensation or consideration 
on the part of the University. Articles are deemed  to  be  the  
authors’  contribution  to  the  dissemination  of  knowledge  
or  technological, cultural,  and  scientific  development  in the  
community  or in this  country.  These guidelines are found on 
the last pages of the journal. After publication, articles can be 
reproduced without the need for an authorization, provided that 
the author’s name, article title, year, volume, number, and page 
range are referenced, including ENTRAMADO as the source.

• The publication operates according to the Creative Commons 
(CC), “Some rights reserved” in the Attribution-Non-Commercial-
Share Alike mode. For the CC licenses, the principle is creative 
freedom. This system is not opposed to authorship rights, but 
rather complements them. We are conscious of the importance 
of the rights of the author in our culture. Creative Commons 
provides a system which automates the search for “common” 
content or content under CC license. In that way, when a work is 
licensed, the creator establishes general conditions which are 
digitally incorporated into the work, in such a way that a search 
engine can identify them and chose the most appropriate one.

• Entramado is licensed under a Creative Commons Attribution-
Non Commercial-Share Alike 4.0 International.

Information for the consideration of articles postulated in Entramado

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/directrices_autores
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/directrices_autores


ETHICAL RESPONSIBILITIES OF AUTHORS 

Authorship.
The list of authors should include only those persons who have 
contributed intellectually to the development of the article. The 
declaration of authorship accurately reflects individual contributions 
to the work. The authors agree to take collective responsibility for 
the article presented and published. Entramado Journal declines 
any responsibility for any disputes regarding the authorship of the 
works published in the Journal.

Sources of funding. 
Authors should declare both the funding sources and potential 
conflicts of interest.

Obtain permits.
Authors are responsible for obtaining permission to partially 
reproduce material (text, tables, figures) of other publications. 
Permission must be sought from both the author and the publisher 
of the material.

Redundant or duplicated publication
The Journal does not accept previously published material and will 
not consider for publication manuscripts that are simultaneously 
submitted to other journals, or redundantor duplicative publications, 
that is, articles that substantially superpose another already 
published one, whether printed or in electronic form. It is necessary 
to cite and include the references of these previous publications in 
the new manuscript. Authors should be aware that not disclosing 
that material submitted for publication has been totally or partially 
published constitutes a serious breach of scientific ethics.

Responsibility for the evaluators
ENTRAMADO evaluators must be ready to resolve any concerns 
that editors may have about the authors’ publication. They must 
commit to enriching the manuscript they are evaluating, a process 
that includes the inclusion of points of view and data that they deem 
appropriate, within the time stipulated by the journal.

Treat the manuscript with the confidentiality commitment expected 
in this type of evaluation of original material: without plagiarizing 
it, withholding it, copying it. Reviewers should inform the editor of 
any conflict of interest that prevents them from evaluating the text 
objectively, which may result in a statement of impediment.

ITypographical specifications

• File: Letter size
• The minimum length of the article will be 16 pages and a 

maximum of 30 pages, including bibliography/ literature, cited, 
illustrations, graphs, tables, and annexes.

• Source: Arial 12 point.
• Spaced:
• Single-spaced, left-aligned text, except in tables and figures.
• Two spaces after the endpoint of a sentence
• Margins: 2.5 centimeters on each side

If the work requires graphic material, figures,  illustrations, 
photographs, tables, charts, maps, etc., these must appear directly 
in the text with all the accompanying textual information (numbering, 
calls, figure captions, fonts, etc.), to indicate where in the text the 
material should be included. See section 5. Tables, figures, and 
illustrations.

The author is responsible for checking style and spelling before 
submission to the journal.

The order of sections of the article should follow a similar order to 
the following:

1. Presentation page
• Title in English and Spanish: It should be concise, and precise 

but informative about the main content of the publication. 
Maximum 15 words.

• A brief review of each author:
• Name: authors will be identified by their first name, the 

journal suggests that all authors choose a unique signature 
in IraLIS (register in IraLIS);

• Institutional linkage: (refers to the institution that financed 
or supported the research. Contact addresses should be 
included: postal, telephone, e-mail, and web),

• Contact information: City, country, institutional position, 
e-mail preferably institutional.

• ORCID identifier, and for Colombian authors, updated 
link to CvLAC (basic electronic resume format used by 
Minciencias).

• In the case of several authors, an author should be 
selected for correspondence, who is responsible for the 
submission of the manuscript and interlocutor between 
the authors and the journal, assertive and knowledgeable 
about the aspects of the research.

• Co-authorship. If the articles submitted to the journal are 
written by two or more authors, they must contain, at the 
end of the document, before the references, a text indicating 
the specific contribution of each one of them, according to 
the CRediT taxonomy. The editorial team expects that the 
authors have discussed, reviewed, and accepted each other's 
contributions to the paper (see taxonomy at https://credit.niso.
org/). 

When several authors or co-authors participate in the writing of the 
article, all those involved are requested to

• Review and approve the order of appearance of all participants.
• Review and approve the final version.
• Review, validate, and approve the institutional affiliations.

In the case of a request for addition, elimination, or reordering of 
authors, this must be made during the evaluation process, that is 
before the manuscript is accepted, and must be approved by the 
Editorial Committee, represented by the Editor.

To request the modification, the following must be taken into 
consideration:
• The author in charge or corresponding author must state and 

justify the reason or motive for the change in the list of authors 
or co-authors.

• The author in charge or corresponding author must attach 
written confirmation via OJS message or email to the journal 
from all authors or co-authors approving the addition, deletion, 
or reordering (this includes confirmation of the author or co-
author to be added or deleted).

• Only in some exceptional situations will the Editorial Board, 
represented by the editor, consider the addition, deletion, or 
rearrangement of an author or co-author after approval of the 
manuscript. During the case review process, the publication 
of the article will be suspended. In cases where the article 
has been published, any request approved by the Editorial 
Committee, represented by the editor, will be submitted as a 
correction.

Sources of funding: All sources of funding granted for this 
study/research, as well as for the writing of the article, should be 

https://www.iralis.org/criterios-de-firma
https://orcid.org/
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acknowledged, indicating concisely the funding agency - name of 
the institution - and project code or resolution (if applicable). If no 
funding was provided for the research, indicate it as follows: "This 
research did not receive specific funding from any entity in the 
private, public, commercial, or non-profit sectors".
Availability of data. Authors should declare whether all the data 
necessary and sufficient for the understanding of the research 
are found in the article or if part of them are housed in databases, 
annexes, or complementary material of the article.

Disclaimer. Authors must declare whether the expressions, 
opinions, or interpretations outlined in the article are a personal 
position or an official position of their institutions.

Acknowledgments. In the acknowledgments, mention is made 
of persons who have made substantial contributions to the study, 
but who do not deserve the qualification of the author, and their 
written consent is obtained (for example: persons who helped in the 
collection of data, reviewed the text, gave their opinions, contributed 
bibliography and reviewed statistical data or graphs, among others).

Abstract in Spanish and English (and if possible in Portuguese). 
It should be no longer than 180 words and should be structured as 
follows: introduction (I), methodology (M), results (R), and conclusion 
(C). The introduction about the subject, presents the objective, the 
question or hypothesis, and justifies the study. The methodology 
presents the methods adopted, the participants, the variables, the 
instruments applied, and the analyses used. The results present the 
most important findings and the conclusion states the implications, 
hypothesizes solutions, or possible explanations of the results. 
Quotations and equations should be avoided.

Keywords in Spanish and English.  Authors should propose 5 
to 10 keywords that identify the article. Do not use phrases. The 
words must be standardized, i.e., recognized by databases. For this 
purpose, it is suggested to select them in thesauri.

The order of the sections of the article should follow a similar order 
to the following:
 
2. Body of the article (the text should not be sent in two columns)

- For scientific and technological research articles, the following 
structure is suggested

• Introduction. Gives an account of the background and objective 
of the research. A paragraph should be included that sets out 
the main theme/sections of the article.

• Theoretical framework. It includes the bibliographic review that 
justifies the research, where the results of studies that validate 
the importance and need for the research work are commented 
on.

• Methodology. Presents and justifies the set of rational 
procedures used to achieve the objective or series of objectives 
of the research.

• Results. It presents the main results of the application of the 
methodology used in a comprehensible and necessary way to 
evaluate the validity of the research. They should be presented 
in the order in which the objectives were set.

• Discussion of the results. The style of the discussion should 
be argumentative and make judicious use of the polemic and 
debate by the author in order to convince the reader that the 
results have internal and external validity. It is suggested to 
discuss first the own and the most important results, then to 
compare the own results with those of other similar studies 
published, according to the bibliographic review.

• Conclusions. They are connected with the purposes of the 
study established in the introduction, but they do not represent 
a summary of it. The conclusions must be clearly presented as 
an answer to the question that originated the study and to the 
objectives set out, therefore, there must be as many conclusions 
as objectives. The recommendations and limitations of the 
article are highlighted and future lines of research are proposed.

• Bibliographic references/ literature cited. These are constituted 
by a list of the data of each source consulted for the elaboration 
of the article. It includes articles published in scientific journals, 
articles accepted for publication (in the process of printing/
publication), book chapters, books, theses deposited in libraries 
and documents published on the Internet.

This list allows you to identify and locate the sources to ensure 
the information contained allí ́ or complement it if necessary. All 
authors cited in the body of a text or paper should match the list of 
bibliographic references listed at the end, never refer to an author 
who has not been cited in the text and vice versa.

The list of bibliographical references listed at the end of the article 
is made with 1.5 line spacing, and should be organized according to 
the alphabetical order of the surnames of the authors of the sources. 
For the referencing of numbers or volumes of a publication it is 
necessary to use Arabic and not Roman numbers.  

The standards to be used in the bibliographic references listed at the 
end of the article are based on the ICONTEC style for bibliography 
- see NTC 5613, NTC 4490 - 3 July 2008.  For online bibliographic 
references the DOI of the articles, books should be included, the 
format is https://doi.org/10 . . and/or the download link. 

You can consult the information at the end of this section.

• Annexes: In this optional section you can place important 
material or secondary information that is too extensive. 

- The following structure is suggested for the reflection articles:

- Introduction: Must be evident
• The General Topic: we talk in a general way about the topic that 

is the object of reflection, without        deepening or exposing 
the academic judgments that will be developed in the rest of 
the article.

• Alternate positions: the social or theoretical conceptions that 
exist around the topic under reflection are expressed.

• Position to defend or objective of the work: the subjective 
reading that is tried to develop in the article is enunciated, 
or, the objective or objectives that are tried to develop in the 
document of reflection are outlined.

-  Reflection: cohesive, unified and coherent presentation of the 
ideas and arguments built as a result of a process of research and 
analysis. The Reflection is developed according to the scheme 
Subtitle -------- opinions and arguments

- Conclusions: the results and implications of the proposed research 
or reflection are presented and interpreted.

- Bibliographic references/ literature cited. NTC 5613, NTC 
4490 - July 3, 2008. For online bibliographic references, the DOI 
of the articles, books, should be included, the format is https://doi.
org/10..... and/or the download link. You must submit a bibliographic 
review of at least 50 references.



-  Attachments: Important material or secondary information that is 
too extensive is placed in this optional section.

  - The following structure is suggested for review articles:

• Introduction, where the objectives of the work are set, should 
state the need to address the question or questions to be 
answered (the topic to be reviewed).

• - Methodology, which sets out how, with what criteria, and 
which papers have been selected and reviewed. ENTRAMADO 
recommends applying the systematic review methodology of 
the Prisma statement. It also recommends reviewing the official 
publication of the Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses: The Prisma Statement or 
reviewing this version in Spanish: Listas guía de comprobación 
de revisiones sistemáticas y metaanálisis: declaración Prisma.

• Bibliographic search, selection criteria, information 
retrieval, documentary sources, and evaluation of the 
quality of the selected articles. Analysis of the variability, 
reliability, and validity of the articles.

• Bibliographic search, selection criteria, information retrieval, 
documentary sources, evaluation of the quality of the selected 
articles. Analysis of the variability, reliability and validity of the 
articles.

• Development and discussion, the most outstanding details of 
the reviewed articles are presented (designs, biases, results, 
etc.) and, the discussed and argued synthesis of the results.

• Organization and structuring of the data. Elaboration 
of the mind map. Combination of the results of different 
originals. Critical argumentation of the results (designs, biases, 
limitations, conclusions drawn).

• Conclusion, coherence based on the data and articles 
analysed.

• The consequences drawn from the review, proposals for new 
hypotheses and specific lines of research for the future are 
presented. 

• Bibliographical references/ literature cited.   NTC 5613, NTC 
4490 - 3 July 2008. For the online bibliographic references, the 
DOI of the articles, books must be included, the format is https://
doi.org/10.... . and/or the download link.  You must submit a 
bibliographic review of at least 50 references.

• Annexes: In this optional section, important material or 
secondary information that is too extensive is placed. 

  - For case studies/case reports, the following structure is 
suggested: Only one case study per issue will be published.

The case study/case report is defined by MINCIENCIAS as a 
“document that presents the results of a study on a particular 
situation in order to publicize the technical and methodological 
experiences considered in a specific case. It includes a commented 
systematic review of the literature on analogous cases” . The 
objective of including a case study is to provide tools of analysis on 
diverse situations of the regional, national or global context, which 
generate discussion based on the questions that should be posed 
in each case.

• Introduction, it should give an account of the background, 
objective and methodology of the research. At the end, a 
paragraph should be included that sets out the main theme/
sections of the article.

• Theoretical framework, which includes the bibliographic 
review that justifies the research, where the results of studies 
(other cases) that validate the relevance and need for the 
research work are commented on.

• Case study, includes a systematic review commented on a 
particular situation, where the technical and methodological 
experiences of the case under study are made known.

• Final discussion or reflection, reflection or comments arising 
from the review of the situation posed in the case study.

• Discussion questions, must include questions or exercises 
that are resolved from the review and/or reflection on the case 
under study.

• For the online bibliographic references, the DOI of the articles, 
books must be included, the format is https://doi.org/10.... . and/
or the download link. 

3. Textual quotations. 
Corresponds to original material cited from another source. A short 
textual citation (less than 40 words) is incorporated into the text and 
enclosed in double quotes. Quotations longer than 40 words should 
be placed in a separate block, without quotes, with smaller font size. 
In any case, the author, the year and the specific page of the quoted 
text must always be added (Valencia, 2015, p. 20), and the complete 
reference must be included in the list of references. Citations must 
be faithful, that is, no modifications should be made to the text, even 
if the spelling is wrong. They should not be in underlined or italicized 
text and in cases where the author wishes to emphasize, he may 
add italicized text and then bracket the text ¿[italicized added]¿. Only 
the page number should be added in cases of textual quotations 
(includes graphics and tables as well).

Style to present the bibliographical citations: for a work by author 
they will be included in the body of the text, between parenthesis 
(last name, year of publication). If the author is part of the narrative, 
only the year of publication of the article is included in parentheses. 
When the date and surname are part of the sentence, they are not 
included in parentheses.

Examples for citing a work by an author in the text:
 - In a research on social representations (Valencia, 2009) ...

- Valencia (2009) in his research on social representations ...

- In 2009, Valencia in its research on social representations ...

Works with multiple authors. When a work has two authors, both 
should be cited each time the reference occurs in the text. When a 
work has three, four or five authors, all authors are cited the first time 
the reference occurs in the text. In subsequent citations of the same 
work, the surname of the first author is given, followed by the phrase 
¿et al.¿ and the year of publication. When a work is composed of 
six or more authors, only the last name of the first author is cited, 
followed by the phrase ¿et al.¿ and the year of publication, from the 
first time it appears in the text (in the list of references, however, the 
last names of all authors are reported).              

Example for citing works with multiple authors in the text
- this dimension is related to the perception of a fair result taking into 
account the investment (Messick and Cook , 1983)

- Ambrose, Hess, Ganesan, Silveti and Carr (2007) explain the main 
use of the concept of justice ... (first time cited in the text).

- Ambrose et al.(2007) propose to analyse the consumer’s attitude ... 
(Next time mentioned in the text).

https://www.prisma-statement.org/
https://www.prisma-statement.org/
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In the case that two or more works are cited by different authors in the 
same reference, the surnames and respective years of publication 
are written separated by a semicolon within the same parenthesis.
Example
- The internationalization of companies is a topic that is widely 
accepted (Arias, 2004; Leonidou, 1995; McDougall, Shane and 
Oviatt, 1994; O’Farrell and Wood, 1998).

4. Footnotes: The footnotes will show only explanatory information, 
consecutive, without graphics, figures or tables, not bibliographical.

5. Tables, figures and illustrations: In the body of the text, all 
tables and figures must be mentioned before they are presented. 
Each of these categories will be numbered (continuous according 
to their appearance in the text Figure 1, Table 1), title and source. 
Tables and figures should be included in the appropriate place in 
the body of the text and should be sent in a separate file in their 
original format (PowerPoint, Excel, etc.). For tables and figures that 
are copied and reproduced from other sources, you must add the 
page number from which they were taken. Tables and figures should 
be designed in grayscale or black and white. Images and photos 
should be sent in high definition.

6. Equations. Equations should be done only with an equation 
editor. All equations must be listed in order of appearance.

7. General aspects to consider: a) In the articles in Spanish and 
Portuguese, in all figures (text, figures and tables), dots must be 
used as thousands and commas as decimal separators. In the 
articles in English, commas are used as thousands separator and 
dots as decimal separator. b) The articles must be written in third 
person singular (impersonal), have adequate punctuation and 
writing and not present spelling mistakes. The author is responsible 
for proofreading the article prior to its submission to the journal.

Style for bibliographic references/Literature cited and listed at the 
end of the body of text - see NTC 5613, NTC 4490 - July 3, 2008

ICONTEC standards and guidelines for bibliographic references 
or sources of information  NTC 5613, and NTC 4490, July 2008

JOURNAL ARTICLE - NTC 5613

Author(s) of the article. Title of the article. In: Title of the periodical 
(underlined and followed by a colon). Date of publication, month and 
year (the name of the full month). Volume number. Issue number. 
Pagination, initial and final number. DOI identifier and/or download 
link.

• ADAMS, Renée; HEITOR Almeida; FERREIRA, Daniel. 
Powerful CEOs and their impact on corporate performance. In: 
The Review of Financial Studies. 2005. vol. 18, no. 4, p. 1403-
1432. https://doi.org/10.1093/rfs/hhi030

• GARCÍA-SOLARTE, Mónica; SALAS-ARBELÁEZ, Laura; 
OROZCO-ESCOBAR, Henry. The Impact of the Manager’s 
Gender on Organizational Performance: Analysis in SMEs. In: 
Lattice. vol. 16, no. 1. p. 12-26. https://doi.org/10.18041/1900-
3803/entramado.1.6062

BOOKS AND PAMPHLETS – NTC 5613

Author. Title. Subtitle. Subordinated Responsibility (optional). Edition 
(if not the first). City: Editor, year of publication. Page. Accompanying 
material (optional). Series (optional). ISBN (optional)

• AYRES, Frank. Cálculo. Traducido por Yelka María García. 
4. ed. Bogotá: McGraw-Hill, 2001. 596 p. (Serie compendios 
Schaum; no. 12). ISBN 958-41-0131-5

• SMITH, Gordon V. y PARR, Russell L. Market and cost 
approaches. En: Valuation of intelectual property and intagible 
assets. 3 ed. New York: Jhon Wiley, 2000. P. 175-214

• IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. Diario Oficial No. 
44084; 44093. Ley 594 de 2000 (julio 14): por medio de la 
cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2000. 
89 p.

CHAPTER OR PARTS OF THE BOOK WRITTEN BY AN AUTHOR 
OTHER THAN THE AUTHOR(S) OF THE BOOK - NTC 5613

 Chapter author(s). Chapter title. In: (underlined and followed by a 
colon),author(s) of the book (with a capital letter). Title of the book. 
Number of the edition, different from the first one. Imprint: place of 
publication, name of the publisher, year of publication. Chapter page.

• VARGAS OLARTE, Carlos Eduardo. Sport as an Object of 
Study. In: RITTNER, Volkar. Models of Sport. Cali: SFBD, 2018. 
580 p.

LEGAL STANDARDS - NTC 5613

Jurisdiction (country, department or municipality, in fixed capitals). 
Ministry or responsible entity, (in fixed capitals). Designation and 
number of the legal norm. Date of the legal regulation (day, month, 
year). Name of the legal regulation, if available. Title of the publication 
in which it officially appears. Place of publication. Date of publication. 
Number. Page number.

• COLOMBIA. CONGRESS OF THE REPUBLIC. Law 100. 
(23, December, 1993). By which the system of integral social 
security is created and other dispositions are dictated. Official 
Gazette. Bogotá, D.C., 1993. No. 41148. p. 1-168

• COLOMBIA. MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, 
Decree 2269 (November 16, 1993), organizing the system of 
standardization, certification and metrology Bogotá D.C.: The 
Ministry,1993.18 p.

• COLOMBIA. MINISTRY OF SOCIAL PROTECTION. 
Resolución 03997 (30, octubre, 1996). By which the activities 
and procedures for the development of promotion and 
prevention actions of the General System of Social Security in 
Health (SGSSS) are established. Bogotá: The Ministry, 1996. 
16 p.

TECHNICAL STANDARDS - NTC 5613

Entity responsible. Title. Code of the standard (if not part of the title). 
Edition. Place of publication. Publisher. Year. Pagination.

• COLOMBIAN INSTITUTE OF STANDARDIZATION 
AND CERTIFICATION. Quality Management Systems: 
Fundamentals and Vocabulary. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: 
The Institute, 2005. 36 p.

• INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 
Documentation -Bibliographic References - Content, form and 
Structure. ISO 690:1987. 2 ed. Geneve, Switzerland: ISO, 
1987. 11 p.

• SPANISH ASSOCIATION FOR STANDARDIZATION AND 
CERTIFICATION. General terms and their definitions regarding 

https://doi.org/10.1093/rfs/hhi030
https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6062
https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6062


standardization and related activities. UNE 0-007-91. Madrid: 
AENOR, 1992.

• 

THESIS AND GRADUATE WORK - NTC 5613

Author(s) of the thesis. Title of the thesis. Mention or degree to 
which it is opted. Place of publication. Academic institution where it 
is presented. Year of publication. Page number.

• ROJAS, María Helena and ZAMORA, María de Jesús. 
Physiotherapeutic treatment of standing neck disorders. 
Physical Therapy degree work. Bogotá D.C.: National 
University of Colombia. Faculty of Medicine. Department of 
Physical Therapy, 1989. 158 p.

DOCUMENTARY REFERENCES FOR ELECTRONIC 
INFORMATION SOURCES NTC 4490

• WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. W3C’s Web Accessibility 
Initiative Holds Best Practices Training in Spain; Webmasters, 
Designers Meet in Madrid to Learn About Accessible Design. In: 
ProQuest [online database]. Web page in HTML version. New 
York: Business Wire, 2004. [cited January 2, 2005]. Available 
on the Internet: http://proquest.umi.com> p.1

For more information, please send an email to: 
 revista.entramado.cali@unilibre.edu.co
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